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(de Quixada), Robreño, Sagües (Sayagiles), Sa
lamanqués, Serrano, Sevillano, Soriano, Toleda
no ó Tolezano, T01'Tubian, Valenciano, Ya'1lgües Ó

Yagües, Zamb1'ano ó Zamo'rano, Zaragozano. La
nacion ó comarca de que se era originario daba
asimismo apellido, Gomo: Aleman, Alaman ó
Alemando,.Biarnes, Borgoñon, Coque (uscoque),
Escote ó Escoto, Frances, Gasean, Inglés, Picardo,
Sabau (Sabaudus, de Sabaudia, hoy Saboya),
Valon, VarONa Ó de la Varona (Garona, antigua
mente Gal'tlnna ó Varanna); y áun bastaba con
la residencia temporal para adquirir derecho á
tal denominacion, como llamaban Indiano al que
habia estado en Indias, y Romano al que habia
estado en Roma. Cuando se designaba á los d'e Generalífe
una poblacion por un mote, aplicábasele en las
obras al que de ella procedia, y. esto era lo que
más temian los del pueblo del rebuzno; motes
qne á veces por la celebridad. -que con él adqui-
ria el que lo ll,evaba, acababa su familia por pre-
ferirlo y honrarse con él, como en nuestros días
ha sucedido con el de Ernpecínado.

La costumbre de apellidarse con nombre de
localidad la encontramos ya á principios del si
glo x 1. En escritura de Sahagun del 919 son

t En una publicacion moderna titulada: Escuela superior
de diplmnát¿ca. Coleccion de documentos t/71l1lcstras de 1110
numentos literarios de la Edad J1fedia, en laUn y en len·
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testigos: Severo de Zea, Severo de 'Calceata, Ia
quinto de Sancti Adre (sic); en otra <lel 921, en
el libro gótico'de San Juan de la Peña, aparece

gnas 1'omances ,para servi1' de terna en l08 ejercicioB de trae
d1wcüm al .castellano rnode1'no y de análisis gramatical y : .
filológ ico, se ha insertado. (pág. 26) un documento del conde
de Ribagorza Bernardo, datado en el año 747, que comienza:
« Ego Bernardus grao Dei comes et uxor mea Tota comitissa.
Notum sit..... » hace una donacion particular al monasterio
de Ovan'a, y contimía: «Et insuper aliam facio donationem
,omnibus eenobiis meis, id est Asaniensi cenobio et seo. Pe
tro Tavernensi, et seo. Justo de Aurigema, et see. Marie de
Ovarra, et sce. Marie de Alaone, et in toto comitatu meo,
tan in alpibus quam in valibus sive planieiis, tan hiemis
quam estates, ubi yoluerint et potuerinteorum. pecora absque
ullam perturbationem pascantur.» Signan: Oriolus de Val18
Sin.gin et filius ejus BorreUus. Micharro de Benasco• .A.po Genera
de Calva1·ia.

Este privilegio, si es auténtico, está evidentemente mal
cnlendado. Será uno de los que pasaron del monasterio de
Ovarra al de San Victorian cuando aquél se anejó á éste, y
de los cuales dice el P. Huesca en su Teatro l¿istó1'Íco de las
iglesias de A1'agon: «Los instrumentos son antiquísimos:
hay algunos de letra gótica, y otros mixtos de gótica y de
francesa, aunque todos, ó los más, son copias de los siglos XI
y XII..... Las eras están muy equivocadas, y por ellas no se
puede venir en conocimiento de los años, pues siendo de unos
mismos sujetos, ~e diferencian en siglos. »

Sandoval, tratando del monasterio de San Martin de Es
calada (Búrgos), le da por fundador en 163 á un D. Ferran
do Negro, y pone entre los ·confirmantes á n. Bratero do
Nuceda y á n. .lindres dc Escalada. La escrituraqne cita
no es original, sino traducida en romance, y el menor de los
varios lapsus que le quitan todo carácter de autenticidad es
poner á un don Alonso como reinante en Astúrias.

'';
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.tambien como testigo Fortunio de Caparroso; en'
donacion al monasterio de San Pedro de Siresa
del 922, lo es Domno Falcone de Legere (Leire);
y otra hecha por el Rey en 927 á los padres de
San Rosendo del sitio en que éste despues fun
dó el monasterio de Celanova, la confirmaron:
Nepocianus de Ventosa, Abdella de Ventosa, Pepi
de Ventosa. Y no faltan ejemplos, tambien de en
tónces, de trasponer al patronímico el nombre del
país ó localidad, como este otro confirmante del
mismo documento, E'l'megildus Felici de Asturias,
y uno de los testigos del citado documento de
Siresa, llamado Bancio Garceandi de R01lkali. El
carácter feudal, mucho más pronunciado en la
sociedad navarra Y' aragonesa, hizo que cundiese
alli más temprano que en Castilla esta forma de
apellido i.

Moda fué en el siglo XVI dejar el apellido de
familia por el nombre de la patria. Ya en el an
terior lo imponia el uso áun á personajes los más

i El doble apellido, compuesto de patronímicoy localidad,
era ya muy ~do en Navarra en el último tercio del siglo x.
En 972 D. Sancho el Mayor da á su criada doña Eximina
(fam1lZc mee domne liJaJi1nine) el monasterio de Odieta, y son
testigos: (( Senior Garsia Fortuniones de Lejin, senior En.
minus Garceiz de Sanse,. senior .A.zenarl Fortuniones de
Huart, senior Fortunio Osoiz de Meltria, senior Azenan
Sainz de Nacero.» (Becerro de Leyre.) Osoiz es patronímico
de Osoa, Oxoa Ú Ochoa.

7.

y Generalife,
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elevados: á Benedicto Luna le designaban y co
nocian por el papa Illueca. Los sabios neolatinos
DO tenian por afectado llamarse Nebrissense, Pin
ciano, Brocense. Nuestrn gente de guerra hacia
resonar por los cuatro vientos los nombres de os
curos lugares, y no quiso sustraerse á la costum
bre aquel Cúrlos de Gante alistado en el tercio
del señor Antonio de Leiva. Ignoraba Sancho
cómo se llamaba la heredera del gran reino de
Micomicon, venida en busca de su amo. «Lláma
se, le respondió el cura, la princesa l\Hcomico
na, porque llamándose su reino Micomicon , cla
ro está que ella se ha de llamar asL-No hay du
da en eso, respondió Sancho; que yo he visto á
muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar
donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá,
Juan de ÚLeda y Diego de Valladolid, y esto
,mesmo se debe de usar allá en Guinea.» El sol
dado, el aventurero, el labrndor que dejaba su
país, unia á su nombre de bautismo el del lugar
en que habitaba su familia, del rio que regaba
el valle que le habia vist.o nacer, ó del monte en
,cuya espesura se ocultaba el techo paterno, y lo
llevaba como recuerdo del hogar y de la patria
ausentes.

Los accidentes, calidad, disposicion y destino
de los terrenos, las construcciones que en ellos
se levantaban, clases é importancia de los grupos

"1
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de poblacion, las formas divisorins de la propie
dad rural, las aguas corrientes ó detenidas, su
curso tortuoso y sus confluencias, la configura
cion de las costas, la habitacion del colono, el
albergue de los ganados y la guarida de las fie
ras suministraron denominaciones á lugares y
hombres: aguazal I , agüera, agltilm' (aguiar -en
gallego), aguile1'a, alcázar, aledo, anclada 2 (An
glada), are~al, arroyo, bahía, balda Ó 'toalda, ba
ños, bar1'a, barranco, barreda ó barrera, barta 3,

bastida, belda, boada, boíl, boria 4, bosque, bou
za, bOY!Ja 5, b'r~u1a G, b1'ugada, bru!Juera 7,

bruil 8, buitureira, busto, cala, camba, campo,
cañada, canal, casal, cascajares, castejon, ca te-
lar, castillo, castro, cerro, colina, collado, corral, t Generalife
cortada, córte, c01·tiella, cortijo, cortina, cotare-

I Aguasal escriben est~ apellido. Ag uazal, charco, pan
tano.

! }i~n la baja latinidad, parte de un campo.
3 Bosque, en la baja latinidad. Generalmente el apellido

es de la Barta ó Labm'ta, y áun Lagua11,a. Pore de la bar
ta, vecino de Palencia en 1300.

~ Predio, heredad.
5 TeITeno inculto. Berna7'do Boiga, canónigo de Urgel

en 1248.
G De Vm'cnna, coto de caza, así como Gucreña, que ha

formado los apellidos Guereñlt, GUlJl'cño y Greño, y otros
nombres de lugares y sitios, como U7'lleña Ó -rrefta, Ovaré
nes, Viva'rena, ctc.

7 TeITeno estéril.
8 Bosquecillo.
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lo 1, covo, cuadra, cuadros 2, cuesta, cueto,. cueva,
dehesa, devesa, enciso, encomienda, entrambasaguas,

t Diminutivo de coto en su l1cepcion de pequeña promi
nencia. «Et pertransit illa via et per illo cotarello, et per illa
herbora et per illo vado», etc. (Apeo de terreno donado á la
iglesia de Oviedo en 921 por el rey Ordoño n.)
. 2 Ouad,'o se llamaba antiguamente á cierta porcion de
tierra labrantía ó haz~ que tendria aquella figura. En plural
fué nombre de localidad; en el acta de consagracion de la
iglesia de Lacorre (Barcelona), año 900, se habla deun tér
miDO parroquial que pm'vadit 1l8que in Quad,'os, et de!Iu
parte de ia'll¿ dietos Quad1'os pervenit 1l8que iam dieto Bosr
-redane. San J1Iartin de Qlladros fué una de las villas dona
das en 905 por Alfonso el Magno á la iglesia de Oviedo.
«Otra terra á los quadros», se lee en escritura de permuta,
de principios del siglo XllI en el becerro de Rioseco. La más
antigua mencion que conozco de este nombré como perso
nal es la hecha en el viejo romance caballeresco del Infan
te vengador, que

Iba á bttscar a don Cuadros,
A don Cuadros el traidor,

En la acepcion de porcion de terreno se halla en las escri
turas de los cartularios, como por ejemplo en un inventario
de bienes que lleva la fccha de 1210, en el becerro de Santa
María de Puerto: «En Vallegon el quadro de marivicentez
est de Sti, Juliani ), ó en escritura de 1239 en el de Rioseco:
« ..... damos á ti Martin Villido una fac;a que es á las arenas
sobre la carrera, del quadro en acá,) Tambien se dijo qua
d7'ado, como aparece de otra escritura de 1224 del mismo
cartuario:« Facio cambiocum vobis don iohnelquadrado de
pennaforada. de illa mea propra terra quam habeo en cues
ta de la nava..... »

En Astúrias llamaban tambien á estas suertes quadriellas,
y al repartirlas aquaarellm', y á los que las obtenían qua
drilleros. Como esta voz, ademas de en su acepcion más co-

General
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escaño '1 , fuente, gándara, g1'anda, granja, fito,
haza, hoya, hoz 2, huebra, huerta, huertos, isla (illa
en catalan), jardín, jubera :>, lago, laguna, landa,
leira, llamas, llamazares, llano (en gallego chao),

nocida, puede ·haber venido á ser tambien apellido en esta
otra, darémos á conocer lo que eran tales colonos, transcri.
biendo la parte á ellos concerniente en el aquadrellamiento
de Castropol, hecho por el obispo de Oviedo D. Fernan Al.
varez en 1301; (e Convien á saver, que todos los quadrilleros,
as! estos como los otros que seran de qui en adelante, que
mueren en la pobla, et tengan y casas mayores de morada,
et sean vasallos del obispo et non. de otro, et tengan et gar.
den todas las condiciones a que la dicha pobla fuá poblada.
Item que estos quadreUeros de agora se vengan para la
dicha pobla fasta la ñesta de Santa Maria de Agosto que
primero vien, et desde en adelantre que moren y continua. 'Generall.te
damientre, et aquellos que y non tienen las casas fechas, et l'
las tienen comenzadas que las acaben asta. la fiesta de San
Martino del mes de Noviembre, et los que las non tienen
comenzadas que las fagan fasta la fiesta de pasqua de Re·
surreccion que primera vieo, et que fasta la fiesta sobre di·
cha fiesta de Santa. Maria, mietan en la villa cada unos sos
collechas cada uno. Item que si alguno (falta intentáre ú
otro término análogo) embargar á alguno quadrellero su
quadriella, que todos lo amparen, et lo defiendan con ella,
et si alguno quisier vender que la venda a horne morador
en la pobla a ataI que la venga luego morar.)

t Llaman en Galicia .cscaño á la heredad larga y estre.
cha que tiene lo largo de Oriente á Poniente, á diferencia
de que si es al contrario, esto es, de Norte á Mediodía, se la
dice eztriga, términos ambos de agrimensura.

t En la acepcion de angostura ó Paso estrecho entre mon·
tes, peñascos ó ríos. Dellatinja11z, garganta. Lo mismo que
alfoz.

1 Casa de labor. Del jugatW, de la baja latini~
\.
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lobe'ra, loma, majada, membiela' 1 , mas', masa
.da, maseda, ma88a Ó maza, masso ó mazo, mata,
miel' 2, mojon, molledo, mollinedo, monasterio,
montaña ,monte, nava, navalon, otero, palacio (en
gallego pazo ópazio, y en catalan palau) , pando,
páramo, pardiña, paul , pavo 3, pedroso, pederno-

j Mammula, mam7ntla, 'lnambla, mamblilla, mal1~brilla
y áun membrilla (en la Mancha), se ha llamado á cotos Ó

,_montículos que tienen la figura de lo que significa el primi
tivo latino de estos derivados; regularmente son antiguos
_sepulcros. En Galicia 'lnal1was.

~ Pago de tierras, que por lo comun se siembran alter
'nativamente de distintos frutos, esto es, mayores ó meno
.res. Voz muy usada en las Astúrias de 8antillana.

3 Pago; tambien se decia pao 6 pau : «Ofiero namque et
:eoncedo vineam, quem compamvi delldigerno , cognomen
.to Nuatiano, in pavo Orgellitano, prope Villanova.» Tes
tamentll de f5iselndo II, obispo de Urgel, otorgado en 839.
«Do igitur ct concedo similiter vineam, quem comparavi
.de Donato, in pao Orgellitano, in montem Inaqualem.)
(Ident.) «.....donare deveremus ad ipsa ecclesia, sicut et da
mus ÍlUra pau Tollonense..... » (Acta de consag1'ac-ion de la
.iglesia de San Clemente de Ardocale en 890.) «( ..... est in
,nostris partibus in pavo Lordense domus Dei constructa.....»
(Ereccion de la iglesia de San Pedro de Escales (Lérida)
en 11lonastC"l'io de banedicti1wa el Q,ño 960.) La extension de
_terreno cultivado que se desi~aba por estos nombres 'Va
,riaba mucho, segun las provincias. Reducida debia de' ser
;en Galicia , si la. voz patIO se entiende en dicho sentido en
la dotacion de la iglesia de Orense por Alfonso el Magno
en 886: « Item adjici:inus in omni giro Ecclesire ves
tre LXXXII pauos; duodecim pro corpora tumulanda, et
septuaginta pro toleratione omnes vita sancta degentes.)
Apelli.~se con tal voz es bastante antiguo: Sig t mtm (fui-

neralife;

---_._----_.-._- =======---------------_......-
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so, peña, peñásco, pesquera, peza, pezuela, pié-
lago '1, pizarroso, placer, plana, podio, poyo ó'
pueyo (en lemosin puig ó puche, que tiene por
diminutivos pujol , puyol, puclwl), pozo, p"ado, ,
pradera, puerto, quintana, quiñones ~, rada,
'l'ego, reguera, requejo, resa :; , retuerta, retortillo,
revuelta, ribera, ribero, riera, rio, roca, ronca
llis 4 (Roncali), roza 5 , sala (en la acepcion an-'

llermi Raymundi de Pavo, aparece al pié de un convenio'
del conde de Empurias Poncio Ugo con la iglesia de Gero.
na en 1128. Un necrologío de la colegiata de Villabertran
señala en 1333 el óbito del abad G. de Pavo. Apellido que
en esta forma ilustró, en el siglo xv, una familia que dió,
obispos á Gerona, y con la de Pau, que latinizaban Paulu$,
otra de literaws muy celebrados en la misma centuria. G

i En la acepcion de estanque, alberca, laguna. «Vende) a Y enera
moslos con quanta,derecbura el y ovo e nos llovemos con en-
tradas e con endas et con pesquera et con cespederas et con
pedreras et co piélago et con todos sos derechos.» Escritura
de 1242 , en el beceno de Agullar de Campóo.

2 Ademas de la acepcion vulgar, tuvo esta voz otra, por
lo ménos en Segovia, de que da noticia su historiador Col
menares, y que pudo convertirse tambien en apellido. Ha
blando de los caballeros D. Feman García y D. Dia Sanz,
dice: «Fundaron tambien los Quiñones, esto es, cien lanzas
de a caballo que divididos en cuatro escuadras de veinte·
cinco, todos los mas de fiesta cuando la ciudad y pueblos
asistian á los sacrificios, corriesen la campaña contra los
moros, que emboscados en las tienas,'aguardaban aquellas'
horas para sus acometimientos y robos.)

:5 Entiendo que r81a es contraccion de rieaa, en la baja
latinidad tienas incultas.

.¡ Roza. Dellatin "'uncare ó roncare, rozar.
6 De la Roza, es apellido que por eufonía. han con-
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tigua de casa), sea1'a ,1 , selt'a, sequera, se1'na,
sierra, solana, soler, soto, sotelo, tablada ó taboa
da, tel'1'ada, teso, valle, va1'ga, vega, vera, vila,
villar, viva1', 'llsel'a.

Asimismo prestaron denominacion los sitios
poblados de ciertas plantas ó árboles, ó en que
abundaban determinados prouuctos ú objetos:
abruñedo, acebal, acebedo, alameda, albareda, al
cedo ó acedo, alisal, alisedo, almendral, argome
do, argumosa, avellanal, avellaneda, bernedo ~,

bm'1'al, berrocal, bugallal., buxeda, caixal ó lcexal,
cajigal, calera, cañaveral, caneda, canedo, cañedo,
cañizal, cañizares, carbajal, carballedo, carcedo 3,

cardelera " (Carderera), carrasquedo, castañe-
da, cepeda ,cereceda, codesido, el'cebral, escobar, eneral'f
escobedo, eS:Rinedo, J:algum'a ó lrelguera, ligue;.

JUnTR DI Rnn 1: 11\
vertido los que lo llevan en de la Rosa, Larrola y Rola.

t Fonna gallega de senara.
t ¿Terreno en que abunda el berro llamado berna, ó del

t7ernetwn de la baja latinidad, que ha hecho el Vcrnet fran.
ces? En la cuantiosa donacion hecha por Ordoño 1 en 851
á la iglesia de Oviedo entró la villa de Bernelio en Toranzo.

:5 Contraccion de Carruccdo ó Ca1'racedo, de carruzo,
manzano. joha. de Oarcedo, en escritura de 1201, del becerro
de Aguilar de Campóo.

• Campo ó terreno productor de caraelol ó cardillos.
«Allend cardelera una faza», se lee en escritura del princi.
pio del siglo xm, en el becerro de Santa María de Aguilar
de Campóo, al enumerar ciertos bienes adquiridos por este
monasterio.

..
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redo, folgo.so (Fulgosio), fresneda, gamoneda,
genestal, gestal, llenest1'osa, hinestal t, ltaedo (por,
aféresis edo), ltinojal, hinojosa , loredo, losada
maceda ó maceira, malvar, manzanedo, melgar,
moraleda, moscoso, mosquera, nebreda, neda; nOCé
da, nocedal, nodal, noga1'eda, nogueral, nozal, 1ltle

da, olivares, olmeda, olmedo, ortigosa, ortiguera,
pereda, pereira, pimentel, pineda, pinedo, piñero,
pobeda, pomar, pruneda, rabanal, rebolla1', rebó
l~edo, "etamar, retamosa, robledo, robredo, rome
ral, salcedo, salgado, salinas, sanguineto, sobra
do 2, tejada, tejeda, teijeiro, tobar, viñas, uzal 3.

4 Lahiniesta ó retama es tambien apellido en sus formas yGeneralife:
de ginesta y gesta; de ellas vienen ,Nestosa, Gest08o, Gestedo,
Gestero. De Ginesta1'el, Restares.
, , De moer, en latin alcornoque, que tambien ha hecho

,oOral y 80'1;r080. Petro de Soberado, en escritura de 1181
del becerro de Valdedios.

3 A-esta clase de apellidos habrian de corresponder Ar
gi¿ello, Argüelles, Arbolí y Z6oalws, si son ciertas las si.
guientes etimologías que con· plena conviccion expone el
P. Sarmiento: «Leí un privilegio de la abadía de Arbas, la
cual está en las montañas de Leon. Su nombre latino es de
Arbis, aludiendo á at'Va, atovorum, campiñas ó praderías,
por tenerlas en su vecindad. En el mismo instrumento se
habla de los sitios de A1·ooliis. Arbolium, es diminutivo de
arlrUtn. Esos sitios áun hoy se llaman Los Argüellol, vozevi·
dentemente derivada de aroolii3; vr. g.: arbolios, arboelw8, '
á la castellana ve por o, arklIelios, argüelws, y á la asturia. "
na, que acaba en es los plurales, argüelles. Todo otro ori.,
gen de la voz y apellido Argüelles es fingido, ó por ignoran.
tesó pOr aduladores.» En cartas de don Juan..Lá los con·,

8
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.Algunas de estas denominaciones úsanse in
distintamente como apellidos en singular ó plu
ral, y las hay que por relacion fonética han va
riado de siguificaciou ; tal sucede con córles. Lla
móse cárte al patio de la casa, del antiguo C01'S

y del curtís de la baja latinidad, que han hecho
el coltr frances y el cortile italiano. El primero

cejos de Asturias en 1382 se llama á Argüello, A,'7JUf.lW, y
entre los notables de aquel país á quienes el mismo rey di.
rigió un albalá en 1383, se cuéntan GWJ'cía SlIa1'l:z de AT
b~lBlloy Gm'C'ía Gonzalez de A?'buelln.

«.....La voz aestica en latin, dice en otra parle el sábio be
nedictino, significa el sitio sombrio adonde se recoge el ga
nado en el estío, y la voz sth'a significa la esteva del arado.
Sea aludiendo á esto ó á lo otro, de eso tomaron los nombres
los lugares Estel'ales en Galicia y Estevalios en Castilla. De Jeneralife·
Aestebalios ó Estevalios pasó á z la st, y se dijo Zebalios;
más adelante pasó la b á f, y en la fundacion de Covarru-
bias ya hay noticia del lugar San Juan de Zefallos, que es, .
segun el origen Zevallos, y segun la vulgar ortografía Zeba-
llos. »Confirman la permutacion fonética de st en z varios
otros casos: Stuñiga, Zúñiga; Basti, Baza; Bastan Baza1~; .
Bostmediano, Bozmcdiano (no JTozmediano, como se viene
escribiendo pueblo y apellido con ofensa de la más vulgar
concordancia; bllZ por bost, busto).

De la misma clase pudieran ser Cabedo y Ca beda. Lla.
man en Galicia cadal·o.' á los chamizos ó tizones á medio
quemar que quedan en los montes carboneado!'. Cadaval y.
Cadabedo deben ser designaciones de sitios en que abunda.
ron tales residuos del carboneo. Uno y otro han dado nomo
bre á muchos lugares en aquellas provincias y en la de As.
túrias. Si el último ha tenido desinencia femenina, Cadabe
da, ha podido degenerar en Cabeda ó Ca1Jeda; pero estos dos
apellidos tienen á su favor dos inscJ'Ípciones romanas,. h.alla•.
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de ll~l~stro~ escritores en qué háliamos 'tal voca:'"
blo es Eulogio de Córdoba al narrar la vida y
martirio de las santas Flora y María: «Quadam
nocte per contiguum infra cortem domui haerens
tugurium, celsum parietem , Deo juvante, scan
'dens.») Ambrosio de Morales definió así la voz
'córte usada por su compatricio Eulogio : « Signi
ficat autem illud patentis loei in domo spatium
longius ab habitatione semotum, quod gallinis
alendis et aliis huiusmodi usibus sepitur.» En
tendió por córte corral, que todavía en su tiem
po eran sinónimos, al ménos entre los dómines,
segun se desprende del ejemplo que cita Covar
rubias. No pasó el siglo de Eulogio sin que por
extension la palabra curtís se aplicase á la casa
de campo: «villa qui dicitur curtis)}, se lee en

das, una en Corno, pueblo de Astúrias, país en que existe el
apellido, que dice:

M • FVBC

CABED

A!IBÁTI F

VADINIE

NBIS

AN XXV

H'S'E

,y esta otra junto á Lara ( Búrgos ) :

CÁBED'\"S BICCVL'

B AABATI' F' N
N'XXC

Generalife
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.una escritura del año 895, en el tumbo viejo de
Sobrado. Medio siglo despnes, toda casa rústica
ó de labor era córte. Muerto en Leon nn eunuco
del rey Ramiro 11, iomó éste una cárte que
aquél tenía (cortem ejus 8upradicti eunuchi pre
llendit), y la dividió entre el arcediano Didaco y
el diácono Sisnando; despues, Grdoño 111 dió
sela entera á éste, el cual habiendo á poco obis
pado en la compostelana, obtuvo que pasase á ser
propiedad de esta iglesia; el privilegio es del 954,
y en él se hace el apeo de la córte donada: «•••••
concedo supradictam córtem~.... , et est val1ata
in gyro a parte orientali videns se curo corte
.Vermudi Magrut, et a parte vero occasus solis
terminat curo corte Devitaco, et a parte septen
trionali per carrale , et a parte meridie dividit
curo corte Christofori filii Iuñez.)) Generalizada,
pues, la denominacion de córte, y agrupándose
estas casas, como del anterior documento lIpare"
ce, nació el nombre colectivo c6rtes, como salas,
corrales, casm'es, villar, cortijada, cuad1'a; y fué
adoptado corno apellido de localidad desde Gali
cía á Navarra t. Mas en el siglo XVI la acen..

f A los caseros de las córles se les llamaba cortesanos:
«Mandamos, dice un privilegio de D. Alfonso el Sabio exi.
miendo de pecho y·pedido á varios clérigos de Avila, que
~cusen sus paniaguados, sus iuberos é sus pastores, é sus
cortesanos..... )
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-tuacion de este apellido se modifica, y resulta, el
de Cortés, á lo que debió contribuir el olvido de
su etimología, lo bien sonante de' este adjetivo,
y el brillo que sobre este nombre, así pronuncia
do, arrojó el épico conquistador de Nueva Espa
ña; lo que permitió á Cervántes jugar del voca
blo con gusto dudoso en aquello de «cortesÍsimo
Cortés» 1. Desde entónces fueron disminuyendo
los C6rtelJ y aumentando los Cortéses. Ignoro si
actualmente existe ejemplar de este apellido en
aquella su primitiva forma, quizá ya sólo repre-
sentada por un título de baronía. Más feliz. su
,singular, se ha conservado incólume, ascendien
do ennoblezfL de significado, al confundirse con
otra diccion homofónica, venida de distinto abo
lengo: C6rte, Ó la C6rt-e, son' apellidos bien cono-
cidos, ISÍ como'sus derivados Cortina y Cortfjo s.

La nomenclatura del antiguo sistema de vias

t En la impresion de algun documento de la Edad Media
. he visto acentuado como largo el apellido Cortes, pero tal
ortografía -es voluntaria, porque entónces no se usaban
acentos.

! OortiJo, el curtilio de la baja latinidad (Et. ipsaa mea.
mansiones ljuae aunt jll:¡:ta ecclesiam Sancti Saturnini de
&lzet 8im1ll cum ip80 C1¿rtilio in quibu8 aolitu8 8U1n, habita•

.re,Ieemos en el testamento de Poncio, canónigo de Gerona,
otorgado en 1064), en castellano antiguo corteio, no tiene
nada que ver con cortizo, tambien apellido, y que significa
colmena, por el corcho de que se hacen, de cmea;, en latín
corteza. .

8.

y Generalife
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ha dado tambien su contingente para denominar
localidades y hombres. Los bárbaros conocian tan
poco los caminos ántes de establecerse en el im
perio romano, que tuvieron que tomar de su len
gua los términos que servian para designarlos.

. St1'atum, el camino empedrado,· hizo estrada;
caleeiurn, la parte compada y elevada de la via,
calzada; rota (ruta), 'roda, rodil 1 •

Los nombres individuales han pasado en gran
número á ser apellidos. La siguiente serie de
los de esta cIase muestra sus transformaciones,
y cómo el primitivo derivúndose ha engendrado
multiples denominaciones, segun ha atravesado
tiempos, comarcas y acentos, pues en los norn
bre~ propios es en los que más influye la pro
nundacion suaye ó fuerte, apacible ó bronca.
Va al frente de cada uno su forma más vulgar
para que sea fácil hallarle.

ABASCAL. l\'1asdeu publicó trece inscripciones,
doce latinas y una griega, pertenecientes á la.
familia Abascantus ó Abascanto, que él creia de
orígen español 2; cnatro de el'as son hispano
romanas. No es posible determinar cómo tal
nombre aquí se pronunciaría; pero si en la Edad
Media tomó desinencia lemosina reduciéndose

t Véase la. llustracion VI.
I Tomo VI, pág. 204, Ytomo XIX, pág. 187.

Genera
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n. Abasclmt óAbascá (dos de las cuatro-inscrip
ciones son de Valencia), pudo fácilmente dege~ "
nerar en la que hoy tiene. Analogiano pequeña
con este apellido tiene otro que habia en Toledo
en el siglo XII, Albacal. En 1146 D; Alfonso el
emperador donó Alhober y villa de Puercas, para
que las repoblasen, á los vecinos de aquella ciu
dad Johi Alegro, Peidro Magerido, Juliano de
Magerido y Petro Albacal. Apellido que puede
ser alteracion de Abubacal, nombre que por
aquelmisino tiempo se halla elftre los concesio-
nanos de otra aldea dada á repoblar por el mis..
mo emperador en Toledo.

AGosTÍ ó Agust{. Formas lemosinas de Agustin. yGeneralife
AGERO. Este nombre se encuentra en un in-

ventario de los colonos que en 1004 tenianobliga-
'NIR cion de llevar vino al monasterio de Celanova.

AGÚNDEZ. Aféresis de Fagúndez, patronímico
de Fagwul ó Pacundo. Ecta Facundiz judex, con
fii'mante de escritura del 1092 , en el libro gótico
de la catedral de O\iedo. jJ.fartin I/acúndez en
otra de 1190 del becerro de Aguilar de Campóo.

AICART. Aikardus sacerdos suscribe en 911
~1 concilio de Foncuberta.

AINART. Ainardu8 ó Einltardus, latinizacion
de Eginltard (poderoso y"atrevido). Aynaldo.

ALAIX y Alaiza. Apellidos formados con nom
bres geográficos, que al parecer proceden del
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'propio de personn que bajo la forma de AdalaiziS,
Adalaizo y Adalaiz, llevaban, el primero la aba
desa del monasterio de San Juan de las Ahade
sas en 950, el segundo una condesa madre del
obispo Pedro que ocupaba la silla de Gerona en
1013 (<<Ego Petrus episcopus, filins qui sum
de Adalaizo comitissa.....))), y el tercero la fun
dadora con su marido el conde de Urgel, Ermen
gol IV, del monasterio de Santa María de Gual...
ter en 1083.

ALDAMAR. Ald mar. Eldemare. Audemar es
__~_ forma francesa.

ALDA:aWNDO. Ald mundo Almonde, testigo en
escritura de Sahagun de 986.

ALDRETE. Alderedu8, obispo cesaraugustano
del siglo VII, Ilfleredus, Aldol'etus, Alderetus, Al
deroitus, Alderito, Aldroieto, Aldoitro. Una escri
tura de. 922, en el tumbo de Celanova, comienza:
«(Ego Aldretum una cum filia Jlilea Hodrozia...••l>

Hacia por patronímicol:l Alderetiz, Aldretíz, Al
detriz, Ald1'ey, Aldretez.

ALFONSO. - Véase pág. 33.
ALGAR. Adalgarius, obispo citado en una sen

tencia dictada en 880 sobre bienes pertenecien
tes al monasterio de San Estéban de Bañolas.
Udalgariw;, Udalgerius, Oldegario, Olegario,
Olague1', Alguer.

. ALTEMIR. Alt miro Altemirus, escribiente de

Genera'
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. una donaCion hecha en 804· por. Alfonso el Cas
to á la· iglesia· de Valpuesta. Bremon Altemir,
testigo de donacion al monasterio de Lavax en
1090. Altimir, Altimiras,· Aldemirez.·

ALVARO. «Alba, VOK occitana, populus» (Du
cange). «Albarus, populus alba· seu tremula»
( Carpentie'r). Se han derivado de Albaru8 , Albaro
ó Albar: Albaraz, Alvaroz, Albaroiz, Alvariz, Al~
varez. Albaron, abad del monasterio de Alaon en
·el siglo IX; Alvaroni, en escritura de 1093 en el
tumbo de Celanova; Alveroni, clérigo testigo del
testamento de Oduario, obispo de Lugo en 760.
Albareri. Alvear es voz latina que significa col
menar. Al6aro se ha usado tambien por albald. En
una c~ncesion del rey de Aragon á los frailes y Generalife
predicadores de I.Jérida en 1276 se lee: «ce roo-

JUNH\ rabetinos auri quos dominus Rex clare memorie
pater noster eis debebat cum aIbaro suo.»

ALVITOS. Aloytu8 es la forma. más antigua
que conozco de este nombre, que en 745 llevaba
el fundador de la villa é iglesia de VilIamar
ce (Lugo). .LOytu8, Aloytiz, Alvitiz, AI~isius,

Aloytius, Aloysius, Aloisia, Loaysa. Alí.xandre de
Loaysa fué uno de los que concurrieron á las
vistas de Sancho el Bravo con Felipe el Hermo
so de Francia en Bayona en 1290. Alo,iosae s~

lee en la inscripcion ·cristiana de un antiguo aui-
.po de oro de la colección del rey de-o Portugal.

-
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Éste; como otros n'ombres latinos,' ó que han
pasado pOI' la segunda decIinacion latina, ha
conservado la desinencia en os, como Oliveros,
Cárlos, Baldovinol!, Claros.
'A~IADO. La más antigua expresion.que conoz

co de este nombre, en la forma que hoy sirve de
apellido, es la siguiente : Amado vicecomes, que
'aútoriza en 1020 la donucion que la condesa Er
messendis y su hij~ el conde Berenguer hicieron
á la iglesia de Gerona de la torre llamada Gero
'nelIa.
. -A!IAR. Puede ser alteradon del arábigo Ame,',
'Ó del Adltema1' de las lenguas del Norte, que
nuestros autores escriben Ademar. Ademarus
JIatensis clericus firma en 1125 un~l donacion al
monasterio de Bages; Ademarus sace1'dos scí lsi
d01>i es testigo en 1127 de escritura en el becer
ro viejo de la catedral de Toledo; don Pedro Ae
mar consta en otra de 1248 del archivo de la ca
tedral de Oviedo; Donfray Aimar, electo de Ávi
la en 1283. Xedmar, forma catalana; Jémar. l.
Gue1nar, racionero de la iglesia de Calahorra
en 1228. Ioan de Aymar, personero del concejo
de Santo Domingo de la Calzada en 1250. Amar
'se encuentra ya en escrituras de Sahagun del
año 919.
. AMBLARD Ó Emblard. Formas modernas de
·Amalhart y de Amalltari ,infatigable guerrero,

____________________.."'IolU _=_,
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ó infatigable y atrevido, segun Forstemann .y
Ferguson.

ANDON. Andoni1.ls, obispo de Oreto asistente
ql concilio 111 de Toledo. Va á hacer diez siglos
que llevaba este nombre, como hoy se conserva
de apellido, uno de veintitres siervos que Alfon-

'SO IIr donó al monasterio de San Adrian de Tu
ñon. Su radical debe ser el mismo que formó el
de aquel hravo ilérgete que llegó á Roma y á
oidos de Tito Livio convertido en Mandonius; y
de la localidad llamud~l. en escritura de Celano
va de 1017: « Locum Mandones territorio Sori-.
ce», J que ligeramente alterado debe haber pro...
ducido el apellido J.lIardones.

ANSALDO. De los radicales germánicos ans ald.
ANTONIO. Derivado de Anton, compañero de

Hércules, á quien la familia Antonia miraba co..
mojefe. Antunez. Antunianus, obispo de Basti en
el siglo VII, Ant'llñano. Antonino,. Antolin, Anto
linez.Antona fué nombre comun entre las mu
jeres del pueblo; y Antona se llamaba en caste
l~ano al puerto inglés de Southampton.
- A.RBIZU. Ga' visus, Garvisius,' Garvizo.

A.RDEMANS. A1'dman, firmante de donacion
hecha en 1069 al monasterio de San Pedro de
Portella (a1'd man, hombre atrevido ó esforza
do); Wilelmo Ardman, testigo en 1035 del tes
tamento sacralnental de San Ermengol, obispo..

i!
. i
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de Urgel. Ardimandoy'Ardeman, testigo en
1003 de un juicio ó sentencia en ellihro verde
de la catedral de Gerona.

ARDERius. lldericus, Eldericus, Aldericus, 
Ardio, Ardericus, Ardariz. Arderique, nombre
de cab~Ilero andante.

ARIAS. Patronímico de Ares, nombre perso..
nal bastante usado en la Edad Media, y qne ha
contribuido aformar nombres geográficos, como
Valladares. Su radical se encuentra en los más
antiguos idiomas, y combinándose con otros
teutones, formó Ariamiro, Ariulfo, Aresíndo.
:Arias, latinizado, hacia Arianus, de donde sa
caban Arianiz. Anas. Ariz Ivaynes albacea en
el testamento del infante D. Pedro de Portugal, ener
otorgado en Mallol'Ga en 1255. Pelagio Ariasa
suena en escritura del 1029, en el tumbo de Ce-'
lanova. Tambien formába el patronímico Aries•.

AR1tIENTEROS. A'J'1nentaTÍus (en lut'n el que
guarda ganado), alguna vez Ermentarius. Se
usaba ya como nombre personal en la época vi
sigoda. Al'mentero, testigo en escritura del 909,
en el libro gótico de Cardeña. Armentariz, Ar
mendm'Íz, Armentalíz , Armelltalez, Mentalez"
Almendares :. jfendal.

ARNALDO. Ernald, ArnaZlus, Ar1lal, A,'nau
do, Arnau, Arnao, Aranalde, Analcles, Arrtaildiz,
A~fwldez, Arnaiz, Arnaez. (Véase Gual'nerío.)-
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ARTAL. A1'taldu8, arzobispo de" Reims en el
siglo x. Zurita señala como de orIgen frances al
primer Artal que vino tÍ Aragon en tiempo de
D. Alfonso el Batallador.

Asso. ko (Azo Vimarizi en escritura del 987,
en el tumbo de Oelanova), aféresis de Conazo
(Rapinatus ibenconazo, en otra escritura del mis
mo tumbo), contraccion de Conanzio.

. AURIOLES. AU1'elius, Aurel, Aural, AuTÍ
lius , Auril, Aureolus, Auriolo, AU1'iol, AV1'ial,
Ariol, Oriolo, Oriol, Dnoliz. Revelío Auríolíz
en escritura del 961, en el tumbo de Cela
nova.

AZNAR.' Asi~ariu8 (en latin el que cria ó cui
da de asnos) se llamaba todavía en 921 un
presbítero que figura como testigo en una escri
tura del libro gótico de San J nan de la reña.
En el abaciologÍo del monasterIo de AIaon se
menciona en 1039 al hijo de Garcta Asinario.
Ascenaríus, Azenar, Azezna1', Asner, Azenariz,
Azna1'iz, Aznarez. Isinarius, Isarnu8, Isarno en
una sentencia del conde Salomon dictada en 863
(documento del más de Maryariú, Puigcerdá),
Isern. Hysarnus, Hysern.

BAHAMONDE ó" Vaamonde. Badamundus, tes
tigo en escritura del año 818 en"el tumbo viejo
de Sobrado, y en otras del de Celanovu; de 1010
([ alia hereditas.•••• que fuit de Badamondo et de

9
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SUtl. filia Eldigia.....) yde 1062 « hereditas de
Vimara Vadamondiz.) Por contraccion Bande,
Vaandi.

BALDOMIR. Bald mil'. Baldomero.
BALDOVINOS. Baldwin, que interpretan vale

roso amigo. En una concordia hecha en 1194
entre las iglesias Compostelana y Lucense sobre
division del producto del voto de Santiago, fir
ma: Pelagiu8 Baldovínos diaconus carl.Onícus; y en
una donacion á la iglesia de Tudela en 1178
suscribe: Guillelmus Valdot'ini. En Navarra
Balduin, Baldoín, Baldovín.

BALDRICH. Baldrzeus presbiter susc~ibe en 890
el acta de consagracion de la iglesia de San Cle
mente en la villa de Ardocale en la antigua Ce1"
dania (bald ríe, atrevido y poderoso).

BASUALDO, obispo de Palencia en 693.
BELA. En antiguo latin la oveja. De que era

nombre personal en la España visigoda da tes
timonio el haberlo llevado un obispo britoniense
del siglo VII. Belasiu8, JTalassius, Blasius, Blas,
Belaso, Belando, Vele, Velle, Velo, Beila, Vei
le, Velati, Valiti, Velaz, Belaza, Velez, Balez,
Bellez, Veliz, Veiliz, Beila,z, Veliaz, Velizaz,
Velini, Velasco (forma vascuence), Veslasco,
Vaalasco , Balaselt , Baasco, Velisco, jfalaseo,
Blasco, Gaseo, Vasco, Velasquiz, Velasquez,
Belachez, Bellakof, Velisquiz, Belazcoz, Bella-

Gener



· i
l·

- 99-

JUl1T

quiz, Blasquiz, Blasquez, Blascoz; Blascoiz,
.Blascones, Gasquez, Vasquez.

BELLIDO. Bellus, Bello 1, Bellon, Pellon,
Bellitus obispo Oxonobense asistente al conci
lio XIII de Toledo. BelUto, Villido, Belliti, Pe
lliti, Bellid, Belliza, Villit, Vilidi, Bellitiz , Be
llidiz, Bellides, Belcltides, Belid, Velide, Velidez.

BENITEZ. Bcnedictus, Benito, Bendicho, Benei
io, Benayto, Bento ó Vento, Beito, Vieito, Bexto
(en escritura del 1002, en el tumbo de Celanova),
Beneditez, Benaytez, Vieitez, Vistiz, Viztiz, De
nitoa.

BERENGUEL. Berengariu.'t, Berenguer, Bercn-
[Jer, Beringuel, Belenguer, Beren[Jello, Berengui- Jra y Generali~ ;
Uo, Belengario, Betlengero.

BERMUDEZ (Bermund ,guerrero protector).
Beremundus y Bermudu.'3, indistintamente en el
cronicon de Sampiro. Virmundus, Mermundus,
Vermondo, Vermonde, Bfrmund, Bermud, Vere- . ,
munt, Beremutus, Beremudus, Veremud, Vermu- .
tus, Bermudo, Bremundo, Bremond, Bremon,
Bermon, Veremundiz, Virimu1ldiz, Veremudiz,
Vermundiz, Bermutiz, Veremuiz, Dermuiz, Ver-
muez, Bermuy, Permuy, Bremundez, Virmudiz,
Vermodiz, Vermudeaz, Bermudiez; Bermudeiz.

f En la pronunciacion Se confunde COI\ el portugues y
gallego Velho, viejo. 8ebastian Veio, en escritura de 1154,
en el becerro viejo de Toledo.
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BERNARDO. Del radical céltico y germánico
bern. Ber1laldo, Remalte, Bernal, Bemar, Ber
nard, Bernad, Bernaldez, Bernardez.

BERTRAN Ó Deltran (Bertrand, ilustre escu
do). Beltrandus, Bairtrana, Maltrana.

BIENHAYAS. Por sumamente verosímil tiene
Clemencin que este apellido es el patronímico

. árabe Benhaya ó Ben Yahya, hijo de Yahya.
Sancius de Benayas confirma privilegios en tiem
po de Alonso VII; debe ser el que dió nombre
á una plaza en Toledo. En la primera mitad del
siglo XlII hubo en aquella catedral un canónigo
de este nombre, que unas veces escribian Bena
gias y otras Bienhayas.

BOIGUEZ. Patronímico de Buigo (Buigo de Sal
daña, confirmante de privilegios reales por los
años de 1156). Wigo y Guigo firmaron en 935,
el primero como obispo de Gerona y el segundo
como subdiácono, el acta de consagracion de la
iglesia de San Quirico de Collerá. Una escritu
ra del 930, en el tumbo de Celanova, comien
za : Ego Igo, y firma: Igu. En el testamento de
Guillelmo Guifredo, canónigo de Gerona, otor- ,
gado en 1065, se lee: «cum borda ubi Igo je
mina habitat». Gigo. Todos del tudesco wit, pru
dente, discreto, que latinizado ha hecho Vito.
El mismo radical entró á componer Wítard,
que hizo Guitart, Guitarte, GUítardes.

•RnI Rnn
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BONEL. Bonellu8. Este diminutivo de bOnlt8
daba frecuentemente nombre. En la dotacion de
la iglesia de Oviedo por Ordoño 1 en 857 es
testigo Bonellus abba, que podrá ser el mismo·
Bonellu,m abbatem á quien doce años -despues
Alfonso el Magno encargaba la entrega de una
donacion á la iglesia de _Santiago. Addaulfus
diacomes Bonelli confirma en 955 una escritura
del tumbo viejo de Sobrado , y en otra del de
Celanova se mie~tan mujeres llamadas Bonella,
de que Bonilla puede ser forma moderna. -El ca
pítulo de caballeros de San -Juan celebrado en
1191 en Castronuño, otorgó etlcritura de venta de
una heredad «qué est in villa que dicitur Bonel»,
cuyo nombre tanto pudo recibirlo de persona, yGenerallfe
cuanto de mojon ó hito próximo, como el Boni-
llo. Bonellus, en esta acepcion, es diminutivo de
bona. -

B"onnELL. Borrellus, Burello, derivado de bur
rus, rojo, r-ubio, bermejo, como de russus,
rosellus, que ha hecho Rosell. Sospecho que no
todos los que así se apellidan derivan del ilus
tre nombre condal. Borrel se llamaba en Na
varra al verdugo, del borrellus de la baja lati
nidad, que ha hecho el bourreau frances, nom
bre que se le daba en la real cédula de nom
bramiento segun aparece de una expedida en
1388. «Como para facer las justicias daquei-

9.
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llos que merezcan ser justiciados, sea necesario
un borrel en nuestro regno.. ... oido el testimo
nio de Juan de Estella, eiU ser idoneo et 8u6
cient para esto, lestablimos por bOlTel de nues
tro regno..... á los usos al oficio de borrel perte
nescientes con la pension» etc.

BRAMANTE. Bradamante, nombre de varon
en nuestras leyendas, de mujer en Ariosto.
Juuan DOlninguez Bramant en escritura de 1198,
en el becerro de Villamayor. Tambien se pro
nunciaba así Brabante, pero en tal forma no
creo que haya dado nombre más que al hilo de

~-~ cáñamo así ]lnmnd~.

BRmIO. Aféresis de.Fab1'icio. Briz.
BUJALDON:-Ebn Jaldo ,nombre arápigo, que ~ene

entre otros de esa nacíon ha llevado un historia-
dor de los berberiscos. Algubet Borg Haldon, en
pr-1vilegio de D. .Alfonso X en 1253 al concejo
de Sevilla. El apellido JaJ'don parece tener el
mismo orígen, nombre que entró á componer
otro de localidad que apellidaba en 1217 á un
confirmante de escritura del becerro nuevo de
la catedral de Toledo: J. de Moníardon.

CAMON. Cwnundus. Pelagius Camundus, quin
to arzobispo de Santiago.

CANOlO Ó Canzio. Aunque en inscripciones
romanas de Portugal se hallan los nombres
L. Cantio. L. F. Y C. Cantius. jlodestinus, y
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Cancio creen leer en otra de leccion dudosa de
Segovia, tengo más bien este apellido por con
traccion de Conanzio, nombre muy comun en
los primeros siglos de la Edad Media en Gali
cia y Astúrias, donde hay localidades que llevan
el de Cancio. (Véase Asso.)

CANTON. Cantonius, obispo urcitano asistente
al concilio de Iliberis; Johan Canton, en escritu
ra de 1229, del becerro de .Aguilar de Campóo.

CEBRIAN. Cibrian, Bibrian. Cipri<;mo (de Cí-_
prius).

CEJUDO. Forma, en mi sentir, impuesta á la
ortografía por la pronunciacion del antiguo nom
bre Sesgudo, en que pasando por Sescude, Ses-
[Juto, Sisfl..udo, SiscUtU8, Secuftus, Sisagutus, Si- ayGeneralife_
secutus, habia venido á pnFar, ya en el siglo XI,

el latinizado Sisebulus ó SisibutU8. Homofónico
de un adjetivo que tiene muy marcada significa
cion, abs,orbióle éste desde que el significado de
aquél no fué comprensible, como ha sucedido
con Manso y otros.

CERVÁNTES. Patronímico que en esta forma
y en la de Cervandez ha denominado localidades
en los antiguos reinos de Leon yGalicia. Ce1'
vantius, abad asistente al XVI concilio de Toledo.
La desinencia ante y ántes la han conservado no
sólo los patronímicos que tienen su primitivo en

.-antius, como JlIante (Mantius), sino los que ter-_
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minan en andus, como Senante, Espasantes (Ses
nandus, Sp~s8andus).

CÉSAR 6 CÉZAR. Cae8ar~ Nombre no raro en
los primeros siglos de nuestra Edad Media; ha-·
cia el patronímico Cesariz.

Cm. Julian Cid, nombre de siervo en 1042.
Cit, Cet, Citi, Cidi, Cido, Zitiz, Zidiz, Cídez,
Ciez, Citine, Citonez, Cita, Citaz.

CLAROS. Clarus. Algunos hacen largo este
apellido, tal vez para que no recuerde al conde
cabalIe~esco que ..

..... por amores
No podia reposar.

COLÁS. Nicolas (en griego, victoria del pue
blo). En la Edad Media se decia en Castilla Me
culas, Megulas, jy[icolas y Micola, cuya forma
debe haber engendrado el Mic6 valenciano.

COLON. Columba, nombre de mujer bastante
comun en el siglo XI por la devocion á la mártir
cordobesa que, como muchas antiguas cristia
nas, se denominó con ese símbolo de la primiti
va iglesia. Colomba, Coloma, Col()mbo, Colomo,
Colomina. De una donacion de García 111 de
Navarra á la iglesia de Tudela en 1135 fué tes
tigo Do-m CoWm. Ferrer Colon, obispo de Léri
da en 1334.

CORONEL. Cornelius. En 1155 el cabildo ca-

Genera

..°",0
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tedral de Toledo dió á poblar su aldea de .A.lgis
sar á los siguientes: «Domno quoque Johanni .
Mnnioz et Pelagio Xuxo et Pedro Cojanca et
Pedrelion et Coronel, ob reverentiam Dni. impe
ratoria .A.. qnam de familia et creatione et esse
~oscuntur]), etc. Al pié del documento aparecen
como firmas los mismos nombres. Hubo de que
darse sin utilizar la concesion, porque quince
años despnes, el de 1170, el mismo cabildo la
reproduce en favor de los siguientes: «Hec sunt.
nomina heredum de Algissar. Pedreion, Pelai
Blasquez; Corneio, Roman, Stphs., Domingo
Pedrez, Sancho Nuno.» De los primitivos conce
sionarios sólo figuran entre los nuevos Pedrelion,
convertido en Pedreion ó Pedrejon y Coronel, yGeneralife
designado por Corneio ó Cornejo. Téngnse pre-
senté, que se trata de gente muy plebeya. Coro-
nel y Cornejo (en alguna otra parte Cornegio)
son, pues, el mismo nombre. Cornelio ha debido,
pues, pronunciarse en algun tiempo y localidad
Coronelio, prolongacion que para suavizar sÍ-
labas trilíteres no es rara, como decían por cró-
nica, coronica, por Carvajal, Caravajal, y de
Salmantica se hizo Salamanca. En Aragon y
Cataluña se diJo Comel, que latinizaban Cor-
nelius.

COTA ó Golfa. Conocido sobrenombre romano,
que entre otras familias distinguió la de los Au-
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relios. Se ha usado constantemente en España
durante la Edad Media.

CUADRADO. Quadratu8, nombre que se halla
en muchas inscripciones hispano-romanas. Al
gunos, fieles á la etimología, siguen escribien
do Quadrado. Martin Quadrado, en escritura
del 1170, en el becerro de Rioseco. Quadrado
se ha usado tambien por quadro. (Véase la nota
2.a de la pág. 80.) '.

CHIRINOS. En Toledo, donde principalmente
radica. este linaje, se le tiene por el Quirinu8 ó
Cltí'rinus latino.

DOLFos. Ataulfu8, Adauifu8, Adulfu8, A 11

dulfus, Aulfus, Adufu, Adeifius, Aldelfio, Adol.
! fes, Adelphi, Ayulp¡',y, i1ddau'lfiz, Aduljiz. Dol
a Jo es uno de los firmantes del acta de consagra-

l1T1\ Dr RnDRcion de la ~~lesia d~ Castro Tonda ~n,8~8. Este
nomore deJo pronto de usarse, qmza a conse-
cuencia de la sombra que sobre él proyectó el
crimen de Zamora..

DUARTE. Del an~lo-sajon Edward, que tra
ducen por poderoso ó rico defensor. Adovart,
Adoart, Duart, Aduarte, Odoarte, Oda".t, Oloar
te, Otarte, Loarte, Duardos, Eduardo. De la
forma latina Oduaríu8 Ú O,zb-iU8 salió el patro
nímico Oderiz, que sigue siendo apellido.

DURÁN. Durandus, Durannu8, Durant.De
este nombre, no obstante su celebridad bajo la
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forma de Dante (contraccion de Durante), no se
conoce con seguridad la etimología.

ECHALECU. Edalecus levita firma uno de los
asistentes· ála consugracion de la iglesia de Castro
Tondn en· 888. Eldalecus, presbítero de Gerona
en 908. Eudalecús sacer, en documento dellOI!.

EGUILAZ. Egílaz, patronímico de Egila, que
tambien hacia Egilani.

E LICES. Feli:c, Felices.
ELIPE. Felipe, Helipe, Helipez.
ENRIQUE Ó Henrique. Del tudesco herr riclt,

guerrero poderoso. Enrie//' , Anrria, Anl'ique,
Anl'l'iquez, Enriquiz, Enl'iquez.

ERICE. Hel'os, Herus, I-Iel'o, E,'o, Hel'es, El'ez,
El'iz, Eriaiz, El'iquiz, Eil'íz, Hel'oní, El'optiz, ::¡ y Generallfe;
Erotíz, El'otez.

ESCAYOLA. Tengo á este apellido, no raro,
por de procedencia árábiga. En la obra titulada
«Libro del recreo de las inteligencias y de los
ojos», de Abul Hásan Aly, de la que copia y tra
duce un fragmento D. Emilio Lafuente Alcán
tara, en sus Inscripciones árabes de Granada, se
nombra á Abul Hásan Aly ebn Mohammad At
tochibí., conocido por Axkilyola, y el Sr. Ltl.
fuente anota el pasaje con esta cita: «Cnenta
Argote di:l Molina que en el año de 1232 hubo
junto á Arjona un desafío de cien caballeros cris
tianos con cien moros. Eran, dice, de la parte
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de los cristianos Tello Alfonso, y de la parte delos' moros los hijos de Escallola, .que eran losmejores caballeros que entre'los moros habia.»

ESTÉBAN. Stefanos, en griego premio, recom, pensa, corona; Steplzanus, Esteva, Esteve, Stephaniz, Stebaniz, Estebanez, J stevez.
F ABIÉ. Fabius. loan Fabiez , confirmante defuero de Castrotorafe en 1129.
'FAILDE. Faldlo, Fag-ilo, Fagildo, Faildis. ,
FAJARDO. Ea.yardo, del radical céltico bay óbaye, bosque. El cambio de sonidos de la b, 17 Y/, desde el tiempo de los godos, es bien conocido, así como el de la i en j : Traianus, Trajano;Badaioz, Badajoz. Baya'rdi, Bayarri. En el siglo XVII todavía se imprimia este apellido Faiardo.

, F ALOON. Así existia ya este nombre en el siglo x, cuya forma latina era indistintamente
Falconius y Balcontus. Del aleman falk, halcon.FANDILLO. Fandíla.

F ARALDO. Fa'roald (extranjero venerable).
FERNANDO. Fe'r'randus en San Isidoro. Fer-landus, Fede1'nandus, Fredenandus, Fredenanus,Fe1'denandus, F'redelando,' F'rando, Fredelalls,Fuenand,us, Fe'r'rand, Fe'r'rante, Fe'r'rant, Fe'r'ran,

Fe1'an, Fer, Fe'1'1'az, Fe'r1'Íz, Fe1'ruz, Fe'r'raiz,Fe1'1'azo, Fe1'1'uza, Ferruzo, Fernant, Fernan,
He1'nan, Hernando, Herran, Herra~z, Herraez,

~nera
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HerJ'anz, Ferranz, F¿rJ'andiz, Ferrandez, Fer
randeiz, Federnandiz, Fredenandíz, Fredínandoz,
Frenandoz, Fredelandez, Fredernandíz, 'Fernan
dez, Fernayz, Hernandez,' Hernaíz,. Hernaez,
Hernanz. Derivados de Ferrando pueden ser Ar
rando, Rando (Rando, testigo en escritura -de
venta del 956, en el tumbo de Celanova), Arranz,
Randez y Ranz; y tambien han podido Ber for
mados por solo el segundo de los dos radicales
que entran en la composicion de aquel nombre,
rand, que interpretan escudo, y por extension
protector, y que se halla en varios nombres, como:
Randemiro, Randulfo, etc.

FLOREZ. Frola , Frolia, Froíla, Fruela, Frui
la, Fluira, Fruia, Froiola, Froílló, Froga, For
ga, Froga, Fruie, Frolle, Froge, Froyle, Froles,
Flores, F07'es, Folez, Floriz, Floraz, Froilai,
Proilez, Froíleta, Frogazi, Frogaiz, Froiaz,
Froiez, Floiraz, Froylaiz, Frogíaniz, Froganes,
Forganis, Jorganes, Frolidi, Froilan, Frolian,
Frolan, Floran, Floranes, Florian 1 •

I Nuestro Florian de la EdadMedia no es el Florianul
latino como á alguno pudiera parecer, sino uno de tantos
patronímicos de Prolia, de lo cual convence la observacion
de que á la misma persona se la nombra indistintamcnto
con ese y los otros patronímicos. A principios del siglo XIV
hay un personaje confirmador de privilegios reales llamado
Estevan Percz Florian que unas veces signa asi y otras
F«Jraz, Proylai, Proylan ó Prolian.

10
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FLORIDO. Contraccion d'e Florindo, como ~ste

lo es de Floresindo, del mismo modo que Go
mido, de Gumindo y de Gumesindo. Floridu6
en escritura del 931, en el tumbo viejo de So
brado.

FOLCH. Fulcus, Fuleho; Polque, ,Polques. Don
Pedro Fuleon, canónigo de Santiago de 1117.
Del radical germánico jolk.

FONTAN. Fontanus, en latinfontal ó fontanal,
lo que pertenece á la fuente. M. Aciliu8 L. ¡.
Fontanus.' C. Cordiu8 Fontanus, .son nombres
que se leen en inscripciones hispano-romanas
halladas en Sagunto y junto á Estepa. P etro
Fontano en escritura del 1185, en el becerro de
Rioseco. Fontao, forma gallega.

GADEA. Agatha, Águeda. Gaton (Agathon),
patronímico Gatoniz.

GALCERAN. Gauserandus, Galcerandus, lati
nizaciones de Gosserand, formado con el radi
cal tudesco gos ó kos, presto, ágil, emprendedor,
se~ ]{eidinger.

GALINDO. Garin (gar win, guerrero amigo),
Garino,' Guarino ó 6uarinos, Gálin, Gadin,
Galendo, Gallendez, Galilldez, Galindiz, Ga
lindaz, Galindoz, Galindoiz, Galint, Galinz,
Galiz.

GARCÍA. Garsea, Garsia, Guarsea, Garseas,
Garsias, Garci, Carci (Ca'reí Bonet en escritura
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de 1202 del becerro de Agnilar 'de .Campóo).
Gassias ,Gassia, Garseaz, Garciaz, Garsiei,
Garceiz, Garcieiz, Garsaiz, Garsoiz, Garziz,
Garsez, Garces, Garseza, Garcese, Gace8sa,
Gasseza, GaS8et, Garcet, Garcion, Garceandi,
Garzandoiz, Garseanus, Garsianus, Garcianez,
'Gracia (~n la vida de sancta Oria de Berceo),
Grasianis, Graseani., Anda admitido en nuestras
historias que el primero que enla monarquía leo~

nesa llevó este nombre fué el hijo de Alfonso el
Magno, hasta decir Florez, en las Reinas Cat6li
cas, tratando de Gimena, esposa de aquel rey :
«Sampiro la declara navarra.. .•. á lo que f:'l.VO-

rece el mismo nombre de Gimena, y el de su -a y Generallfe
primer hijo, que se llamó García, voz usada en
la casa real de Navarra, y no oida ántes en la de
Leon ni en la de Francia. » Esto es cierto con-
trayéndose á la c,asa real de Leon, pero no en
el reino, porque un siglo ántes, en tiempo de
Fruela 1, un Garsia era testigo de una esctitu-
ra de venta hecha por los monjes de Liébana; y
en el testamento otorgado en 812 por Alfonso el
Casto se nombra Garsea uno de los siervos que
ofrece :.í la iglesia de ·Oviedo. El radical debe
ser el mismo que el del gars frances y del garzon
castellano 1.

-.

• En una hist.oria de cierta plaga social, publicada hace



;......,

nera

112 -

GASTON. Gasfaldo. Del radical germano gast
(del sanscrito vast, destruir, herir) , que, tiene la

algunos años en París bajo el nombre de Pierre Dufour, se
trata de una acepcion de éste de Garcia y de su etimología
en los siguientes términos ':

«Des la fin du douzíeme siécle, on 1eur appliquait enmau...
vaisc part le nom collectif de garzia ou ga7'tia, en fran<;ais
garee ou garse, qui est resté jusqu' a nos jours dans le voca.
bulaire des gens de campagne pour designertouteespece de
fille non mariée. On lit, dans les preuves de l'Histoil'c de
Bresse par Guichenon (p, 203) : Si lena vet meretriaJ, si Dar.
U01-'e1 gartia aliC1ti 'burgcnsi eonvitium diztJ1"Ít; et dans la
charle des priviléges de la ville de Seissel en 1285 : Si ga'r.
tia dicat aliquid'P'robo hominí et m?tlieri, Cetre cxpression,
qui reparait achaque page dans la prose et les vers du trei.
ziemc au díx-septieme siécle, n'est detourné que par excep-

-' t-ion de son sens primitif, et ne devient une injure que dans
• certains eas oil elle est accompagnéc d'un epithete malson.

nant "au reste, on voit, d'anres l'erlrait de Guichenon cité
iJiUl1TR nI J\l1DJ\ plus haut, que la qualificati~nde gareo (gartia), m~me em·
;: ! ployée en mauvaise part, differait de celle de prostituée

(rncl'ct7wíaJ) , en ce qu'elle s'entendait plutot d'une filie vaga·
bondo, d'une coureuse, d'une servante..... Les mots garee et
gal'z'ia sont bien plus anciens que la signification obscene qu'
on leur a donnée. Ainsi dans le proces.verbal de la vie et des
miracles de saint 1ves, au treizieme siecle, garcia se trouve
avoir le sens de sert'antc, ancilla. (Voy, les Bollandistes,
Sancto maii, t. IV, 553,) TI est bien plus simple de dire que
garee est le féminin de ga7's, qui, malgré les plus belles
étymologies, parnit etre un mot gaulois, wars, et avoir si.
gnifié tout d'abord un jeune guerríer, un male nubile. De'
gars, on fit, en bas latin, garsio et ga1'zio, qui fut appliqué
aux valets, aux voleurs, aux gens de néant, aux goujats
d'armée, aux libertins. On ne peut pas mieux montrer coro.
ment un mot, originairement honnete et décent, s'est per.

O!'
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doble significacion de jefe 6 superior que man
da, y de extranjero y·enemigo, hostis en latino

GIRALDOS (Cer ald, guerrero venerable).
Guiraldus., Geirardus, obispo asistente al conci
lio .de Barcelona de 906; 6eiraldo; Geraldo,
Hiraldo, Guiralt, Giralt, Giralte, Gilarte,
6iralde, 6uila1·te, Giral, 6uiral, 6uirado, Gtd
rao ,Girao, Guerao, Grau, Oarau, Grau, Gi
raliz, 6eraldiz, .Guiraldez , 6eraldiz, 6iraldez,
Hiraldez.

GODINO. Del radical tudesco gund, que for
mó el nombre de mujer Gunta, Gunza, 60nta y
Gonza, y sus derivados Guntia, Goncina, Goina,
Gttina, Cuntadu8, Gontadus, Guntinus, Gundi
nus, 6undin, Guntitus, 6onti'lltls, Gondino, C~
dinus y sus patronímicos Guntaz, Cuntatiz,
Gontatiz, Guntadiz, Guntiniz, Gontinez, Guti
niz, Godiniz, 6odinez.

GODOY. Del mismo radical que el unterior.
Gontoi, 6ondoi ya en 964, en escritura elel tum
bo de Celanova. Goy.

GOLD'EROS. Gulderes, Guldres, Gllnderes, nom
bre que entra á componer otros, como Guldre-·
goto, y que probablemente se deriva de Gunte-

verti graduellement, et a pris dans la langue une attribu.
tion honteuse, qu'cn rappelant une phrase ou Montaigne
l'emploie .avec l'acception qu'il avait de son temps..... ))
T•.ID, cap. VI.

iO.
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redus ó Gulteredus (radical ·gund). ·Patronímico
Golda1'az, de donde .el vascuence Goldaracena.

GOMEZ.· Goma ó Guma, Gomadus, Gumadus,
Gumaedo, Gumeado, Gomido, Gomizo, Gomezt);
Corneso, Gomesano, Gomesino, Gumindo, Ca..
minde, Gamundi, 6omendio ,Gumildo, GomiZa,
Gomelus, Gumilus, Gomicío, 6umucio, Gomiz,
Comiz, Gumiz, Gumez, Gumaz, Gomaze, Gome
ze, Gumice, Gomiziz, Comaziz, Gomizonis, Ga
miz, Gamez.

GONZALEZ. 6undisalvo, Gundesalvo, Guntsal
ho, Gundsalbo, Gunzalvo, Gondesalbo, Gont
falbo, Gonzalvo, Gonzalo, Gozalvo. , Cozalo,
Gundalvus,' Gunzaldus, Conealdo, Gundisalvez,
Gunsalvit, Gonsalviz, Gonzalvez, Gonfalve, Mon
salve, Monsab1'e, Gosalviz, Gosalvez, , GOfalez,
6unzaloz, Gundisalvoz, f1undesalvoiz, Galbis,
Calvez. En 1066 San:c Galvez es testigo de un
privilegio de la teina doña Mayor en favor del
monasterio de San Martin de Frómista.

GOYA. Goia se halla en escritura del 959, en
el tumbo de Celanova. Hizo patronímico Goya
nes. Migal Goian en escritura de 1214, en el he
cerro de Aguilar de Campóo.

GRACIAN. Gratianus.
GRlMALDOS. Grimaldo abbate in A.88aniens8

cenobio, firma el superior de este monasterio en
la conflrmacion de sus privilegios que en 1076

ner


