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Notas etimológicas 

Frangere. 

Meyer-Lübke, 3482, 1.8 ed., desconocía el ant. cast. frañir y 
frañer 'quebrantar' de frangere, conservados en los dialectos es
pecialmente, y creía que el port. franger era un cultismo. Esto 
era erróneo, porque franger frangir es en Galicia y Portugal el 
tipo fonético, -como fungir de jungere, renger de ringere y tanger 

d,, tangere. En la 3·a ed. ya incluye como vulgares el port. fran

ger y el gall. francir. En rigor, el lat. frangere se aceptó en toda 
la Península, y ~n casi todas sus zonas se sometió a la ley del 
grupo ng, convertido en ñ después del acento, fra-ñes, frañe, y 
convertido en nz antes del acento, franzer, franzir, fran:::ía . Como 
en otros verbos, hubo unificación frecuente, predominando aquí 
la forma analógica frañir, frafiía, según frañe, y allá la forma 
analógica franze, según franzimos, franzía. De frañer en moz
árabe es testimonio el compuesto frañeuaso 'ave quebrantahue
sos', hermano del ast. frangüteso 'id', de García Oliveros, Dic. Ba

ble, 259. Franzer tuvo más vida en el asturiano (convertida a 
veces la z en d, en frander como sonora) y en el aragonés (francir, 

BRAE, 3, 225). Una forma occidental, dentro del área gallego
portuguesa de conservación de ng es ésta de Lamano, Dial. Salm.: 
«Fra11gir. Prensar la uva en el lagar.» 

No sólo frangere tuvo arraigo vulgar, sino effringere también, 
que dio el afrei1ir 'cascar' , de Santander, García Lomas, y el ba-
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ble frender, Rato, d~ frenzer, con el conocido cambio en d ele la 
z sonora del ast. esparder 'esparcir' de esparzer. 

Pero el latín español conoció otras bases muy importantes de 
la fai11i lia de frangere, unas con el infijo n de jrangere, como 
*f1'011gulum y *franguculum, y otras sin infijo, como fragum, *fra
gulum, *fragulare y *fragulo-onis. Las formas sin infijo son her
manas de otras muchas del latín literario, como confragus, naujra
gus, saxifragus, ossifragus, fragor, fragilis, fragosus y el mismo 
pretérito fregi. Estas formas sin infijo tienen gemelas en otras 
lenguas, como el gót. gabruca 'pedazo, fragme11to', y en el latín 
hablado de España y de Italia tuvieron vitalidad otras, como *fra
gellum 'pedazo' y *fragellare 'romper, despedazar', que perdura 
en el .ital. sfragellare 'romper' . Meyer-Lübke, . 3470, admite un 
*fragicare 'romper para explicar el lombardo y veneciano jracar 
'romper". Es de creer que existió un la t. *jragare 'romper•· que 
explique el siciliano fra.gari 'romper'. 

Fragus. 

Consta fragus en San Isidoro, Etym., 17, 7, 39, con el sen
tido de 'lugar abrupto'. La idea de 'rotura' se aplicó a las rocas 
desgajadas, a las montañas hendidas por fenómenos geológicos, 
impulso de un río, etc. Meyer-Lübke, 3841, incluye en *jragzon 
'rotura, quiebra' el ant. fr. frai y el prov. frau 'tierra escarpada', 
así como el gall. port. fraga 'lugar abrupto'. Meyer-Lübke, .34-BI, 
se pregunta si *fragum 'pedazo, fragmento' sería formación di
recta o regresiva de fragosus. Corominas, Dic., 2, 561, af.rma que 
«de fmgosus se sacó por regresión un substantivo fragum 'lugar 
fragoso, peñascoso', ya documentado en San Isidoro». Sin em
bargo. la historia de fragum y fragosus indica que el primero, de 
tipo vulgar, no debió salir de fragoso (topónimo de Cáceres y 
Pontevedra, pero sin vigencia visible en la lengua popular), sino 
que se formó con independencia del adjetivo. 

FRAGO. Cortés, E l dial. de Lubián (Za·mora): «Fmgo. Pe
ñasco grande.» 

FRAU. Alcover, Dic. Cat.: «Frau. Fondalada o pas estret 
i no gaire llarg entre dues muntanyes o penyals.> 
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"-\FR.\U. Alcover, Dic. Cat.: «A frau . Petita vall, fondalada 

ú pas estret y no gaire llarch entre dues montanys o penyals. 
Contrada, endret, especialment paratge ele mal pas. Paratge de 
la mar en el qua! hi ha certa pesquera o un fenómen determinat.» 
La última acepción deja imprecisa la verdadera significación del 
afrau ele la costa. 

FRAGA. Vieira, Dic. Port.: «Fraga. Fragura, aspereza ele te
rreno brenhoso. Fragosidades, brenhas, mattas. Calhau, pedra, 
rocha.» Figueiredo, Dic. Port.: «Fraga. Terreno escabroso.» Cor
tés, El dial .. de Lubián (Zamora): «Fraga. Peña, roca.» vallada
re ~ , Dic. Gall.: «Fraga. Matorral que sirve de abrigo porque en 
él se quiebra la fuerza del viento. Bosque confuso y enmaraña
do»; Krüger, Sanabria, I s8: <<Fraga. Terreno escabroso (Her
misende, Encinedo) .» Usan fraga en el sentido de 'terreno abrup
to, breñal', Pardo Bazán, Qui11wra, 1905, 63; Concha Espina, El 
Sayón, 1944, I 2ZÓ, 7, y Fernández Flórez, Bosque, 194-i3, 9· 

Fraga es topónimo repetido 26 veces en Galicia . y Fraguilia 
dos veces en Pontevedra. Una vez aparece Fraga en Huesca y 

una vez El Fmgo en Zaragoza. En toponimia menor Fraga. es 
una cala entre Monjuit y el Llobregat, y perdura en Cataluña y 
en Valencia, especialmente en lugares de la costa. En el Bierzo 
son conocidas las Fragas del Sil, peñascales próximos a Ponfe-
rrada. · 

Otros derivados .son fragura 'fragosidad', en el DRAE y en 
Vieira, Dic. Port., y fragu.edo 'serie de fragas, de penedías, pP
nhascos e alcantis', en este último diccionario. 

Existiendo j1·agus en la familia de frangcre no puede parecer 
extraño que surgiera un diminutivo vulgar en glu.s *jraglus y 

una forma culta de diminutivo en -ulus *fragulus, y aun debió 
existir el otro tipo vulgar en ellu.s *fragellus que supone el de

nominativo *fragellare 'romper' de Meyer-Lübke, 3469, exigido 
por el ital. sfragellare 'romper'. 

* Fragt"tlunt. 

Parece lógico admitir esta base latina en vista de la forma 
del occidente de la Península. 
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FRAGUA. Vieira, Dic. Port.: «FragU<J. Fragura.» Fragua es 
topónimo repetido en Galicia, al parecer en el sentido de 'fraga. 
terreno abrupto' y no de 'fragua' de fabrica. 

*FÁRGALO. Se cita Fárgalos en la Geogr. del Reino de Va

lencia, 2, 121, un mozárabe Fárgalos, actual despoblado de Sue

ca, que acaso pudiera ser de esta familia de fragus. 
FARALLO. DRAE: «Farallo (Salamanca). Migaja de pan.» 

Está tomado de Lamano, Dial. Salm., 459· 
FoROLLO. L!orente Maldonado, El habla de la Ribera: «Fa

rollo. Migajas de pan.» Esta forma podía ser anaptítica de *frallo, 

de la forma popular *frag!Jus. 

*Fragulo -oms. 

Existiendo *fragulus como ponderativo diminutivo de fragus, 

no es costoso admitir que existiera un ponderativo gemelo en -on 

-onis, existiendo seguramente un verbo *fra.gulare 'romper' . En 
relación con este verbo pudo significar * fragulo -onis 'el instru
mento con que se rompe' o 'el lugar en que el mar rompe' o 'ro
quedo roto'. 

FRAYÓN. Fierro, Voc. de Muros de Nalón, BIEA, 6, 246: 
«Frayón. Machacón.» Vigón, Voc. de Colunga: «Frayón. Piedra 
inferior del molar.'> Junquera Huergo, Dic. Bable: «Frayón. 
Mazo para machacar, por ejemplo, el 1ino.». 

Lo trae M. Pida!, RFE, J, 13. 
FARALLÓN. DRAE: «Farallón. Roca alta y tajada que so

bresale en el mar y alguna vez en tierra firme. Parte superior de 
un filón o de una masa de rocas cuando sobresale en Ja· superficie 
del terreno.» Carré, Dic. Gall.: «Farallón . Pico, peñasco, escollo 
en la costa del mar.» 

FARAYÓN. Alcover, Dic. Cat.: «Els Faraions. Esculls o pe
nyals que hi ha prop del Castell del Rey (Pollen<;a).» 

Como 'peñascal en el mar' se halla fara.llón en las costas del 
Mediterráneo y del Atlántico y tiene importantes testimonios li
terarios. Sarmiento Gamboa, Viaje al Estrecho de Magallanes, 

209 : «Al sueste desta punta: están quatro islillas; entre ·la prime
ra y segunda hai quatro farallones .» ·Pérez de Hita, Guerras de 
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Granada, z , 27: «Tomaron puerto en el Faralló-n de la Mesa de 
Roldán, entre Almería y Vera» ; A. Zárate, Hist. del Perú, 1749, 
89: •«Diego García se inetió ·de noche con sus barcas tt as un fa
rallón, que estaba en el puerto»; Fernández de Oviedo, Hist. de 
Indias, 1841, 2, :izo: «Tiene dos farallones e jsleos cerca de tie
rra.» Crónica de D. Pedro Niño, :1782, 57: «Está un grand fa 
rallón en medio del puerto.» Farallón como 'peñascal de tierra 
adentro' es bastante frecuente en América, y lo aducen de di
versos países de ella: Dávalos, Cuentos, 103 ; A. García, Colom
bia, 129; Gallegos, Canaima, 1947, 41; Echague, Tierra de Ruar·· 
pes: 20 y 13:2; J. Castellanos, La Manigua, 1909, 89; Draghi Lu
cero, Las mil y una noches argentinas, 1943, ZII; J. Martí, Obr., 
1946, 274. Como topónimos los halla Terracini, RFH, 5, 81. No 
faltan, sin embargo, en la Península casos de farallón 'peñascal 
de tierra adentro'. Casiano del Prado, Disc. Geol. de Madrid . 

1864, 6, aduce: «Farallón del granito que se dirige hacia Pegue
rinos.» En otros estudios geológicos y de minería 5e acepta 
esta voz. 

FARELLÓN. DRAE: cFar-ellón. Farallón.» José de Acosta, 
Hi.st. de las Indias, habla de «algunas islas o farellones que están 
junto a la ccista del Pirú». 

FARELHÁO. Figueiredo, Dic. Port.: «Farelhiio. Pequeno pro
montorio; ilhota escarpada.>> Lo aduce Carolina Michaelis en 
Rev. Lus, 3, ,r6z. 

FARILLÓN. DRAE: «Farillón. Farallón.» 
El DRAE: deriva el cast. farallón de farellon farillón . y éstas 

del fr. faraillon de phm·e 'faro'. Corominas, AILU Cuyo, J, r r, 
deriva f~rallón, y lo mismo en Dic., 2, 489, del gr. cpai,aptiilv (de 
cpaA.aptdv 'blanquear de espuma'}, que por metátesis daría *pha
ralio11 'escollo'. Aplicado a 'los peñascos en que el mar rompe·. 
farallón está seductoramente bien dirigido al gr. cpaf...apoc 'bri 
llante. blanco', y hasta hay un verbo poético, ?C<AT¡ptá.ro 'blanquear 
de espuma', que cuadra bien a algunos fara llones de la costa. 
como el griego de Homero xú¡un:a cpa),r¡p:Ó\I't'o. 'olas coronadas de 
espuma', todo salido de q¡aA.o:; 'blanco, brillante'. Sin em!Jargo, 
contra esta etimología griega de Corominas surgen graves repa
ros de todo orden. Es difícil históricamente que este heirnismu 
poético ·haya dado en España una voz de tantó arraigo y ca:-. i 
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desconocida en los países del camino. Es difícil la aplicación de 
la idea poética de 'blancura' a los peñascos del mar y del iodo im
posible para los peñascos interiores. Es violenta la supuesta his
toria de los cambios fonéticos. También es algo atrayente la pro

puesta de Meyer-Lübke, el gr . pharos para el ital. del sur fara
glioni 'peñas, riscos, canchales', 'arrecifes y escollos', porque en 
algunos altos peñascales se han levantados faros. Sin embargo, 
la mayoría de los farallones de las costas hispanas son 'arrecifes 
y escollos' 'rocas bajas' donde nunca se colocan faros, y en los 

farallones del interior de tierra la idea del faro no es congruente. 
En mi DEEH, 2g.X), derivo farallón de *fragulo -onis. No es 
imposible que del mar se hubiese tomado el nombre farallón para 
ser aplicado a peñascales del interior de tierra, idea defendible 
porque está más viva la voz aplicada a los roquedos de la costa. 
Sin embargo, parece que el ser de la costa o del interior es un 
carácter. circunstancial y que el fundamento semántico fue el del 
'peñasco desgajado, tajado o roto'. Considero difícil separar fa
rallón de fra.Uón frayón 'mazo de quebrantar el lino' y 'muela del 
molino', de frallar frayar 'quebrantar', de fragua 'terreno abrup
to' de Galicia y Portugal, de fraga 'peñasco grande' de .Zamora. 
Nuestra propuesta de fragulo -anís se reforzaría si se descubrie
se la forma frallón de Asturias en el sentido de 'roquedo, peñas

cal partido' como antecedente de farallón de estos . significados, 
pero no he logrado hallarlo. Es posible que la dificultad de pro
nunciar frallón con una ll marcadamente lateral deformase muy 
pronto el supuesto antecedente. Desde luego _faragulla procede de 

fragulla y farangulla de frangulla. 

*Fragulare. 

Meyer-l;übke, 3479, ya aduce *fragulare 'romper', del que 
procede el ant. fr. frailler 'romper'. 

FRAYAR. M. Pida!, RFE, 7, 12, agrega el ast. frayar 'rom
per, quebrantar' . Junquera Huergo, Dic. Bable, aduce frayar con 

los derivados frayadura, frayador y frayoso. Rato, V oc. Bable: 
«Frayar. Magullar a golpes .)> Vigón, F oc. de Colunga: «Frayar, 
Herir el pie o la mano con un golpe.» Fierro, Voc. de Muros 
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de Malón, BIEA, 6, 245: «Frayar. Machacar, "Toy frayao 'es

toy cansado, machacado' ".» Restituto . La torre reéoge del Valle 
de 'Río Huerma, de Pola ele Lena: «Frwy:ir. Machac~r, : cogerse 
un dedo entre una puerta.:? 

P;1rece lógico que *fragulare surgiera del tipo .*fragus 'quie
bra, quebrada', concretainente sobre el diminutivo *fragulus. Tam

bién Corominas, Dic., 2, 567, piensa que *fragulare pudo rela
cionarse con el grupo de fragum, áupque ,al final desvirtúa esta 

razonable suposición creyéndolo derivado de fragor: «Pa~a *fra
gulare quizá deba partirse de *frago rare, derivado de fragor, 

con disimilación de la r, .Y entonces la coexistencia de *fragaria

re > *fragolim·e sería más natural; y aunque es cierto que fra

gor tiene por lo común el sentido secündario de 'estruendo', de 
todos modos el sentido de 'fractura' está en Lucrecio.» Fácil es 
ver, sin embargo, que más obvio que entresacarlo de e::.ta difícil 
combinación es unirlo con *fragulus y fragus, que tan clara exis
tencia acusan. 

* Fraguculu~n. 

Como existió la forma vulgar latina *fragulus, exigida por 
el port. fragua 'terreno abrupto', y el verbo *fragulare del ast . 
frallar y el climinuÜvo más vulgar *fragelius 'rotura', exigido 
por el verbo *fragellare del ita!. sfragellare 'romper', así también 

hay que admitir otro diminutivo en -clus, *fraguculus, exigido 
por una serie de formas del tipo fragulla 'pedazo', y este mismo 

diminutivo con el infijo n de frangcre *franguculus, exigido 
por el tipo frangollo. En vista de las variantes del vocalismo de 
fargallo. fragollo y fragulla es difícil determinar si las variantes 
son originales del latín, con una variante de sufijo -aclus -uclu.s 
-úclus o son de formación romance sobre uno solo de estos tres 
tipos con adaptación a un sinónimo de sufijo distinto. 

FARGALLO. Recogido por 'pedazo, migaja' en distintos pun
tos de Lugo. 

FRAGOLLO. Por 'salvado' lo aduce el Dic. Ideo/. dt: Casares 
y se usa en León. 
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FRAGULLA. Valladares, Dic. Gall.: cFragulla. Faragulla, mi
gaja de pan..» 

FARAGUYA. Valladares, Dic. Gall.: <Faragulla. Migaja, par
tecita de pan o cosa semejante.» Lo mismo en Cuveiro, Dic. Ga.U., 
y en )Kriiger, &.lnabrio, 149· 

FARAGUYA. Krüger Smtabna, 149: «Faraguya. Pedazo de 
pan (Vega del Castillo)»; Fierro; Voc. de Muros de Nal6n. 
BIEA, 6, 244: cFarag1tya. Migaja.» 

FARAGUCHA. Guzmán Alvarez, El habla de Bab~a: cFara
guchas. Estado de desmenuzamiento a que quedan reducidos al
gunos manjares, migajas de pan, etc.» 

FuRGALLO. Rev. Lus.~ I, 2II: «Furgalho. Pedacinho.» Krü
ger, Sa.naln-ia, 149: «Furgallo, Pedazo de pan (Hermisende).» 

FuRGALLA. _ Kriiger, Sanabria, 149: «Furgalla. Pedazo de 
pan (Padornelo).» 

FERGULLA. Kruger, San~ 149 : «Fergulla. Pedazo de 
pan.> 

BuRGALLO. Rev. Lus., I, 2 11 «Burgalho. Peda.<;o de pao.» 
EsFARAGULLAR. Cortés, El dial. de Lubián (Zamora): «Es

faragullar. Desmigajar, pulverizar.'> 
EsFARAGUYAR. Acevedo, Voc. Ast.: ~Esfaraguyar. Desmi

gajar el pan. Metafóricamente "esfaraguyarse de risa".» 

EsFARAGACHAR. J. A. Fernández, El habla de Sisterna, 93: 
«lsfaragachau. Uno que lleva la ropa· rota.» 

Meyer-Lübke, JSOI, cree que son cruce de fricare y frangerl 

el lombardo ferguy, el genovés fregussa, el piamontés je1·vaya, el 
monferrato furvaya, el gallego faragulla, el port. furgalha, todos 

en el sentido de 'pedazo, miga de pan' . También erróneamente 
cree que es de este origen el ast. forgaxa 'viruta' (que es de for
gar 'labrar madera' · dellat. fabricare) y el port. trasmont. afergu

llarse 'apresurarse' (que es de fervollo fervullo 'ebullición y pri
sa' del lat. fervere). Esta base fricare 'frotar' la aplicaban Mus

safia, Denkscr. der Wiener Akad., 22, 16o, y Salvioni, RIL, 39, 
484, al milanés freguja, al genovés freg~ggia y al paviano fargu
ja, todos con la idea de 'migaja de pan' . Igualmente, Corominas, 
Dic., 2, 567, pretende referir las formas italianas d,el tipo fregu
glia al lat. fricare, contra Parodi," Rom., 17, 68. que identifica 
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fr eguglia con fragulla , ambos 'migaja de pan '. Esta objeción de 
Corominas por la diferencia entre fra- y fr e- es endeble, porque 
en España existe fergulla aliado de fragulla 'migaja de pan' . 

* FranguciUum. 

Lo mismo que en *franguc~Uus, se da en éste la variación 
actual de frangallo, frangu.lla y fra1tgollo, surgiendo la misma 
duda de si había tres bases latinas o hubo una sola (acaso *fran
gucUlum), que se deformó por atracción. de voces allegadas. Es 
hermano de *fraguculun~ con el infijo n de fmngere. En unos 
casos se aplica a la 'ropa rota', en otros a los 'trozos o migajas del 
pan', en otros a los 'restos de una masa', en otros a los 'restos 
de las hojas'. 

FRANCALLO. Figueiredo, Dic. Port.: «Frm1galho. Farrapo.» 
Cabré, Dic. Gall.: «Frangallo . Andrajo, farrapo.» 

FRA.t .... GALLA. Valladares, Dic. Gall: «Frangalla. Faragufla, 
migaja, partecita de pan o cosa semejante.» 

FRANGULLA. Valladares, Dic. Gall.: «Frangulla. Faragulla, 
migaja de pan.» Lo mismo en Cuveiro, Dic. Gall. 

FARANGULLA. Valladares, Dic. Gall .: «Farangulla. Faragulla, 

migaja de pan.» Lo mismo en Cuveiro, Dic. Gall.; Rev. Lus., 7, 
21.2: «Farangulla.- Pizca», como voz de Limia. 

FRANGULLO. Leite de Vasconcellos, Opúsc ., 2, 400: <~.Fran
gulho. Folhada dos pinheiros.» 

FARANGULLO. Leite de Vasconcellos, Opúsc., 2, 348: «Fa

rangulho. Folhada dos pinheiros»; VKR, II, s. v.: «Farangu
llus. Restos de masa que quedan pegados en la artesa.~ 

FRANGoLLO. Esta es la forma más difundida en la Penínsu
la, pues alcanza cas{ la totalidad de Andalucía y· una buena parte 
del Occidente; comprendiendo no sólo Portugal y Galic1a, sino 

las zonas próximas a estas regiones. Por su ll se ve que .nació 
en zonas distintas del castellano central, siendo Andalucía y las
zonas· occidentales las que propaga-ron esta voz en América. En 
España, como en otras muchas voces, esta palabra ha sido reco
gida con poco inteFés frente al interés que han mostrado los lé
xicos· americanos, lo que ha producido confusiones sensibles al 
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ser locahzada en el léxico oficial. El caso de frangollo, falsamen
te atribuido en algunas acepciones solamente al español de Amé
rica, es elocuente ejemplo. del peligro de que aceptemos como 
americanas un gran número de formas o acepciones que viven 
aún erí la Península. Lejos de ser esto consideración cortés a las 
lenguas hispánicas de América (que no necesitan falsas atribu

ciones de innovación porque tienen "innovaciones bastantes rea
les), constituye para España un daño moral al negarle la pater
nidad de invenciones lingüísticas que son suyas y priva a las 

hablas americanas (con atribuciones inexactas) de la alcurnia ~ que 
se les descubriría a sus voces populares señalándoles un uso an
tiguo o actual, a veces literario, en el léxico español trasplantado 

a los pueblos americanos. El' DRAE da frangollo 'acción y efec
to de frangollar' sólo como de la Argentiña, tomándolo de Sego
via, Dic. A.rg.: «.Ftangollo. Acción y efecto de frangollar»; aun
que esta acepción es general en las zonas españolas en que vive 

frangollar. La existepcia de frangollo en España y en América 
ha sido reconocida, aunque la lOCalización haya sido en algunos 
significados erróneamente fijada. Toro y Gisbert, Amer-icanismo:S, 

I S Sr en la sección Andalucismos y otros provincialismos, dice: 
«Frangollón es mejicano (Icazbalceta) y andaluz.» En la Pen

ínsula desconocen frangollar y frangollo Nebrija, V oc. Esp. Lat., 
y Covarrubias, Tes. Desconocen frangollo, pero conocen fran

gollar, Alfonso de Palencia, Univ. Voc. En América no conocen 
frangollar ni frm¡gollo, Cuervo, Apunt.; Calcaño, El cast. en V e
nezuela ,· Zayas, Lexic. Antill.,· M~teus, Ecuat.,· Gagini, Dic. (as

ta Rica; Picón Febres, Venez.,· Alfpnso.Valle, Dic. Nicar.,· Arana, 

Peruan.,· Membreño, Honduras.,· Román, Dic. Chil.,· Guerrero, 
Dic. Filo!. Venez., ni. Gonzalo : Cadavid Uribe, .Leng·. pop. Aritio-
_qu.eño. .. . 

Los sentidos fundamentales de frangollo y frangollqr son: 
1.0 Granos machacados para comerlos cocidos. 
a) Granos imperfectamente machacados. Éste ha · sido el 

sentido capital y originario, según el valor de fmngere, aplicado 

a los granos frente al valor de molere. El Die: Aut.: «Frangollo. 

Q ue se suele comér en caso de necesida·d en lugar de · potaje», · y 
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-cita el Estebanillo, cap. 4· El DRAE da frangollo 'trigo, cebada 
o maíz triturados para cocerlos' sólo corno de Chile. 

Lo han usado diversos escritores españoles. Estebanillo Gon
_zález, Riv., 33, 307: «Visité las Cuevas, diéronrne sus santos mon
jes potaje de frangollo y ración de vino.» 

Bernabé Cobo, Hist. del N . Mundo, 18go, I, 346: «Los es
-pañoles asimismo se aprovechan del maíz en muchos usos, por
que dél hacen almidón, cuzcuz o frangollo, que suple en lugar 
de arroz.» Vieira, Dic. Port., 1873: «Fmngolho. Da-se este nome 
ao trigo quebrado toscamente, ou em grao, cosido para se comer; 
usa-se nas ilhas da Madeira e outras que taes.» 

Figueiredo, Dic. Port.: «.Frangolho. Trigo mal pisado ou mal 
-partido corn que se fazem papas.» 

Carré, Dic. Gall.: «.Frangollo. Trigo pisado que se cuece en 
papas.» 

Por el mayor influjo de la vida rural en el léxico tiene mayor 
uso en América. J. C. Dávalos, C.uentos, 1946, 103: <Ella se fue 
a tiempo que sus compañeros procedían, cerca del rancho, a ma
near sus caballos y darles un morral de avena y frangollo. » Ma-

1aret, Dic. Amer., 1931: «Frangollo. Chile. Trigo, cel:>ada o maíz 
triturados para cocerlos.» Santamaría, Dic. Amer.: «.Frangollo. 

En Argentina, maíz o trigo machacados, resquebrajados, que 
luego se ablandan con agua hirviente.>> El verbo lo usaba ya Al
fonso de Palencia, Universal V oc.: cFar es linaie de trigo que 
solían frangollar o quebrar quando aún usavan muelas.» 

b) Granos molidos o harina de granos. .Por extensión o 

-confusión de los granos partidos o aplastados sin esmero alguno, 
como los machacados o quebrantados a mano con una piedra, se 
ha llegado a veces a la idea de los granos molidos, reducidos a 
barina, como se hace en un molino. El DRAE da frangollo 'locro 
·o guiso de maíz muy molido' sólo como de la Argentina. Alvar, 
El Esp. de Tenerife: <Frangollo frangoyo . Maíz molido.» Tobías 

Garzón, Dic. Arg.: «Frangollo. Locro de maíz muy molido o 
arrocina.» Saubidet, V oc. Criollo: «Frangollo. Comida, locro de 
maíz muy molido o arrocina.» 

Usa el verbo J. C. Dávalos, Cuentos, 1946, III: cDos o tres 
2 
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veces al año se presentaba en la sala para frangollar su abasto de 
maíz en el molino.» 

e) Plátano verde machacado. El frangollo español, prime
ro aplicado a los grartos de trigo y de cebada en la Península y 
aplicado luego por los colonizadores españoles en América al 
maíz, sirvió también de denominación a algún otro producto ma
chacado, como los plátanos verdes. Santamaría, Dic. A1ner.: 

«Frangollo. En Antillas, dulce seco hecho de plátanl) verde tri
turado.» Constantino Suárez, Dic. Cub.: «F4'angoUo. Dulce he
cho de plátano llamado verde pulverizado y azúcar.» Malaret,. 
Dic. Amer., 1931: «Frangollo. Cuba y Puerto Rico. Dulce seco 
hecho de plátano verde triturado.» 

:z.o Guiso mal hecho. El frangollo o grano machacado se des
tinaba generalmente para ser comido. El guiso de frangollo, com
parado con otros más esmerados y hechos despaciosantente, era. 
un guiso inferior. No era raro, pues, que otros guisos hechos con 
cosas distintas del grano machacado, pero no bien condimentados 
recibieran el nombre de frangollo. El DRAE da como acepción 5 
de frangollo la de 'comida hecha sin esmero', exclusivamente
como de Méjico. Sin embargo, Concepción Clavero Moreno re

cogió frangollo 'comida mal hecha' en un punto tan alejado de la 
zona occidental como es Málaga: Ramos Duarte, Dic. Mej.: 
«Frangollo . Comida hecha de carrera, de prisa y descuidada.» 
Malaret, Dic. Amer., 1931: «Frangollo.· Argentina, Cuba, Méxi
co, Perú y Puerto Rico. Comida mal guisada y hecha de prisa.» 

Usa el verbo Alcalá Venceslada, Voc. And.: «Frangollar. 
Cocer verdura y freírla después revuelta con huevo.» 

3.0 Cosa hecha de prisa y mal. El frangollo fundamental o 
'grano machacado' comparado con las harinas de granos molidos 
era naturalmente un elemento sólo subsidiario, utilizado cuand<r 
no había medio de llevar el grano al molino o había que preparar 

improvisadamente . un guiso con los granos a mano. La idea de 
cosa hecha de prisa y a medio hacer era evidente en esta labor 
de la cocina. Quienes despachabán un apuro de la comida tan 
rápida y toscamente trasladaban la idea del frangollo a los zur
ddos malos y apresurados que tenían que hacer en las ropas y 
otras cosas hechas de prisa y mal en otras labores ordinarias. 
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En cada oficio donde perduraba el sentido de frangollo o grano 
a medio machacar cobró la voz uso para otras cosas a medio ha
cer. E l' gaucho americano que tenía que hacerse la comida ma
chacando el grano aplicaba el concepto a otra preparación para 
él esencial, como la de domar los· potros, que unos ío hacían a 
la perfección y otros los frangollaban, dejándolos a medio domar. 

a) En un sentido amplio. E l DAAL. 10, 538 : «Frangollo 

'trigo machacado y cocido', en un principio, ha venido a signifi
car 'cosas hechas de prisa y mal', comidas o io que fuere.» Sego
via, Dic. Arg.: «Frangollo. Acción y efecto de frangollar, que 
en lenguaje familiar significa hacer una cosa de prisa y mal.» 
Tobías Garzón, Dic. Arg.: «Frangollo . Cosa que se hace de 
prisa y mal.» 

La misma idea se da en el verbo y en sus derivados. 
El BAAL, IO, 538: «Frangollar. H acer las cosas de pnsa 

v mal.» Santamaría, Dic. Anrer.: «Frangollar. Hacer las cosas 
a la ligera.» 

El DRAE da frangollón 'quien hace de prisa o mal una cosa' 
sólo como de América y Andalucía. Alcalá Venceslada, V oc. 

And.: «Frangollón. Dícese de quien hace de prisa o mal una 
cosa.» Malaret, Dic. Amer., I9JI, aduce de la Argentina y Méji
co frangollón 'el que hace de prisa y mal una cosa', reconociendo. 
que se usa en Andalucía. Granada. Voc. Riopl.: «Frangollón. 
Dícese del que hace de prisa y mal una cosa.» Icazbalceta, Voc. 

M ex.: «Frangollón. Que hace las cosas de prisa y mal. Corres
ponde a la segunda acepción de frangollar en el Diccionario.» 

Alcalá Venceslada, Voc. And.: «Frangollero. Que hace mai 
y de prisa las cosas.» Tobías Garzón, Dic. Arg.: <Frangollero. 
Improlijo para hacer las cosas; que las hace de prisa y mal; que 
frangolla.» 

b) Aplicado a ciertas labores de casa o de cierto:, oficios. 
Alonso Zamora, H. Alpujarreña: «Frangollo . . Acción y efecto 
de frangollar. "Eso que has hecho no es más que un frangollo" >> ; 

«Frangollar. Hacer una cosa de prisa y malamente. ''Lo fran

golló en un instante".» Ramos Duarte, Dic. Mej.: «Frang,.!lado . 
Hecho sin cuidado. "Ropa frangollada" quiere decir 'mal lavada '.» 

R. F . Guardia. Cuentos, I90I, 256, señala del personaje del cuen-
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to las delicadezas que empleaba «para responder a las muchachas 
cuando hacían las cosas como Dios manda, porque las toleraba 
frangolladas, gustándole mucho primor en todo». J. Herrera 
Reissig, Antol. de Onís, 487: «Frente a la soporífera canícula 
insensata 1 la vieja sus remiendos monótonos frango!la.» Sego
via, Dic. Arg.: <<Frangoll6n. El que acostumbra a hacer las cosas 
de prisa y mal. El epíteto se aplica ordinariamente a los malos 
artesanos.» 

e) Aplicado a la doma de potros. J. Hernández, Martín 
Fierro, r924, 2, rs8: «Es bueno que el hombre aprienda, 1 pues 

·hay pocos domadores 1 y muchos frangoyadores, / que andan 
de bozal y rienda.» Malaret, Dic. Amer., 1931: «Frangollado . 
Dícese del buey o de la caballería a medio domar.» Ciro Bayo, 
V oc. Criollo-Esp.: «Frangollador. Domador de poco mérito entre 
los gauchos rioplatenses.» El BAAL, ro, 538, trae: «Es frango
llado un buey o caballería a medio domar.» Saubidet, V oc. Criollo : 

·«Frangollador. Persona frangollona. Se le dice al domador de poco 
mérito entre los gauchos.)> 

4·" Mezcla, revoltijo. E l concepto peyorativo de la comida 
hecha con granos machacados aplicado a la comida hecha con 
ingredientes mal combinados se aplicó a otras mezclas mal hechas, 
a conjuntos revueltos. 

a) Revoltijo o enredo de cosas materiales. El DRAE da 
frangollo 'mescolanza, revoltijo' sólo como del Perú. Alcalá Ven
ceslada, Voc. And.: «Frangollo. Mescolanza, revoltijo. (En esta 
acepción en Perú).)> Malaret, Dic. Ame1·. 1931 : «Frangollo . Mes
colanza, revoltijo.» Carré, Dic. Gall.: «Frangollada. Mezcla, con
fusión de distintas cosas.» Alcalá Venceslada, V oc. And.: «Fran
gollería. Hato de vitua1Ias y efectos necesarios para una 
temporada. (Prov. de Granada).» Carré, Dic. Gall.: «Frangollar. 

Involucrar, mezclar, confundir, trastornar.» 
b) Enredo moral. La confusión o enredo de cosas mal or

denadas era un concepto fácilmente aplicable al enredo mor~!, en 
que se tergiversa la verdad con maliciosa o torpe combinación 
de ideas. Alcalá Venceslada, V oc. And.: «Frangollo. Chisme»; 
Muñoz y Pabón, Justa y Rufina, 77: <~:Capaces de reírse en un 
entierro, cuanto más de los males de la Carpanta viuda y de los 
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frangollos y fullerías de las Carpantas doncellas.» Carré, Dic. 
Gall.: «Frangollas. Frangollero, involucrador.» Gregario Sal
vador, El habla de Cúlla1·: «Frangollero. Amigo de revolver y· 
enredar.» Carré, Dic. Gall.: «Frangolleiro. Involucrador. E l que 
todo lo mezcla, trastorna y confunde.» 

5.0 Disimular. Este extraño concepto del frangollar de Bo
livia y Argentina no se ve claro si nació de la idea de cortar los 

reproches a un acto censurable ni se aprecia bien por los testi
monios léxicos el uso concreto de este verbo. El hecho es que 
existe en algún caso que apunta a la idea de 'disimular'. Ma
laret, Dic. Amer., I93I: «Frangollar. Bolivia. Disimular.» San
tamaría, Dic. Amer.: «Frangollar. En Bolivia, disimular.» Ciro 
Bayo, Voc. Criollo-Esp.: «Frangollar. Disimular.» 

Bizco. 

El latín ofrecía para la idea de 'falto de un ojo' las formas 
cocles -itis y luscus y para la idea del 'que tiene la vista torcida' 

o del 'ojo torcido' las formas strabo -onis, strabus o strabul?fS y 
limus. De lúnus 'bizco' no se aducen formas románicas, y es po
sible que pereciera por choque con limus 'barro' o por otra causa, 

aunque fue vulgar, pues limus oculus 'ojo bizco' lo usó Plauto. 
De strabus aduce algunos ejemplos románicos Meyer-Lübke, 8281, 
pero no hispanos, como el extrem. trábalo . 

Los choques formales y semánticos entre luscus 'falto de un 
ojo' y las demás formas que significaban 'de vista torcida' y 'falto 
de un ojo' se producen desde los primeros tiempos del idioma. 

Las lenguas románicas han perpetuado lusws 'falto de un ojo' 
con el sentido de 'bizco' o 'miope'. Ya en latín los derivados su
yos se habían salido de la idea original y lúsciOiSUS significaba 
'miope' y luscimts, en Plinio, Nat. Hist .. II, 150. significa 'cieg0'. 

En un artículo mío, Cruces de sinónimos, Zaragoza, 1918, estu
dié algunos cruces de formas españolas, y el caso concreto de los 
hibridismos de la idea de 'bizco' es una vieja preocupación. de los 
wmanistas. 

Puede decirse que el motivo de las deno¡;Jinaciones lle 'bizco' 
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en la generalidad de las lenguas ha sido su idea de 'torcido', casi 
constantemente aplicada, utilizándose voces que contuviesen este 
sentido fundamental. Este hecho bien comprobado debe ser un ar
gumento de gran probabilidad en el diagnóstico etimológico de 
voces en que algunos etimologistas quieren ver orígenes expresi
vos o de otra índole. 

La idea de 'mirar torcido' del lat. stmbo strab-us es la idea ge
neral de los correspondientes románicos, con aplicación al 'bizco', 
aunque con conservación a veces del sentido genérico de 'torcido 
o trasversal'. 

E l al. scheel, procedente de un IE *sl?el 'torcido', es hermano 
del gr. oxoi-toc; 'torcido, oblicuo', oxa.ú1voc, 'oblicuo'. 

De torcer aplicado al 'bizco' hay varios casos. Torcido por 
'bizco' está recogido en distintos Jugares de Canarias. E; español 
tuerto se aplicó, naturalmente, al 'bizco' antes que al 'falto de un 
ojo'. La Primera Crónica General, 309, emplea tuerto tr3duciendo 
el strabo que ofrece De rebtts Hispaniae, 3, 20, de Roderici Tole
tani. Tort se mantiene con el valor de guerxo ·'bizco' en parte de 
Cataluña y Baleares. 

De trocar 'cambiar' aplicado a la vista se encuentra trocao 
'bizco', recogido en Soria: Ciclones, y troqtteao, hallado en dis
tintos lugares de la Rioja. 

De tornar hay en el DRAE ojos turnios 'los torcidos'. 
De mirar de un modo distinto del normal se halla miracielo 

'bizco' en Santander, según García Lomas, y mira-eielos en Na
varra, según el V oc. de Iribarren. Esta forma ha sido recogida en 
Zamora: V enialbo, y en Santander: Cieza. La forma malmira 
'bizco' ha sido hallada en diversos lugares de Cáceres. 

El cat. borni y bo1·niu 'bizco' se relaciona evidentemente con 
bornear 'torcer'. 

Uno de los casos más importantes es el del germánico longo
bardo dverh, origen del cat. y arag. g1tercho, que significaba 'trans
versal, desviado, torcido'. Lo que es dudoso es el tipo 'inmediato, 
que Gamillscheg supone *dwerkju. Meyer-I.;übke, z8r2, conside
ra el ant: guercho cast. como importación del ital. guercio. Ca
raminas, Dic. 2, 825, lo considera ~en parte tomado del ita!. guercio 
y en parte del cat. guerxo». Aunque se citan casos literarios de 
italianismos, el uso vulgar de guercho desde el Mediterráneo hasta 
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-el centro de Soria acusa una importación masiva que no puede 
-ser de la literatura italiana. Alonso de Palencia, del Burgo de 
Osma (Soria), dice: «Petus se dize al ombre vizco que buelue 

los oios mucho a vna parte torciéndolos. Vulgarmente se suele 
llamar guercho.» El DRAE recoge guercho como ant. cast. y ad
vierte su lUso actual en Aragón. En alguna edición el DRAE 
ba escrito erróneamente güerchc, pero aparece correctamente guer
cho en las últimas ediciones. El cat. guerxo conserva el sentido 
general de 'torcido', pero aplicado especialmente al 'bizco'. Se 
ha recogido profusamente en toda Cataluña y Baleares y f:n Hues

-ca : Ribagorza. El sor. ojo guirlio y ojo guirrio 'bizco' es seme
jante al prov. guerle 'bizco', ML, z8Iz, que se supone del mismo 

-origen que guercho. Del norte de Burgos, Guadilla de Villamar, 
recoge José de la Fuente, RDTP, 5, I48, el verbo enguirlar 'bizcar 
1os ojos', indudablemente relacionado con el sor. guirlio 'bizco', 
que es de origen oscuro. 

El ital. bircio 'bizco y miope' y sbirciare 'bizcar' lo telaciona 

-con duda Prati, 53I, con guercio, del longobardo *dverh. Coromi
nas, Dic., 3, ros6, cree que arregaZar os olhos 'abrirlos desmesu
radamente' y reguilar arreguilar los ojos '~jarlos' pueden tener 

relación con ·guercho 'bizco', pero esta filiación no tiene funda
mento, pues son deformaciones de rehilar del lat. refilare, y no 
significan 'torcer la vista, bizcar', sino 'fijarla con viveza'. 

La masa de formas de. 'bizco' en España arranca de dos ver
bos: el céltico *virare y *revirare, incrustados en partes importan
tes, y ellat. *versare y *versicare, de versum, de vertere 'volver'. 

*Virare. 

Este verbo céltico, acusado ampliamente en regiones extensas 
románicas, aunque no acusado en los textos latinos, parece rela

<:ionarse con viria 'anillo, brazalete' y viriatus 'ornado con braza
lete', y su significación es la de 'cambiar, torcer, volver, girar', 
aplicada a multitud de casos de la vida común. Aplicado al ojo o a 

la persona que tuerce la vista ofrece en la Península formas va

:riadas, ya con el substantivo oculus en el tipo de compuesto de 
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imperativo y nombre¡ . como sacapuntas, abreojo abrojo, ya en otros
tipos de compuestos· o simples. 

VntOJO. Retogtidó en Sanfánder,. Burgos, Snria y Segovia .. 
BIROJO. Re-cogido en Toledo: Cabañas de la Sagra, con .la 

sola variante ortográfica del anterior, debida al capricho o idea 
del informante. 

BIRGÜEJO. Recogido en Alicante. 
VrROLLO. Valladares, Dic. GaU.: ~.ViroUo. Besgo.» Recogido· 

en distintos puntos de Galicia. 
BEROLLO. VKR, II, .262, de Galicia. 
BIRor.o. Fernández González, Elliabla de Sajambre: «Biro

lo. Bizco»; Iribarren, V oc. Nav.: «lHrolo. Bisojo, bizco.» Recogi
do en distintos puntos de Asturias y Navarra. 

BIRUELO. R. Castellano, e onJr., 93: «Biruelo. Turnio, bizco.»· 
BIRULO. Iribarren, V oc. N av. A dic., 36: -«Birulo o virulo .. 

Bizco, bisojo, birolo.» 
BIRoco. Recogido en algún lugar de Navarra. 
BIROQUE. Recogido en Toledo: Talavera de la Reina, Bada

joz: Don Benito y éáceres: La Cálzada. 

BIRIQUf. En la frase ojos de biriquí. Recogida en la Rioja,. 
Navarra y Soria. 

:B'tR.IQUI. Baráibar, Voc. Alav.: «Ojo biriqui. Tuerto, bizco 
o con a:fg6n otro detecto.» 

BIREQUE. En la expresión ojo bireque, recogida en el Valle 
de Tobalina, de Burgos. 

BREQUE. Recogido en Avila: Barraca, Cebreros. En Bur
gos, ojos de breque 'ojos encarnados' podría ser de breque breca· 
'pez pajel', según parece en La pícara Justina: «Con un ojo de· 
breque y otro que le chorreaba miel de cañas», por ser este pez, 
parecido al besugo, «de ojos muy crecidos y encarnados». 

VIRICÚ. Recogido en Soria en la expresión ojos de biricú .. 

*Revirare. 

El DRAE aduce el verbo revirar 'Con el sentido de 'torcer, 
desviar una cosa de su posición ó dirección habitual' y ofrece ef 
ejemplo 'torcer los ojos'. De *revirare 'volver' procede el sahn .. 
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revwon 'punto culminante de un teso', de Lamano. El cast. re
virar 'torcer', del DRAE; el ast. revirar 'torcer, combar', del 
Dic. Bable, 55 de Oliveros y de Vigón 401, tienen amplio uso 
vulgar. 

REVIRADO. Por 'estrábico, bizco' en Fernando. Ox:tiz, Ca
tauro de cubanismos. 

* Reviricare. 

Parece lógico este iterativo de *revirare. 
R.EvrLGAR. García Oliveros, Dic. Bable, SS: «Revilgar. Tor

cer, doblar, arremangar.)> No hallo ejemplos con el sentido con·· 
creto de 'bizcar, torcer la vista', aunque supongo existen· como
correspondientes a revilgo 'bizco'. 

REVELGAR . . García Rey, Voc. del Bierzo·: «Revelgar. Tor
cer en espiral.» Parece mera variante de revilgar. 

REvrLVAR. García Rey, Voc. del Bierzo: ~.Revilvar. Sonar 
en el aire un cuerpo arrojado con violencia.» Parece aludir af 
movimiento giratorio que adquiere una flecha o un rehilete lan
zado con violencia, y semánticamente parece relacionarse coil' 
~·irar ·'girar'. 

REvrLGO. Lamano, Dial. Salm.: «Revilgo. Bizco.» 
REVILVO. Lamano, Dial. Salm.: «Revilvo. Bizco.» 
Corominas, Die:, I, 469, incurre en el grave error de creer 

que revilvo revilgo 'bizco', salm., son meras variantes de bizco· 
y que proceden de un anterior *revizgo. En ellas busca una 
razón de que bizco no puede proceder de bisco de *versicus., 
porque originariamente estaría z y no s: «La l de las formas 
leonesas, como revilgo y revilvo (Laman o), nos prueban que se 
trata de z antigua y verdadera.>> Por desgracia para esta supo
sición de que se tratase en revilvo revilgo de la Z leonesa de juZgar 
por juzgar, etc., está clara la presencia de revilgar revelgar de
la misma zona leonesa-asturiana, cuya l no parte de z, sino de r 
en la disimilación normal de *reviricare *revirgar revilgar. 
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*Versare. 

La existencia en España está asegurada por el cast. besana 
~arada', el. gall. vesar 'arar' de Carré y besar 'arar' de Vallada
res, con dedvados Cohlo los nombres del arado grande: gall. be
.sadoiro, ast. besadorio. 

VISOJO. Nebrija, Dic. Esp. Lat. : «Visojo. Strabo onis, lu
cinius ii.» Desconoce esta ortografía el DRAE. 

BISOJO. DRAE : «Bisojo. Dícese de la persona que padece 
estrabismo.» Recogido en grandes zonas del castellano central. 

BISIOJO. Iribarren, V oc. N av., &> : «En otras localidades, 
bisiojo.» 

VISUEJO. Glosarios lat. esp ., ed. A. Castro, 171 : «Astrabo: 
'Visúejo.» Lo desconoce el DRAE. 

BISUEJO. Consta en el glosario de Toledo. Bisuejo se ha 
recogido en una área extensa de Rioja, Burgos, Madrid, Alba
-cete, Alicante, Murcia, etc. Lo desconoce el DRAE. 

BIZUEJO. García Soriano, V oc. · Mure.: «Bizuejo.» Casca-

1es, Carta.s Philológicas, 3, II Z : «El mismo remedio usa natura
leza con los que formó y echa fuera señalados, como el coxo, el 
bizuejo.» Polo de Medina, El buen hunwr de las musa.s, I7I5, 
-:r I2: «Dicen que era bifueja, J y no sé si por ciega o si por vieja.» 

Parece claro que el segundo elemento es oculus en un com
puesto imperativo versa oculum. Niega el primer elemento del 
compuesto Corominas, Dic., ·I, 465: «Bisojo. Bizco. Del lat. vg. 
*bisoculus, derivado -de oculus 'ojo' con el prefijo bis-, que indica 
'imperfección. No puede venir de versare 'dar vuelta' (como dice 
G. de Diego, RFE, 11, 1350) en vista de la s sonora medieval y 

de las formas extranjeras fr. dial. biseuil.» Esta forma de Franco 
Condado sería en efecto un dato adverso si procediera del lat. 
*bis -oculus, pero la :imposibilidad del cambio d'e v- en b- no 
·existe en la Gascuña ni al parecer en el Franco Condado, llegan
do b por el norte p.asta Dordogne y por el este hasta Adge. 

El fr. bigle 'bizco', junto al prov. bisele 'bizco' y del Franco 

Condado biseuil 'bizco', lo deriva Gamillscheg, Io6, del lat. *bis 
-oculus. 
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*Versicare . 

Es oscuro si fue antes el verbo *versicare 'torcer' o el adjeti
vo *vers-icus 'torcido' . 

BrzcAR. Antes del Dic. Aut. usan bizcar algunos autores, 
por lo menos desde Calderón. Calderón, Com., parte 8.", cd. Vera 
Tassis, 350: «Que no ha de ser vizcondesa j sin vizcar, perdien
-do un ojo, / si la demanda me cuesta.» Correas, V oc. Refr., I924, 
399: «Por allí pasaba el cojo y la tuerta le bizcó el ojo.» 

Bizcar no lo conoce el Dic. Aut., pero lo aduce Terreros Dic .. 
«Vizca?' los ojos. Mirar con los ojos torcidos.» E l DRAE lo 
admitió luego en el doble sentido de 'padecer estrabismo o si
mularlo ' y el de 'guiñar un ojo'. Bizcar por 'cambiar la vista' 
1o usan algunos , autores modernos: Pérez Galdós, Miau., I9Q7, 
137 ; Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, Obr., .3, 173; Fernández 
Flórez , El bosque, 1943, 178. 

VIsco. Lo aduce el Fuero Juzgo, 185, en el códice de Mur
-cia, los Glos. Lat. esp., ed. A. Castro, 214, y León Pinelcr, Velos, 
1641, II6. 

Brsco. Valladares, Dic. Gall.: «Bisco. Besgo.» 

VrsGo. Fuero Juzgo, r8s, códice de la Bibl. Real. 
BrsGo. García Rey, Voc. Berc.: «Bisgo. Bisojo.» Lamano, 

Dial. Sa!m., y Garrote,. V oc. Astorg. Se ha recogido en León: 
Destriana. 

BR1SGO. Recogido en Palencia : Tierra de Campos. 
VESGO. Figueiredo, Dic. Port. : «Vesgo. Que tem o defeito 

do estrabismo.» Figueiredo aduce: «Vesguear. Ser vesgo, olhar 
de soslaio.» 

BESGO. Valladares, Dic. Gall.: «Besgo. Bizco, tuerto, cega
joso.» M. Pidal, RF E, 732, aduce besgo en el ast. occid. de Tre
bias, Luarca, etc. Se ha recogido en Cáceres: Segura. De Astu
rias ofrece besgu Rodríguez Castellano, Aspectos del Bable 
Occidental, r6s. 

BERGO. Recogido en Bande (Orense) por 'bizco'. -Es una 
-deformación clara de besgo, con el mismo trato de s que en m.urgo 
por musgo, empergar por em.pesgar, etc. 
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VIzco. El Fuero Juzgo, ed. Acad. I8S, ofrece vizco frente 

a lisco del códice de la Biblioteca Real !.0 lisco y frente a lisgo, 
del códice de Campomanes, y frente a visgo, ¡del códice de la 
Biblioteca Real 2.0 El Ale.xandre, IOOS, ofrece vizco en el có
dice O. Usan vizco Alonso de Palencia, Voc., s. v. limus; Gue
vara, Cartas, Riv., rss; Cervantes, Quij., I, JO, y otros. 

Bizco. DRAE : <t.Bizco. Bisojo.» 
Emplean bizco: La Gran Conquista de Ultra.nwr, Riv., 442, y 

ha llegado a ser la ortografía generaL 
BrsCOJO. Recogido en Palencia: Valdecañas. Parece un cru

ce de bisco y de bisojo. 
Hay un grupo de formas en que en vez de oculus entra como 

segundo elemento cornu, y parece que debió aplicarse primero 
al animal vacuno con un cuerno torcido y luego, humorística
mente, al hombre y al ojo. con estrabismo. Algunos diccionarios 
conocen la acepción original, como Alcalá V enceslada, en biz
corneado 'bovino que tiene la cornamenta irregular' junto con la 
humorística 'bizco'. 

BIZCUERNO. DRAE : «Bizcuerno. Bizco», como voz de Ara
gón, aunque parece tener un área mayor en la Península y un uso 
notable en América. 

BISCURNIO. Iribarren, V oc. N a1.1., So: «Bizco. En otras lo
calidades biscurnio.» 

BIZCORNEADO. Alcalá Venceslada, V oc. And.: «Bizcorneado. 

Bizco.» El DRAE sólo lo conoce como voz de Cuba. También 
aduce el verbo bizcornear 'bizcar', que el DRAE conoce como 
voz de Cuba. 

BISCORNETE. Con citas imprecisas de Andalucía. Recogido 

en Toledo: Lagartera. E l DRAE sólo conoce bizcorneta 'bizco', 
de Colombia. 

Sigue discutida la etimología de bizco como herencia latina 
de *versicus o como forma expresiva. La etimología *versicus 
'cambiado' la propuso Carolina Michaelis en Rev. Lus, 3, 140, 
para el port. vesgo. Meyer-Liibke, I IZS, proponía un lat. bisicare 
supuesto, de bis 'dos veces', para el port. vesquear 'torcer la vis
ta', del que saldrían los deverbativos vesgo port. y bizco cast. 
'que tuerce la vista'. Esta forma inexistente bisicare la tomó de 
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Z, 21, 451, en que se le daba el sentido de 'torcer la vista'. Me
néndez Pida!, RFE, 7, JI, parte de *versicus para el gali. y port. 
vesgo (con el verbo derivado vesguear), el ast. occid. besgo, el 
leon. bisgo ·y el cast. bizco. Meyer-Lübke, en la J.a ed., 9243 a, 
acepta esta etimología *versicus suprimiendo el art. II25. Spit
zer, BAR, 2, IJO, y MLN, 53, I42, piensa en una base expre
siva besk pesk para el movimiento del ojo al bizcar. Corominas, 
Dic., I, 469, aduce «Bizco. De origen incierto; . seguramente voz 
de creación expresiva.» Decididamente acepta la etimología de 
Spitzer, la base bese «de creación expresiva con el sentido origi
nario de 'guiñar el ojo', movimiento rápido expresado por la su
cesión de consonantes bsk, psk y análogas». Corominas, Dic., I 

469, cree anular *versicus para bizco por un grave escrúpulo 
fonético: «Después de rs sólo cabe una síncopa tardía, que no 
podría explicar la sorda de bizco.» Pero en 3, 888, admite una 
«temprana asimilación» en piesco 'alberchigo', del lat. persicum, 
de un intermedio *pesseco, con reducción de rs a ss y con síncopa 
de la postónica y conservación de la consonante sorda. ¿ Por qué 

razón en *versicus había de ser tardía la síncopa después de rs 
si se admite que en persicus fue temprana la síncopa? Si hay 
que ,:.dmitir persicum, ¿qué objeciones fonéticas pueden aducirse 
contra *versicus si son gemelas sus series: viesco como piesco, 

vesco cori-Jo pesco? Si tiene i brisco y prisco de persicum desde 
Juan Ruiz y seguramente antes, ¿por qué ha de chocar la ti de 
bizco junto al diptongo de biesco biesgo? En otras ocasiones Co
rominas hace la fútil objeción de la conservación de la sorda como 
hecho imposible cuando él la admite en volcar de *volvicare, 

mascar de *morsicare, 1nascar de *masticare, hincar de *figicare, 
etcétera. No se explica la caprichosa afirmación de Corominas 

de que es imposible fonético bizco de *versicus si en 3, 437, de
riva muesca de morsicat y mascar de morsicare con la misma 
asimilación de rs a ss, con la mismo síncopa de la vocal átona y 
la misma conservación de la ~ arda. 

La única observación atendible, la presencia antigua de i, la 
restielve Menéndez Pida!, RFE, 7, 32, en su doble razón .fonética 
y analógica: «Cierto que en textos muy antiguos aparece ya ge
neralizada la forma sin ie; pero hay que tener en cuenta que la 



30 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

reducción de ie a i en toda clase de palabras aparece en docu
mentos antiquísimos ele la época preliteraria ; la abundancia de 
la forma bizco debe provenir de una sugeStión del sinónimo biso jo 
y aun del sustantivo vista.» Bien por reducción antigua de ie o 
bien por el verbo "'versicare 71Íscar, la i de bizco tiene muchos 
ejemplos paralelos. 

Desterminar. 

El DRAE no aduce el verbo destenninar ni como voz viva 
ni como anticuada. Tampoco en los diccionarios regionales halla
mos este verbo, y no sabemos si es por culpa de la mísera con
tribución léxica de que disponemos para las hablas provinciales 
o porque realmente el verbo desterminar dej ó de existir. Tam
poco los diccionarios románicos acusan la base latina disterminare. 

El lat. disterminare es clásico y lo usa Cicerón; pero sobre 
todo en el sentido de 'separar unas tierras ele otras' lo emplea 
Plirno, N H, 12, 21 : «Arabia J udaeam ab Aegypto disterminat»; 
lo mismo en 33: «Pyrenaei montes Hispanias Galliasque dister
minant.» En el mismo sentido se halla en el Dige-,sto, 10, I, 4: 
«Praedia urbana commnnibus parietibus plerumque disterminan

tur.» 
Del mismo modo, su hermano gemelo, determinare, conser

va en latín en los autores más populares el sentido primitivo eti
mológico de 'separar las tierras con lindes o moj ones' o 'lindar' 

o 'circunscribir los límites de las ti erras de otros modos', idea 
df" la que nacieron otras metafóricas que se han complicado en 
el moderno determinar. 

Esta idea primaria de estos verbos era lógica, ya que la 
significación inicial de terminus fue la de 'hito o mojón' . 

La persistencia de la voz latina en zonas castellanas y cata
lanas puede darse por segura a pesar del silencio de los dic

cionarios. 

DESTERMENAR. En Griera, T resor, del catalán: «Desterme
nar. Llevar els termes o mollons.» Recogido por Alcover en los 
mismos términos. 



NOTAS ETIMOLÓGICAS 

DESTERMINAR. En el Fuero de Zorita Mem. Hist. Esp., 44, 

6o: «Aquestos alcaldes denles por judizio que vayan a dester
minar aquella heredad)> ; en 6r : «Quando a desterminar la here
dad vinieren, el querelloso destermínela toda.» En el Fuero de 
Cuenca, ed. Urepa, 143: «Quandp fueren venidos ala heredat, el 
querelloso detennínela toda en derredor, andándola por el pie. 
E si el labrador y luego la determinare, el querelloso éntre la 

heredat sin calonna»; en 145: «El juez deles por juyzio que vayan 
a determina-r e p6ngales plazo.» En el Fuero de Cuenca, 3 22, 

ed. Max Goroch, zz¡ : «Mas si alguno una heredat tan solamien
tre vendrá e non mas, metta· el comprador en ella, desterminando 
el vendedor la heredat aderedor delant los testigos. Ma¡; si por 

d , f , , , 11 1 aventura, os o mas ueren e una o mas reterna para st e ven-
dedor, meta el comprador otros en cada una, desterminándola a 
cada una heredat por sí aderedor.» El Fuero ofrece más ejem

plos en .389 y 399· En la Biblia Medieval Romanceada, ed. Amé
rico Casto, núm. 34, 2: «Quando fuéredes en la tierra de Ca
naán entrados e el eredamiento oviéredes partido, assí será des
terminado.-. 

La acción de 'deslindar las tierras' era tan importante en las 

contenciones o disputas que no es extraño aparezcan voces de
rivadas de desterminar. 

DESTERMINAMIENTO. En los Fueros de Soria y A lcalá de 
Hénares, 178: «Pero pues el demandado oyó el destermmamien
to en juizio, en su voluntad ssea que! destermine.» 

DESTERMINADOR. En el Fuero de Zorita Mem. Hist. Esp., 
44, 6o: «Denles plazo connoscido a ten~er día ante la puerta de 

la iglesia, a la qua! vengan amas las partes, et allí escoxgan dos 

vezinos desterminadores»; en 6r : «Si el labrador por aventura 
ia defendiere delante de los desterminadores, vengan al primer 
viernes a corral de Alcaldes.» En el Fuero de Cuenca, ed. Ure

ña, 145: «Si el labrador la defendiere ante aquellos destermina
dores, aplázel al primer viernes a la cámara de los alcaldes.» En 

el Fuero de Teruel, 389: «E denles plazo sennalado ._.. ét allí dos 
vezinos . desterminadores esleyan, como es fuero.» E l códice B 
ofrece esterminador en 3&; y determinador. En el Fuero de 
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Usagre, ed. Ureña, 136, se ofrece en forma latina: «Et ibi eli
gant II vicinos desterminatores.» 

El Fuero Juzgo, lib. X, tít. III. Títol de Jos términos -et de 
los fitos, emplea departimiento por desterminamiento y departir 
por desterminar. 

VICENTE GARCÍA DE DIEGO. 


