
MlSCELÁNEA ETIMOLÓGICA 

Paniaguado. 

La etimología de pan y agua es la más obvia: "Paniaguado 
es nombre que se daba a los dependientes de una casa o familia 
que recibían del jefe de ella el alimento, figurado en surs dos 
partes más ese1iciales, que sor1 el pan y el agua." (Clemencín, 
N. ed. de Bradford, pág. 356.) Pero esta evidente etimología 
es sospechosa. En Soria· la forma · común es paniguado, apli
cada especialmente a 'aquel que está a sueldo del municipio'. 
Si la forma soriana es deforma,ción de paniaguado, o ésta es 
etimología popula1" de la primera, podría decidirlo algún antece
dente histórico. Y lo es decisivo el siguiente testimonio de las 
Partidas: "Otrosi non deve seer cabido en aquel pleyto testimo· 
nio de sw fijo, nin de su siervo, nin de su aforrado, nin de su 
mayordomo, nin de su quintero, nin de su molinero, nin de ome 
que sea apaniguado." (Part. III, ed. de la Acad., pág. 524). El 
sentido es de 'mantenido, socorrido con pan, persona a .quien 
se le da el pan'. Esta es la definición del Fuero de Salamanca: 
''Apaniguar ladran: .. . quien lo zelar o pan le dier" (párr. 589). 
De .aquí pasó a significar 'los criados, etc.' : "Que ninguno non 
prende los apaniguados de las personas e canónigos" (Inventa~ 
rio del Archivo de la Catedral de Toledo, fol. 4· v.", S, 42, 27, del 
s. XIV). El origen, por tanto, está en un verbo paniguar, acusa
do· por apaniguar, que existe en Salamanca, y se aplica con el 
significado de 'dar o rendir las tierras pan o trigo'. Nos halla
mos, pues, ante el verbo PANIFICARE, que penetró en otras ro
mánicas (Meyer-Lübke, Wort., s. v.), y originó el ant. fr. pane
gier, penegier y panechier 'hacer el pan'. La. derivación es fo-· 
nética, como en santiguar, averiguar (* paniugar > * paniguar). 



R.os;ina. 

Se halla repetidas veces en Ayala: "Son muy buenos estv~ 
talcones asi tomados en las ro'~·inas et cerca ele las marismas" 
(Caza; Bibl. Esp.; V, pág. 18) ;¡ "Estb's no salen tan ciertos· ni 
tan segtbros como los. que clezimos que se toman en las ?'roqinas; 
ca estos fakones tomados en los pinares son más bullic;iosos '· 
(ib.); "No a,y clubcla que muchos falcones neblís son tomadbs 
en las rroqinas et en el campo ele Sa:ntarén con el pelo blanco 
con que nascieron en la cabec;a" (pág. I 54). Está bien entendi
da. está palabra en el- Glosario de Gayangos: "Ro~ina: La ·tie
rra rosada o limpia de matas y yerbas, preparada para la siem
bra." Es indudable la relación con el verbo runc'inare, 'arranca.r, 
rozar'. La dificultad fonética que ofrece se salva fácilmente re
cordando la etimología del latín : "Runcinare a runcina, cuius 
origo graeca púp.or, (Varrón, L. L., VI, 96). E l origen inme· 
diato es poxch1J, lo que demuestra en¡ latín la existencia de un 
tipo *RUCINA, *RUCINARE. De éstos, y no de las formas de la 
lengua escrita RUNCINA, RUNCI NARE, proceden el fr . ROISNE > 
rouanne, y el .castellano rofina. 

Ziza. 

En el Dice. ele Borao ziza significa la 'avispa', que debe ser 
referida al arag. zizón, 'aguijón o lengua de las culebras' (Gil 
Berges, Col. de v. arag .). Indudablemente son modificaciones de 
fizón, 'aguijón' (B,orao), que parece pos.tverl)al de f izar, 'clavar 
el aguijón' (Borao) y 'horadar' (Col!) y al que, en vista ele for
mas como el medieval FICTA, ',dolor acu.tior in aliqua parte corpo
ris, quasi in ea· aculeus clefixurs esset', podemos asignar una base 
*fict'íare, paralela a *captiare, cazar, *d11'ectiare, derezar. Un. 
antiguo *hizar debió existir en Santander como base del actual 
hiso, 'hito, mojón' (Huidobro). 

Marmella. 

BajÓ esta forma y la ele mamella se encuentra en el Dice. ele la 
Acacl., significando 'cada uno de los apéndices largos y ovalado~ 
que tienen a los lados de la parte anterior e inferior del cuello 
algunos animales, particularmente las cabras' . Es evidente la eti
mología 11ú'i11~11'L'illa ("Mammillas pensiles caprarum", Varrón, 
Re-Y. Rust., II, 3). Mannillo, en Soria, se ha producido por cam
~io del sufijo -illo. Las formas mar·1nella, 1nann.illo han sufrido, 
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ademá,s, la interferencia de un posible sinónimo, barbilla. En ca
talán se halla barbella, 'la marmella de laos cabras'. 

Regalar. 

E n la última edición del Dice. de la Acad. se ha añadido con 
razón el verbo -regalar 'derretir', que no tiene un uso general, 
pero que se conserva en alguna región de Castilla (:::iona, etc.), 
hablando especialmente de la nieve. Debió tener más extensión 
en lo antiguo, aplicado con especialida'd a la nieve: " las nie
ves ... se regalaron" (en Laso de Oropesa, citado por Aicardo, 
L-'ala.bras y acepciones omitidas, pág. 214), aunque usado tam
bién por extensión con otros nombres : "C~menzándose a re- · 
.gafar el cuerpo, avivaba el perezoso fuego con lo que destila
ba" (ib.). Este empleo figLvrado es muy antiguo, hallándose en 
las Partidas : "El que su compañia sí que non puede set:r que 
ii On tome de sus costumbres, bien así como el que tañe la pez 
·rrgalada que por fuerza se ha de mancellar della" (Part. II, 
ed. de la Acad., pág. 4.3). La etimología REGELARE, 'licuefacer, 
derretir' , es incuestionable. Merece observarse que este verbo 
con tal significación es especialmente frectllente en Marcial y 
en otros escritores españoles. Su uso, sin emb'argo, no quedó 
circunscrito a España (Meyer-Lübke precisamente no cita en 
HEGELARE el espafiol regalm·), sino que se mantuvo en la En
gadina y en algunas regiones italianas ( eng. sdriegler, am.ail. 
derezelar, 'derretir, deshelar'). El intermedio de la forma caste:.. 
llana fué *reelar, *realar, y la epéntesis de g para resolver el 
hiato fué favorecida por la influencia material •del verbo rega
la?', 'dar, obsequiar' . Aunque esta epéntesis es rara en castellano, 
tiene ejemplos seguros, como NiGhLA, neilla > neguilla (fren
te al salmantino nilla) y ':'MALELLu, maülo, 'm:mzano silvestre' 
(Burgos y Soria), por disimilación eliminatoria, del cual proce
de rnaguillo (sin etimalogía en el Dice. Acad .. ) 

Pedugo, pihuela. 

Pedugos se denominan en una gran parte de España 'los es
em-pines o calzado interior de lana', con las variantes peugos 
y piugos, voz que por stu difusión merece ser incluida en el Die~ 

cionario. Como representante suyo en occidente hallamos piu
gas; en Portugal, 'zuecos', y en Aragón, 'peducos, 'calzado tosco 
que se usa en las montañas' (Borao). Creo que se trata de una 
forma *PEDucu, regresión de PEDUCULU, y no de un cambio de 



~5:i BOLBTfN DE LA llEAL ACADBMIA ESPA~OLA 
st11fijo de PEDULIS. Los tipos latinos de una larga familia de 
palabras relacionadas con PES, que se acusan claramente en E!o
paña, son : I.0 *Pedo. Esta forma, que akanza al latín de Fran·· 
cía (fr. pie), dió origen al arag. p·ia, 'cualquier objeto con que se 
calza las ruedas del carro' (Borao ), al gall. y port. pea., 'traba', 
y parece que al cast. apear, 'maniatar', y apea, 'soga de trabar las 
caballerías', 2." PEDIOLU. Esta forma, y no PEDULIS ni PEDULIA, 
es la base del cast. pihuela, 'correa con que se aseguran los pies 
de los halcones y otras aves, y los grillos con que se aprisiona¡; 
a los reos' . E l cast. pih·ua, 'la abarca', no se refiere a PEDICA, sino 
que es regresióh de pihuela. 3. 0 PEDALE. De ella proceden peal, 
'parte ·de la media que cubre el pie 'Y paño con que se cubre el 
pie'; el soriano y arag. pial, 'calcetín de lana muy grueso que se:; 
lleva encima de la media' (J ordana); el santanderino peal, 'traba 
y aun correa con que se sujetan los bueyes por el cuello; el arag. 
pealeta, pedaleta, 'teila que se pone en el pie debajo de las alpar
gatas' (Berges), y los v rbos del castellano de América pialar y 
apealar, 'enlazar por los pies 'una res para cazarla o mat.arla' . 
4: PEDICA. Derivados suyos son las formas castellanas piezgo 
y pielgo, 'parte de la piel que corresponde a los pies de un ani
mal, especialmente en los botos', y las salmantinas pielgo, piez
go, piesco (La111ano). s.o Los diminutivo-s PEDUCULU, origen del 
ast. pegollo, 'pie- o columna del hórreo' y *PEDACULA, base del 
gall. PEALLA, 'correa con que se sujetan los bueyes o con que se 
yuncen'. 

Mozo. 

La etimología *MuTEU o *Munu, derivado paral~lo de MU').'I
~u y MUTICU (v. mi artículo Etirn. Esp. en Rev. de Fil. Esp ., VI, 
pág. 123) no ha sido aceptada por Meyer-Lübke, que refiere la 
forma española a MUSTEU. El apoyo único de esta etimología 
está en el sentido de 'jugoso, fresco', que derivado del sentido 
de 'mostoso', se halla en algún ejemplo como en éste de Nevio: 
"Utrum est melius, virginemne an vidua.m uxorem ducere ?
Virginem si rnustea est." .(apud Non4·/.t11t, p. 136, 8 Me:rc.). No 
es imposible que del sentido de 'jugoso, fresco' se hubiese deri
vado el de 'joven o mozo', y además la fonética no podrá ha
llar reparos en esta deducción. Pero hay un hecho probado e 
inconcuso, y es que 11t~zo no ha significado originalmente 'fres
co' sino 'rapado, machón', lo mismo que mucha-cho y rnochacho. 
derivados de mocho. El sentido histórico de 11wzq, 'pelado', en-



frente del de aiumado 'coMATUS, intonso', ha sido claramoote 
probado en Rev. de Fil. Esp., I, pág. 402. Sin necesidad ele tes- · 
timonios ant~guos, bastaba observar que mozo vive en el vasco 
(motz) con el significado original ele 'pelado, rapado' y que ante 
este dato la: etimología musteu, ' jugoso, fresco', es inso¡;tenible1 

quedando firme la de Baist (Zeitschrift für R. F., VI, pág. n8). 

Guétagos. 

Aunque esta forma no aparece consignada en el D~cc. Acad., 
se usa aún en Santander y en alguna otra región. En los anti
guos Diccionarios, Nebrija y Covarntbias, y en el de Autori· 
dades, buétagos y giiétagos se interpreta por 'bofes, livianos o 
pulmones'. Era fácil admitir para. güe la relación con bofe 
(como en g'Üe1ia, de bofeña); pero no se ve en esta etimología e:x
plicaciótí. racional para el conjunto de la pabbra. Creo que la 
base es una variante de ficatum, 'hígado', lo que sería impor
tante en esta compleja cuestión de los derivados de esta forma 
latina. La .base inmediaJta sería *FÓTACO; pero ésta parece debe 
referirse a una anterior, *FÉTACU. En los Diccionarios románico.s 
esta forma no se consigna; pero *FETACU es exigido por el prov. 
FETGE, como ha demostrado Thomas (Ro'l1·t., XXI, pág. SII). Aún 
es preciso salvar la dificultad ele la significaJCión. Sí es verdad 
que giietago denotaba, como muestran los Diccionarios, 'los bo
fes o pulmones'. Cierto es que derivados románicos, indudable
mente enlazados con FICATU, tienen la significación de 'bofes . o 
pulmones', acompañados de un adjetivo (1) (Meyer-Lübke, 
T!Vort, s. v.). En la frase 'echar los hígados' h:J.y una evidente 

_ desviación ele 'echar los bofes'. Pero más importante es sabe,. 
que rJüétagos significa en Santander 'los hígados' (Huidobro, 
Palabras ... delleng·uaje de la M onta·ña, pág. 5 r ), con lo que toda 
dificulÚtd semántica se desvanece. Es chocante úni~amente la t, 
cuando la derivación normal pedía *hu.édagos. 

Cado. 

En· el Dice. Acacl. se incluye cado, 'huroneta o madriguera', 
como voz aragonesa, sin etimología, rechazándose la de -la ed. 
XIII CADUS, 'tinaja'. Esta voz no es común a todo el castella:J.o, 
pero tiene uso nmy extenso fuera ele Aragón. La exclusión de 
la e.tlmología CADUS es acertada, porque nd hay congruencía 

(r) Así el bearnés hidye b/!i 'pulmón', 
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de -signifi·cado, ni tiene el meno·r apoyo histórico. La etimologí~ 
es CAVU 'cueva o agujero -de ratones o conejos'. La voz genuína 
aragonesa y castellana es cao, forma únita popular, y en el Este 
ele Aragón y Cataluña, cmt, 'cueva' (ca-u dels cunills, dels grills, 
dels llagardaü:os). De cao se ha hecho por afectación una recti
ficación falsa, como en bawlado, creándose una palabra cado; 
ya 'bastante generalizada, que alterna con cao, como si estuvies~ 
en el caso del tipo soldado, soldao. 

Ce billa. 

En el Norte de Burgos se llama cebilla a una 'pieza de made~ 
ra en forma de U, que, sujeta en los extremos por una cuerda, 
se pone en el cuello a los bueyes ·. Corresponde al as t. c·ibiella, 
·vara retorcida, que, entre otros usos, t iene el de atar al pese
bre la collera de las vacas' (Rato). Bajo todos los aspectos se 
descubre un derivado de cepo. La divergencia de la íorma tiene 
una explicación sencilla en la ley ele alternativa de consonante~ 
dobles. Como en el caso ele cuba. o copa, el tipo correspondiente 
a la consona.111te sencilla seria *c!Pu, base de *c!PeLLú, cibiella; 
esta es la forma. etimológica, con i larga, asegurada por el oseo 
KIIPIIS, y ·con p sencilla, como su gemelo sánskrito ~-epas. Por 
virtud de la citada ley de alteri1ativa, en el caso de producción 
de la consonante doble la vocal anterior debe abreviarse, pro
duciéndose c!Pu, de donde el castellano cepo y cepa. Korti111g 
(Wort, s. v.) da dPPU como hipotético, y ciPPU coq10 forma 
histórica, engañado por el diptongo sánskrito ai = e, sin tener 
en cuenta que al lado de esta forma ofrece el sánskrito la for
lna r;ipha con el vocalismo en grado cero. Dentro del latín la al
ternativa se mantiene con absoluta fidelidad: con consonante 
sencilla y V\)cal larga sc!Pro, 'báculo' y *ciPELLu, cibiella, y cc.n 
consonante doble y vocal breve di>Pu, atestiguado por todos suo 
derivados románicos. De *ciPU hay derivados en otras lengua.-:, 
y ele él procede civette, 'cepo' en el N arte ele Francia. 

Sanar, sachar. 

De SARCULARE son derivados ton razón. por el Dice; 

1
Acad. Meyer-lJübke .(Wi:il(t.) refiere . también al mismo ori

gen las dos formas, pero citando sallo como castellano y sa
cho ·como portugués. Co.rreas considera salla1' como· éLSturiano: 
"El asturiano llama sallar al escardar o sachear, cavar, lo cual 
no es necesario en el nabal. E n · tierra de Salamanca se llama 
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sachar." (V oc., pág. 92.) En Galicia, parte ele Asturias y .León 
se emplea sachar; pero al Oriente ele estas regiones, en parte ele 
Asturias, Santander y Burgos úsase s(Ülar. Variante ele sachar 
es ' joja?' en MarCl'gatería y zachar en la Extremadura leonesa 
Falta sallo, 'sacho', en el Diccionario de la Academia. Dentro el€: 
las leyes fonéticas de los dialectos españoles esta duplicida.d de 
formas es inexplicable. Habría qu:e apela•r a una divergencia 
latina, a una forma vulgar, SARCLARE (del tipo de ·MASCLU, ma• 
cho), para explicar el it. sarchiare y e~ español sachai,· a una 
forma culta, SARCULARE (del tipo de MASCULU, mas( C )lo,· MUSCU

LU, mus(c)lo), para justificar la forma sallwr. El proceso proba
ble sería un interniedio, *salclar (gemelo del rprov. salcle, 'aza
da'), sal-lar. 

Habrío, haberío. 

A la voz habe·río del Dice. Acacl·., 'bestia de carga a de la
bor', corresponde en Soria habr-ía y haberío, :pollino' y en Ara
gón abría, averío, avería, 'bestia de 13ibor', ge1~1elos del ant. ga-s
cón avería, empleado y<11 en la acepción particular de · 'carnero', 
ya en la general de 'ganado' (Luchaire, Les origines linguisti~ 

ques de tAquitaine, pág. 45). En el Dice. de A. A., averío sig
liifica 'copia o conjunto de muchas aves', forma y significado 
que mantiene el Dice. Acad. y que viven en Swlamanca· (La
mano). La signiücación es con-firmada por este pasaje de la Agri~ 

'cultura, ele I-Ierrera: "Y clebrían tener en Castilla tanta diligen~ 
óa para a·pocar tan: mal -averío [los gorriones]", I, 9· El Dic
cionario de A. A. piensa en la , etim,ología de aves.: "De cuyo 
no.mbre se formó esta voz, que es de raro uso." Y a este cri, 
terio responde la ortografía averío del D,ioc. Acad. Sin embar
go, averío no procede de aive, sino que es la misma voz habe" 
rio, 'hacienda o gana~o', que toma acepciones lim.itadas y que 
se ha aplicado_ también a 'las.- aves domésticas', sentido estricto 
del salmantino aver·io. El pasaje ele Herrera tiene sentido jo
coso de 'mala hacienda, mal ganado', a¡plicado a los gorriones . 

• En el Norte de Burgos a:ver'Ío se aplica a los animales domés
ticos, 'bueyes, asnos, gallinas, etc.' . La acepción genérica ele 'ga
nado' se descubre en los textos latinos de la Aqulitania (Avena 
grossa vel minuta, L uchaire, pág. 415) y en el antiguo arago
nés (Prec-ios de los a-veríos 3' ganados gruesos. Tarifa de la 
Aduana de Zaragoza, 29). Haberío o averío es 1,111 derivado -co .. 
lectivo · de HABERE, haber, en la acepción ·<;:on_creta de 'ganado 



o conjunto de animales domésticos'. El primitivo vive en ga · 
llego, haber, 'emprega o cabeza de ganado' ; en el vasco y gas-• 
eón, abere, 'bestia, ganado, res', con derivación copiosa; abere~ 
tu, 'embrutecerse'; aberetxe, 'establo· o redil', efe. Lo~ antiguos 
textos leoneses nos muestran aver con esta significación de 'ga~ 

I;ado': "Todo omne o. muler de Alba o de stu término a quien 
demandaren bey, o \taca, o caualo, o yegua, o asno, o asna; ci 

mula, o mulo, o porca, o parco, o ouexas, o cabras, o otro auer;'' 
(Fuero de Alba de Tormes, pág. 303.) Y la misma significación 
se descubre en los documentos latinos medievales de Francia 
(Luchaire, ib.) y eru el ant. fr. a.ver. (Schuchardt, Zeitschrift 
für R. F., XXIII, pág. 179.) No es, pues, otra cosa que una con~ 
creción de significado del infinitivo substantivado habe?', que den· 
tro ele .la idea genérica ele 'bienes' y, sobre todo, ele 'bienes mue
l?les', se aplica en especial unas veces al 'dinero' (Cid, rr8) y 
otras, én una gran región, a 'los animales que se poseen', con li
mitadones locales a los anímales ele mayor 'utilidad o uso, 'bue
yes', 'caballos o· asnos', 'carneros', 'aves', etc. 
' 

Enteco . 
. El griego er.ttxó<;, admitido en latín con la significación ele 'con

sumido o tísico', fué ·vulgar en España y dió origen al ant. port. 
étego.· -Como término culto posterior, engendró las formas héc
tico y hético, 'tísico', popularizadas y con d~rivaciones nuevas, 
como etiq-uía y tiq~t·ía, 'tisis' en Andalucía, y entre los judíos espa
ñoles de; Oriente (Rev. de Fil. Esp., II, pág. 354), hectiquez y he
t·it]'Uez en Castilla. Enteco no puede decirse exactamente que ~s 
u.na variante de héct-ico. ·De este adjetivo·, héctico, nació ente
carse ~que .falta en el Dice. Acad.), 'ponerse flaco o enfermizo el 
ganado', con atracción del prefijo en-; ele entecarse se ha for
mado. enteoo. 

Hobe. 
No consta et1J el Dice. Acacl., ¡pero es común en una región 

que comprende parte de Santander, de Vitoria, de Palencia, de 
Burgos y de Logroño. Es más, esta forma parece ser la base ck~ • 
un grupo de nombres extendido por todo el centro del cas
tellano. Vistos en conjunto los ?erivados del latín FAGU, descu .. 
brimos en el centro (parte de Santander y de Palencia, parte 
de Vitoria y Logroño, toda la provincia ele Burgos y de So
ría) una base latina, FAU, común a esta extensa región. De ella 
procede normalmente el ant. ho (Rev. de Fil. Esp., V,- pág. 27), 
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que vive en Duruelo (Soria), usado generalmente en plural ho. 
ses, con segunda pluralización, en vez de hos (como pies es en 
'iez de pies), de donde se forma algunas veces un singular fal
so, hos. Pero en el estado *fou, en casi todo el resto de la re
gión citada se produjo un plur~l *fou.es > *noues (I), con confu
sión de~~= b, a partir del siglo XVI, y de este plural hobes se for
mó un falso singular, hobe. Todas las demás formas de esta 
región son diminutivos de hobe; tales son hobicos en Villadie
go; *hobeta-s > hoyetas (con influencia de haya), en Aranda y 
parte de Seria; *hoyeta.s > uvitas (con influencia de uvas), en 
Almazán; *hobillas > uvillas, en Agreda. Pero rodeando a esta 
zona aparece una reg-ión de fa7JU < .fagu .. A Oriente está el ara
gonés favo, y Occidente:, el ast. *favo, origen de fabucu, 'fruto 
que producen las hayas' (Rato). En la región de .f > h de San
tander, hallamos *habucos> ha)l~tcos (con influencia de haya), 
en Reinosa (Santander) y Villarcayo (Burgos), y *haboinos > 
buinos," en Reinosa. En la zona extrema de Burgos, en las mon
tañas próximas al confín de Seria y Logroño (Neila, etc.), em
pieza una región en que FAU, FAVU, es desconocido, usándose en 
su lugar FRUGE. LaJ forma fundamental es frui, usada en Nei
la," con la doble pluralización fruis y fruises; en Logroño hay 
otras variantes, como afrises, africes, etc. 

Pendar. 

Meyer-Lübke · (Wéirt., 6329) cita el ant. pendar, 'peinar', 
como derivado de PECTJNARE. Convendría añadir que esta de- · 
rivación no puede ser inmediata por contradecir a leyes fun
damentales de los sonidos castellanos. La base latina de esta for
ma castellana tuvo que ser *PECNITARE, formada por ané!Jlogía 
ele los verbos en - ITARE. Este verbo latino *PECNITARE, debió 
ser peculiar de León; sus ·derivados pendar. y p·endado se hallan 
en Alexandre, O. I6I, en Lucas Fernández, pág. 72 y en otros 
textos leooeses. Otra desviación, *PENTINE, *PENTINARE, de
bió producirse en Portugal, y en Aragón y Cataluña (port. pen
tc, cat. pinte, pentinar). Mientras la forma clásica PEC'l'EN, PEC

TINARE se mantiene en Castilla, Astwrias y Galicia (cast. peitlt', 
peinar; ast. peine > peiie; gall. peite) . 

(r) Compárense los plurales ara&"oneses, com.o CW'fl, cla.u~s., 

f! l(Jv.N , 
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Fazaleja. 

Al ant. cast. fazalej~., hazaleja, 'toballa' , se le asigna coimo 
origen un diminutivo de FASCJA. Que esta etimología no puede 
ser cierta lo demuestran, entre otras razones, las formas arago·· 
nesas ele esta palabra, con la significación de 'almohada', en las 
cuales ' el gnipo se se hubiet:a tratado de distinto modo. El ara
gonés muestra .fazeruelo 'almohada' (BAE, II, pág. 548), faz.a- · 
Zeta (III, pág. 90), fazaruelo (IV, pág. 2ro), alfacera (IV, pá
gina 216), fazalilla (IV, pág. 218) . 

No se trata, pUles, de ·FASCIA, que hubiese dado· faja y no 
faza~ en las formas aragonesas, sino ele FACIALE, 'linteum te
uue quo facies extergitur' (Du Cange), que se. aplicó .también 
a· 'la' almohada' por apoyarse en ella la faz , así como se deno
minó ·también ésta en Aragón y Castilla cabefal por descansar 
en ella la cabeza. 

Morueco. 

Morueco, 'éarne)ro padre', sin etimofogía en: el 'Dice. Acad., es 
un derivado 'de MARE. Posible es qu~ esta derivación del primiti
vo se haya hecho dentro del castella~o; pero lo más pr9babl~ es 
que no proceda- morueco directamente de MARE, sino ele otro 
derivado con su•stitución ele sufijo. Desde luego se acusa en una 
gran región de España un derivado, *MARONE, cor:no. origen del 
sá1nÚúitino marón, . ,c~rnerÓI p~CÍre' · (Lamano), alaves 1fwrón, 
'id' ' (Baraihar); vasco mMrán y 1•rbarroa, ~mo•rueco'; gall. marroa, 
'vaca u oveja que no concibe' (comp. macho1·ra, de macho) y 
111.oronda 'id' (con el suf. de botionda., torionda, ca.chonda -BUN
nÚ); cat. marrá, 'moru.eco'. Con sufijo despectivo existe rnaro~ 
to, 'morueco', en Salamanca (Lamano'), y mMote en A>l'ava (Ba
r<-tibar). Otm derivado fué manteca, acttJsado en Aragón (BAE, 
II, pág. ~48) y en Soria (Fuero de M edinaceli, Muñoz, pág. 440) . 

Es posible que se haya entrecruzado aquí' el sust. y adi,. Marocco 
'Marmecos y marroquí', que dió origen al adjetivo 11wrrueco 
'marroquí'. Derivado diminutivo de MAREes el gall . _martrla, 'ma
chorra, infecunda', aplicado a)as vacas. También deriva_ de la 
misma palabra el salmantino· m'arizar y morecer, 'cubrir el mo
rueco a las ovejas' y amorrecerse, 'estar en celo Jas ovejas', así 
como el arag. mardano, 'mon1eco' (Jordana) , 
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Paúl~ 

Paú/, 'sitio pantanoso cubierto de hierbas_', no puede p:roce7 
der de PA LUDE, sino de PADULE, lo mismo q_ue algt.mas formas 
italianas (PADULE, por influencia del suf . . -UL~s); tiene en 'Ara. 
gón, no sólo el sentido de 'charca!' sino . el de 'lügar fresco en 
qúe se produce bien la hierba' y el de 'pra<;l.ería común; (Borao). 
Una forma interesante es ba.unal, 'charca!, aguazal', en Dun~e
)o (Soria). 

Niñato. 

El Dkc. Acad. cita nií1No, 'becerrillo ·que se halla en el vien
tre · de la vaca cuando la matan'. Es fácil ver que se trata de una 
etimología popt11lat; es la tnisma voz no·nato c.on influencia de 
niFío. De INNATU procede el arag. ena.tizo,· 'desmedrado, imper
fecto de' nacimiento', y natizo, 'imperfecto de nacimiento, nonato' 
(B'orao). · ' '' 1 ; ~'.-·n -~ ; r"'l . ' . 

Cañiguerra. 

Es voz de Soria, y significa 'la cañaheja o cañaherla'. Tiene 
especial interés en la familia ele formas españolas del latín can
na ferülií, porque, dentro del castellano por el tratO. f > h, ofre
ce de común con el aragonés la ley lr. > r·r, no acusada por las 
ctras . formas españolas. En la región de -f están -el port: cana-. 
frecha (pór etimología popular de frecha); el cat. canya.ferla, 
al lado de canyafera., que parece nacida de una regresión CANNA . . 

*FERA, y el arag. cañaferra, ~ons·é~ado en Alcañiz y Caspe (Pu
yoles). En la ·región · de j aparecen las formas leonesas caña
jelga (Dice. Acad.). ca.í'íajeja y cafialeja (Lamano}, ele una base 
común *ca.ñajerla, con asimihción al suf. -eja en las dos últi
mas y con influencia de wñal en cafñaleja .. De las fo<rmas cas
tellanas con h es chocante caí'íaherla por la ausencia del dipton
go. El tipo común y norma1l castellano fué cañahierla: de él 
procede ca.íiierla, y de cafíierla nació cañerla (como de tañiera 
nació taí'íera). que apenas puede distinguirse ele la forma ante
rior en la pronunciación. Parecido proceso, aparte de' la evoltl
ción rl > rr, se elió en el soriano wñ~guerra : de la base común 
castellana cañahierla. se produjo un divergente, *cafiahierra, que 
sufrió la reducción *caí'i1:.ena, en la que la epéntesis ele g fué 
f~vorecida pcr el parecido material ele guerra .. 
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Torollo. 
Significa torollo en Burgos 'el troncho de las berzas, coles, 

etcétera'. No puede olvidarse que TORUS significa en Plinio 'los 
tallos de las vides' (N. H., 17, 23) y 'los de los espárragos' 
(19, 8) y que en el latín español denotó 'los troncos o leños'. De 
él procede el •gall. toro, y cast. t~tero, 'leño gordo a arrimadero 
de la lumbre' y también 'trozo de leña o de tronco'. Torar, en 
Soria, significa 'dividir el tronco de un ártbol en diversos tro
zos', idéntico al gall. torar, 'poner en trozos o en pedazos más 
o menos unifo~mes alguna cosa a fin de utilizarla' (Valladares) 
y gemelo del común atorar, 'cortar o partir leña en tueras. 
(Dice. Acad.). Torollo es evidentemente un derivado de .TORU o 
tuero, formado del mismo modo que su correlativo cucüLii > 
ci'tcuLLU, cogollo, o por atracción de 'éste. Estas concreciones 
del significado permiten asegurar el parentesco de formas muy 
distintas y confirmar la etimología de trozo, destrozar, que no 
estaba suficientemente demostrada. Así el gall. troso, 'pie de la 
col vieja' (Valladares) y el burgalés torollo, de la misma signi
ficación, tienen ·que ser derivados de TORU, remontándose, por 
ta:nto, el primero al lat. TORosu, que vemos aplicado por Plinio 
al tallo: "Herba hirsutior, torosiore caule" (N. H., 21, 15). Del 
mismo modo troza, 'tronco ru~erraclo por los extremos para sa
car tablas' (Dice. 'A'cad.) se enlaza con tut;~ro, a<Cusanclo por tan· 
to, tma forma anterior *torosa. 

Ocar. 

·En Bulletin Hispanique, 1918, pág. 297, aduje como etimo
logía posible del cast. ocar, omitido en el Dice. Acacl., el lat. oc.: 
CARE, 'desterronar la tierra' o el germ. RUCO, 'azada'. Inclina
ba a esta etimología la significación ele 'cavar', que, entre otros 
sentidos, ofrece esta palabra en el Norte ele Burgos. Pero en esta 
hipótesis no tuve en cuenta significados esenciales que pare
dan derivados y algunas formas incompatibles con las dos eti~ 
mologías propuestas. Es un elato decisivo el que nos sumlnistr1: 
el santanderino jocar: f'Esta paré del güerto que yo tengo se 
vino abajo por. un lado, quedó urn juriaco abierto y entrar-on por. 
él dos de la vista baja, co.n perdón de ustedes. Resulta de que 
estos animales jocaronme el güerto" (Pereda, Escenas monta~ 

ñesas, Suum cuique). La significación fundamental 1es, pues, 
la q.~ 'ho~~r.' y la j r-evela qp~ f la~i!la~ dt:rivá!l·d<;>se <;le UIIlé\ b'l-s~ 
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distinta, pero de ia misma raíz que hozar, lo que reclama para 
el castellano una ortografía, homr. El' significado que yo creía 
secundario en el burgalés de 'hozar los cerdos, escarbar los co
neJOS para ·abrir sus caos o cados, etc.', es, por tanto, esencial. 

Jeda 

Es voz de Santander y significa 'parida', ap licada especial
mente a la vaca, como se ve en este ejemplo de Pereda: "Yo 
mandé al puerto una vaca geda de siete meses, y pa el afeuto 
de destetarla dejé la cría en casa" (Escenas 11w1~tañesas, 4 de 
octUJbre). He aquí un representante español del latín FeTa, que, 
además de la significación de 'preñada', ostenta a veces la de 
'parida' o 'que cría', acepción en que lo usa Varrón refiriéndo
se a 1}a loba nodriza de Rómulo y Remo: "Venit ad exposito.> 
lupa feta gemellos"· (ap'ud Noni·wm, IV, zn). Voz ü~teresante 
porque en ningún Diccionario se ha citado derivado alguno 
español de este término latino. El bearnés conserva la significa
ción adjetiva del santanderino, pero en general las formas ro
mánicas han derivado a sentidos concretos secundarios. 

Joyo. 

La etimología dd cast. joyo, 'cizaña', es evidentemente ellat. 
LoLiií ; pero esta etimología remota no bast~ para ex.plicar la 
forma castellana, que descansa en una forma inmediata latina 
muy distinta. La asimilación y disimilación silábica ha desempe
ñado un papel importante en la constitución de estos nombres. 
Podemos suponer el clásico Lódu en una zona norte correspon · 
diente wl aragonés lu.ello y al vasco loillo. Pero un tipo JOLIU, 

origen del ita!. gioglio, debe ser admitido en España para po
der explicar el salmantino jallo (Lamano). Una asimilación pa
rece haber producido otros dos tipos, L'oL'u *JOJU, A ellas de
ben referirse algunas formas interesantes del castellano. Entre 
ellas se cuentan el argentino yuyo, yuyu y llullu. : "Yuyos, yuyus 
o lhttl·us es toda clase de ·yerbas tiernas y comestibles, como po·r 
ejemplo, entre nosotros, los cardillos lecheros, las aohicorias, 
borrajas, etc." (Jiménez de la Espada, Relaciones geográficas 
de Indias: cit. por Granada, V oc. Rioplatense). Granada inter
preta )~ttyo . de otro modo, por 'hierba inútil o que no come el 
ganado, antes perjudica'. Aun admitiendo como ciertas estas 
confusiones de especies, y aunque tuviese gran difusión en la 
Argentina el significado de 'hierba inútil', es lo cierto que se 

r8 
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conserva también con el significado de 'cizaña', lo que hasta 
para confirmar la común etimología. La forma llulltt puede ser 
referida a *L'u L'u. A *JOJU se remonta al gall. jo'yo, port. joyo 
(frente a CRinRU *JOJARIU, joeiro) y cast . joyo. El argehtino yttyo, 
yuyu, es de obscuro odgenr inmediato; podría ser explicado como 
derivado ele ll·iüht la pronunciación ll > y, o bien como deri
vado fonético de *JOJU; en efecto, dentro ele la región que Ila·· 
manos comúnmente ~astellana, se pr:ocluce el doble trato y y j, 
y en este caso yuyo podría ser formación normal del sector de 
yunta, yunco, yugo, y el oficial jo.vo de la región de junta, junco, 
jugo. Meyer-Lübke (Vléirt, snz) refiere al mismo origen JOLIU 

el cat. juJl y el cast. joyo. 

R.egoldar. 

Los términos españoles afectos a la significación de 'eruc· 
tar' podemos referirlos a dos bases distintas: 1.0 El simple RUC

TARE, hecho *RPPTARE por etimologÍa p01pular ele RUPTUS, dió eJ 
arag. rotar, 'eructar' rot·ido, 'entcto.., (Col!). El compuesto ERUC

TARE, hecho *ERRUPTARE por RUPTUS, afianzado en Asturias y 
Galicia, dió arrutzt, 'regüeldo' (Rato), y arrotar, 'regoldar', arruto, 
'regüeldo' (Valladares). 2.

0 De GLiÍTTU, GLÜTu, 'targadero', debió 
formarse REGLi:íTTfLRe, que por medio de *regrotar ha produci
do en leonés regotrar (con o abierta analógica), de que se ha 
formado, por hipóstasis ele las formas fuertes , regiietrar y des
pués regüetar y arregiietar. Un derivado fonético de REGLi:íTTá .. 

Re, y un testimonio precioso para mi etimología, es el arag. re .. 
glotar, con o cerrada, que descubre 1'eglote, 'eructo, regüeldo' (Pu
yoles). Regoldar exigiría eru este caso como antecedente *reglo
dar y una base inmediata *REGLUTARE, con probable influen
cia de algún sinónimo, a-caso de cÓLLi:í, como en gollizo y go
llete, 'garganta', y en el ita!. ingollare, cruce de Gi:íüí. y CÓLLi:í. 

R.ecadar. 

Se usa en parte de las provincias de Burgos y Palencia, 
~ignificando 'recoger encargos', con matices especiales, como 
en recadar (por *recadador), 'el encargado de ir recogiendo el 
trigo para los molinos'. Es induda,blemente del ant. 1'ecabdar, 
esto es, de *RECAPITARE, 'lo mismo que el port. arrecadar. La 
etimología, pues, no ofrece duda, pero sí la localizáción. y ca
racterización del fenómeno fonético que esta palabra ofrece. 
Según Meyer-Lübke (Wéirt), ·recauda,, es un catalanismo. Esta 
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atribución no . ofrece garantías, ni es probable, porque en ese 
caso ra.udo y caudal deberían referirse a aquel origen·. Proba 
blemente recada?' y reca.udar no son variantes j ustificaclas por 
una diferencia cronológica ni ele medio social, sino por dife · 
rencias geográfic.1.s, esto es, por pertenecer a diferentes sub
dialectos: pero la apelación al catalán es exagerada., porque C'l 
aragonés conoce el mismo fenómeno, TRIPEDES, tret-tdes, es
treudes, y mu.do es voz popular ele Salamanca; en la regióu 
leonesa, penetrando en parte de la provincia ele Burgos, s~ da 
acaldar, que ha tenido como antecedente *acaudar. Verosímil
mente recadar es la forma propia de una pequeña zoná centra.!, 
y recmtdar, ele las zonas laterales, dentro ele la misma región que 
llamamos castellana. 

VICENTE GARCÍA DE DIEGO. 




