
Cosco ja les y Poza
Por ANGEL RODRIGUEZ HERRERO

Fray Martín de Coscojales (1) en su obra “Antigüedades de Viz
caya”, manuscrito de fines del siglo XVI, que se conserva inédito 
en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, dedica un Capítulo 
a la descripción de GUERNICA, en donde figura un comentario 
muy curioso sobre la obra del Licenciado Poza titulada: “De la 
antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas”. Bilbao. 
Matías Mares, 1587, comentario que estimamos merece ser ana
lizado por su interés lingüístico.

(1) Fray M artín  de  C oscojales, fué  b au tizad o  el año  1542 en  la  er
mita de San A ntolín  de  Iráu reg u i, A lonsótegui, (B aiacaldo), e ingresó  
en el C olegio de  S an  Pedro y  S an  P ablo  de  la  U niversidad  de  S a lam an
ca, en donde tom ó e l h áb ito  de  S an  A gustín  e l añ o  1563. Fué Prior en 
varios conventos d e  d ic h a  O rden : S an  A gustín  de  Bilbao, B adaya y Ta
lavera de  la  R eina  y  P rocu rado r G en era l en  M adrid. El A rchivo d e l Co
rregidor d e l S eñorío  de  V izcaya conserva  u n  ex p ed ien te  q u e  confirm a lo 
expuesto: es un  p le ito  que  sostuvo  F ray  M artín  de  C oscojales en  unión 
de su sobrino ANTON PEREZ RECALDE COSCOJALES con e l Prior del 
Monasterio de S. A gustín  de  Bilbao, (año  1591), y po r la s  decla rac iones 
de los testigos sabem os q u e  fue ejecu to r d e l testam en to  de  ANTON PE- 
HEZ DE COSCOJALES, su  herm ano , y q u e  te n ía  licen c ia  d e l Nuncio de 
S. S. p a ra  e jercer d icho  oficio, y en tre  o tra s  cosas, se d ice: "e s tab an  por 
cumplirse dos m an d as  p ía s  m uy p rin c ip a les  q u e  m andó  e l d icho  ANTON 
PEREZ que son e l edificio  de lo  ig le sia  bautism al y  esp ita l d e l lugar de 
yrauregu!, y av n q u e  en  e l Edificio de  la  d h a  y g le s ia  se  h a  puesto  mu
cha can tidad  de  d ineros, av n  rre s ta  de  aze r e l coro y cam panario  y  a ca 
bar y ponerle en perfe^ión, y e l dho  o sp ita l a v n  e s tá  por com enzar, las 
quales dhas ob ras son p ía s  y n e c e sa r ia s .. ."  y se  añ ad e , "que es tu to r y 
curador tes tam en tario  de  la s  p e rso n as  y  b ienes d e l dho  Antón Pérez de  
Recalde y C oscojales, d e  E lv ira  X im enez y  A gustina  de  C oscojales, sus 
herm anas... y q u e  los b ien es  p e rten ec ien te s  a l  dho  Antón Pérez de  Re
calde y C oscojales son d e l v a lo r  de  m as de  80.000 ducados p o r tener 
como tiene e p o see  tres M ayorazgos m uy p rin c ip a les  q u e  son  de  Cosco
jales, R ecalde y  U g a rte ..."



C Á R N I C A
Parecer de Fray MARTIN DE COSCOJALES, sobre la  obra de POZA 

I N E D I T O

Muchos días a que he desseado sacar a luz el 
herror grande que algunos han tenjdo y sustenta
do de la fundaíjión y antigüedad desta villa, y en 
consequengia y por su defensa y ocasión (al pare
cer deilos) otros muchos gerca del común de todo 
el Señorío de Vizcaya en el hábito Armas y <jere- 
monjas del jurar a sus Señores y Reyes. Contra
riando en ello a la originaria antigüedad y noble
za de los naturales dél, derogándolos y haziéndo- 
los mestizos con otras differentes naciones adue- 
nedizas: que ha sido vna tácjta dissimulada in- 
troduQíón para dezir lo que otros susurrones mas 
declarados han dicho y escrito y querido defender 
que la nobleza o  hidalguía de que los vizcaínos go
zan solamente la pueden probar en possessión y 
no en propriedad por que con sus imaginaciones 
y nuevas doctrjnas deshazen el tronco y el ori
gen de los primeros pobladores de la tierra y 
danles mezcla por vía de razón de gentes estrañas 
que no sabemos si eran nobles o no nobles. Bien es 
de creer que aun que esto lo ayan tratado algunos 
maligiosamente y por desuaratar este nuestro ori
gen tan jnujdjado de muchas nagiones, otros lo 
abran hecho sin querer hazer mal por hazer mues
tras de hombres curiosos y que han lejdo, y asi 
aunque en este Capítulo seamos vn poco largos 
ha de perdonar el lector por que la ma ter ja y su 
necessidad e importancia lo piden como cosa en 
que mas le va a la tierra que nuevamente se lla
ma Vizcaya.

Poza El Ligengiado Andrés de Poza  natural de la
ciudad de Horduña de parte de padre, y de la 
parte de su madre estrangero del Rejno y nagido 
y Criado fuera del con su mucho y agudo ingenio 
y muy exergitado en muchas facultades, en el li
bro que pocos días a ¿acó a luz, que intituló del



Antiguo lenguaje de las Hespañas, en el capítulo 
treze donde trata del hábito vizcajno, y en el ca
pítulo diez y seis donde trata de la antiquissima 
costunbre del vn pie descaigo con que los Señores 
de Vizcaya tienen de costunbre de jurar los fue
ros y libertades della: y en el capítulo quinze don
de trata de la descripción y límites de Vizcaya 
hablando en particular de la poblagion de la Villa 
de Gamica: dize que el hábito y la geremonja dol 
pie descaigo, y la población de la dicha Villa, to
do resultó y lo tomaron los vizcajnos de los Pe- 
lasgos o Aetolos griegos que entraron y poblaron 
en Vizcaya gerca de los años mili antes del nagi- 
mjento de Jesucristo Señor Nuestro, que aunque 
en algunas partes deste su libro los parece hazer 
vezinos y comarcanos [1° v.°] a Vizcaya, y que 
de su vezindad y comunicagión y trato se Ies pe
garon a Vizcaínos este hábito y ceremonja y Ar
mas, ya en la poblagion desta Villa de Gamica se 
declaró abiertamente aver entrado en Vizcaya y 
poblado en ella y en su reñón como él dize por pa
labras expressas en el Capítulo 16, folio 51. pla
na 1, dos poblagiones G am ica y Anagnia, llamán
dolas de los nombres de otras dos Comarcas y po
blaciones que ellos avian y tenían fundadas ya en 
Italia en el Campo Piceno, llamando a la vna 
Anagnia, y a la otra Guernica, de los Hemicos 
vn linage dellos.

Maraujllarme qujero de vn varón tan docto y 
tan lejdo y tan curioso que en cosa en que tanto 
va a su propria naturaleza se aya querido deter
minar con aver lejdo solamente algunos papeles 
de mano de gentes poco lejdos o con la aparien- 
gía de los nombres que cada otra engaña facil
mente, como aquí veremos. Respondiendo a su 
oppinion digo la prjmero que él contradize así mis
mo en quitar y poner antigüedad originaria do 
Vizcaínos y de su nobleza, Pues en su capítulo 17 
tratando de la nobleza de Vizcaya, dize, y referi
ré sus palabras que están en la foja 57, plana 
primera, Por que la nobleza de Vizcaya no tiene 
origen ni pringipio alguno, y della se puede dezir



(no mintiendo como los athenienses que se pregia- 
ban de tan antiguos como el suelo que pisaban: 
ni como los de Archadia que dezian auer sido 
treinta y vn mili años antes que vbiese auido Lu
na en el cielo) que realmente han conservado su 
liuertad, su lengua y su hábito desde el Patriarca 
Tubai a esta parte, y va luego haziendo bus ar
gumentos y razones en conprobagión y defensión 
de lo que ha dicho El mismo dize lo que yo le 
podrja dezir, al tono de Aristóteles, oportet men- 
dacem esse memoriae, conviene que el que miente 
sea de buena memorja.

Dize el mismo en conprobagion de su opinión 
que vno de los jndicios que tiene para ella es que 
en Vizcaya oy dja se vsan algunos vocablos grie
gos de la lengua Pelasga o Etolja, entre los qua- 

Andra les gita dos especialmente, que son Andrà que
gona Significa vna muger varonil, para mucho, y gona

que significa la saya mugeril, la saya de pliegues 
de que vsan las mugeres vizcaínas y que signifi
caban lo mismo en los Pelasgos, no en su griego 
común, sino en el pelasgo que se differenciaba del 
común en muchos vocablos como lo dice Herodo- 
to in Cijo.

Digo lo primero que bien pudo ser que los Pe
lasgos llamasen gonna a la saya mugeril no de su 
lenguage particular, sino en el común jtaliano en 
el qual oy dia significa [2.°v.o] Ropa y gonnella 
Ropilla, y que el lenguaje vizcajno pudo encon
trarse en este vocablo con el griego o jtaliano no 
tomándolo el vno del otro, sino acaso como con
curren muchos vocablos en muchas y differentes 
lenguas, en los latinos llaman a la pimienta piper, 
y en el vascuenze Piperra  y en contrario si acaso 
y sin pensar, que no es de creer que dexaban los 
vizcaínos de tener vocablo que significase la pi
mienta, nj tanpoco es de creer que avnque la 
vizcaína sea vna de las setenta y dos lenguas, y la 
latina otra, por eso dexasen de conuenir en algu
nos vocablos, como mater que en latin significa la 
madre y en la lengua Cimbrica tanbien, y vinum 
en latin es el vino, y signiíica lo mismo en griego,



en castellano, en francés, y avn en la lengua na
tural de babilonia con addimento que es licor ben
dito que arranca los males humores que todo esto 
significa el verbo vujen de quien se compuso el 
sjncopado vvin, y no por eso se abrjan de algar 
con el los ginbricos o babilónicos, o los septentrio
nales, y pater es latino y significa al padre, y en 
griego lo mismo: o  quando no quisiésemos porfiar 
en este nonbre, gonna, y dixesemos que es solamen
te nonbre y vocablo Pelasgo de Etolja, y que se 
cogió dellos en Vizcaya, no diremos que lo toma
ron entrando los pelasgos en nuestra Vizcaya, sino 
trayendolo los viscaynos antiguos de Italia quando 
volujeron de allá de hazer guerra a estos Pelasgos 
Hemicos entre los cuales pelearon y moraron mu
chos años en el tiempo que adelante djremos, co
mo traen de cada dja muchos otros vocablos los 
Hespañoles que se estienden por el mundo y los 
mesclan con los que son mas antiguos en Hespa- 
ña, como al sajo de cierta fagion y traza llamaron 
marquesota, y a los zarahuelles a vnos greguescos, 
y a otros balones, etc = y quanto al otro vocablo 
Andrà que significa vna muger varonjl en la len
gua Pelasga, lo mismo que en el hebreo virayo, de
rivándolo del vocablo Vir, que significa el varón 
honbre macho, honbre para muchos, honbrazo. 
honbre de chapa como dizen. Digo que es vocablo 
no solamente Pelasgo particular, sino común grie
go, derivado de anir andros, que es el que acaba
mos de llamar varón y que se pudo comunicar en 
las dos lenguas griega y vizcaína, como el vocablo 
gonna, o que le trageron los vizcaínos de Italia, 
como el vocablo gonna, viendo que entre aquella 
gente llamarían a las mugeres pringipales Andrà 
que era tanto como el don que agora se vsa, o 
abusa especialmente en Vizcaya donde en todas 
las escripturas antiguas y modernas [2.ovo] lla
man doña a todas las mugeres prjncípales y con 
la corrupción y pestilencia de los tienpos a las no 
principales, y en vizcaíno Andrà, del qual temo 
que han de hazer en Vizcaya el sacrifigio, o car- 
nigerja que los Italjanos hizieron del mismo non-



Ve e l vocabu 
la rio  g riego  p a 
ta  e l G onna, y 
p a ra  e l A ndre
na , y  e l C a le 
p ino en  el 
V irago.

can ton

P o m p  onio Me- 
Ua.
H e s p  a  ño l ve. 
Zam alloa, L.° 7, 
c. 4, pág . 220.

bre Andrà, que viéndola tan desvsado, y tan mal 
empleado en muchas dieron con el y con ellas en 
las prjuadas llamando y nonbrando con el a  las 
callejas que en Vizcaya llaman cantones en con
secuencia a las callejas donde entre casa y casa 
caen sus necessarias, llamando a la tal calleja An- 
drona que en vizcajno significa buena señora, 
vna buena y excelente muger, lo que Poza dixo 
significar en lengua Pelasga, que sin duda fue 
porque habría muchas de las que tenjan el títuio 
de Andrà  (como agora el don) que deberían de an
dar callegeando y en cantones y avn de viujr en 
ellos, de donde llamaron a las tales en Castilla 
cantoneras, jugando del vocablo, cantón, vocablo 
Tudesco, Helvecio, Suizo, esguigaro, que es todo 
vno, que en ese lenguage significa principal qua 
tiene principalidad, y es como cabeza, y tiene pri
mer voto en las juntas, y con él debieron de bap- 
tizallas los Tudescos que siruen en la guarda de 
los Reyes de Castilla como burlando la principa
lidad de las tales, como lo han hecho los jtalianos 
del vocablo Andrà.

Dize tanbién consecutivamente para su proban
za que Pomponio Mela en el de “Situ Orbi”, en 
el libro 31 capítulo 1° (y en el que agora usamos 
con las adiciones y Scholjos de Pedro Joan Oli
vares está en el Libro 3.°, capítulo 1.°) describien
do nuestra Vizcaya quenta dentro de ella dos na
ciones, Autrigones y Origeniones, que son pura
mente vocablos griegos. Es verdad que el Pompo
nio lo dize así, Pero Pomponio Mella como hijo 
nacido y morador en Mellarja que agora se dize 
en Latín Begerra Melana, y en el castellano Be- 
jar de la Miel era Andaluz, y allende de la oppo- 
sición natural de aquella nagión y la de nuestros 
Vizcaínos bebida en la leche y pasada de padres 
en hijos, por lo que ellos se quieren estaban lexos 
de nuestra Vizcaya y hablaba de ojdas, como otras 
cosas que dixo de otras provincias y nagiones y 
de sus condiciones, y  ritos que el discurso de los 
tienpos y la comimjcación han manifestado la ver
dad en contrario, Especialmente que los Vizcaínos



a la sazón que el floreció que íué quando el hijo 
de Dios vino al mundo, o poco después, pues los 
dautores y historjadores que nos dieron noticia del 
le hazen ya persona conogida y que floregía en los 
40 años de la Natividad del Señor, debían de estar 
feroges coléricos e intratables para dexarse comu
nicar y pasear de Pomponio [3 o r.] nj de sus An
daluzes ni i^ara dexar escudrjñar sus secretos rin
cones nj para dar probanzas de sus antigüedades 
y de su origen y fundagión, quanto más en cosa 
que era tan en su daño y derogaba tanto a su no
bleza originaria y que trataba el Mella de hazellos 
mestizos como lo era él y las nagiones españolas 
fuera de la Cantábrica. Allende de que como Poza 
quiso creer en esto a Pomponjo pudiera allj re- 
cebir su dicho donde a Detia la haze de Vizcaya, 
lo qual ella nunca lo fué, nj otro autor antiguo nj 
moderno sabemos que lo haya dicho, sino de Gui
púzcoa, o Vardulja. Si es verdad que Guipuzcoa 
se pudo llamar alguna vez Vardulia, y a lo que 
dize que los Lacones, griegos entraron y pobla
ron en Cantabria, y que de ellos se nos quedó el 
llorar los muertos, y el bajlar en corro, circulo, o 
rueda, y el ser los vizcaínos cortos, ello pudiera 
excusar pues dize allj, que en esto no es muy re- 
gebido Macrovio agerca de los que son doctos. Esto 
es en el auer entrado los Lacedemonjos en Viz
caya, que de quando entraron los Lacones en Hes- 
paña y a donde llegaron y poblaron, ha sido nego
cio y materia de otro lugar en favor de la prouin- 
gia de Guipuzcoa. Y por no salir de las palabras 
y términos que Poza refiere en el dicho capitulo 
diez y seis y de la Razón y Argumento que for
ma de la aparengia de los vocablos para que nos 
persuadamos que Anagnja y Guernjca nuestras 
fueron poblagiones de los Pelasgos Etolos avezin- 
dados en Italja gerca de Roma, diziendo que allj 
estos Pelasgos tenía entre sí mismos vn linage y 
apellido llamado de los Hémjcos, y que estos en 
Italja tenjan vna poblagión llamada Anagnja muy 
famosa y que la Anagnia de acá y la de allá y la 
Guernjca de acá y los Hemicos de allá se paregen



V. C alep inum  
Verbo H ernia.

A r i a s  M ontan, 
in  A p p ara tu  b i
blico.
Ve. A b  r a  h am 
Hort. in  synon.

en los nombres. (Digo lo primero que el argumen
to de aparengia no haze fuerza ni concluye, lo se
gundo que el nonbre G am ica y el Hernica diffie- 
ren en la mutación y trastrueco de las letras, por
que, el G am ica comienza en G  y el Hernica en 
H, y la segunda letra en el G am ica es A, y la se
gunda en Hernica, es E, y para que la aparenta  
fuera mayor debia el pronunciar de G am ica es- 
crebirle Guemica, o Gemica, y no Gamica, que 
son menudencias en que debería mirar en negogio 
que sale a luz y tan nueuo en el mundo y tan en 
agraujo de aquellos con quien habla. Pero dexan- 
do eso aparte la significación del nonbre Hernico 
o Hernica que viene y toma su significación de 
Hernia que en griego y latín qujsre dezir Petra 
(que así la llamamos en Romance) por bu dureza 
qualquiera especie della, y el Hernia tomó el sig
nificado destos Pe [3.° v.o] lasgos porque ellos a las 
piedras duras llaman Hernia a las piedras que en 
latín dezimos saxa como lo adujrtió Rafael Vola- 
terrano diziendo en su libro 6.° de Geografico 
hablando de los Hernicos y de sus poblaciones que 
eran muchas, y de la sterilídad y falta de vino, quR 
son gentes muy conocidas y pueblos notorios a R o
ma su vezina po la sterilidad de vino que su tie
rra no lleba viñas porque es tierra muy pedregosa 
que por eso tomó el nombre de tierra Hemíca, 
porque en la lengua de los Hemicos, Hernia signi
fica piedras. Hem ia enim saxa ipsorum lingua vo- 
cant quibus horrescit tota regio, y pone su nagión 
en tierra de Campanja que agora llama el vulgo 
tierra de labor cae entre los antiguos pueblos lla
mados latinos, y estos Pelasgos o Etolos que como 
dize Abraham Horteljo en su  Sjnonimja fueron 
llamados Calidon y lo afirma Xenofonte, y fueron 
tanbién llamados Hyantis: y según Arias Monta
no se entienden en la Sagrada Escritura por el 
nonbre Gepher; y así le llaman los hebreos, eran 
antiguamente vna muy pequeña y estrecha región 
en la provincia de Sochnia tierra de Grecia, y no 
cabiendo en ella por su multiplicación pasaron en 
Italia antes que la misma Italia tomase ese nom-



bre, y antes que Cristo nagiese más de mil y siete- 
gientos años, como se puede colegir del libro 6.» ya 
Qitado de la Geografía de Volterrano en el prin
cipio del, donde describe el asiento de la tierra La
tina en sus principios con Dionisio Historiador, y 
con el discurso de los tiempos (abiendo viujdo mu
chos años sin poblagiones, y como gente vaga, co
mo agora los alarabes) fundaron muchos pueblos. 

Ve. Synonim ia y entre ellos vno llamado Anagnia que fue la ca- 
Abraham . beza de SU Región, que así la llaman Strabon y

Ptolomeo aunque Leandro la llama Anagna. Que 
todo se sale allá, y llamáronla ansí, no porque 
en Etolia, de donde eran originarios vbiese pobla
gión de ese nombre; sino que les paregió por su 
antojo, o por algún respecto particular que debie
ron de tener; nj en Etolia ellos se dixeron Hemí- 
cos, sino en Italia, por la razón que arriba dixi- 
mos de hauer escogido para sus poblaciones tierra 
peñascosa y pedregosa.

Agora vengamos a la apparengia de los non- 
bres de Guernica y Anagnia; Digo que es argu
mento muy flaco, y que (roto) millones de ins
tancias y de falengias, porque daré yo (roto) clo
nes que avnque conformen y se parezcan en los 
nombres fueron (roto) diferentes como lechugas 
y falsarriendas en su origen y nacimiento que avn 
en significagión, y antes que nos alexemos a caza 
de lugares y nonbres consonantes, digo que como 
el de las aparengias de los nonbres de Agnania y 
Ilernjca, dió el nombre y fundagión a estas dos 
Comarcas de Vizcaya y en el reñon de ella, me 
maravillo mucho de que no dixese tanbién que 

Viscaja dieron el [4.°r.o] nombre y apellido a Vizcaya del
Achaja nombre de Achaya provingia de la Gregia de la

cual ellos eran originarios, que con esto solo y 
con lo que dixo fuéramos todos griegos puros, por
que verdaderamente pudiera pues el nonbre es 
apparente y con tan poca comparagion de letras 
como el de Herníca y Garnica: y el origen era el 
mismo de Pelasgos, Etolos, Achaicos de Achaya, 
dexemonos de eso. En el Cap. 7.° dize el mismo que 
vn duque de bravante por cierto acontegimiento



H acha
L inage

A la es v n  p u e 
blo en  la  y s la  
de  C holcos. Pli
nio, lib . 6 , cap . 
16, y en  nues
tra  V izcaya  ay  
otro d e l mismo 
nom bre. Ea, y 
e n  lo in te rio r 
de  V izcaya. Ve. 
D ictionarium  
N omynum. 
A stu ria  y  A stu- 
ra. Rio. En el 
cam po L auren- 
to. Ve. Synony - 
m ian.
A n n o  1. V 180 
an tes  d e l naci- 
tnyn° d e  X°. 
G riego.

Anno 280 a n 
tes d e l naci- 
my°. de  X°. 
A sturia  Qa 
B usturia
A sturia. cit. Po
za c. 6 , s ign ifi
c a  en  v izcaíno  
t ie rra  o lv idada , 
como d ire  es 
n u e s tra  Provyn- 
9 ia  de  A sturias. 
M aya 
Q um aya 
A m aya

que el allj quenta fue llamado el duque Hacha: y 
en nuestra Vizcaya, ay linage y pringipal de los 
Hacha, y ni ellos lo Imaginaron ni lo dirán que su 
descendencia es flamenca de aquel.

En el mismo cap.° dize que el nonbre de Ba- 
TTuthia de vna Qiudad de jberia la de Asia, es 
Vascongado, y que significa lugar gercado, en Viz
caya ay casa de Barrhuta, o Barryutia  que ni es 
lugar cercado nj los de Barrhutia querrán dezir 
que tienen su origen de jberos Asiáticos, que se
ría desnaturalizarse del origen de vizcaynos ori
ginarios: sino quisiese él dezir que cuando los 
Hespañoles quando antiguamente eran llamados 
iberos saliendo de Hespaña plantaron aquella pro
vincia de iberia Asiatica y que entre los que allá 
fueron, eran algunos de los de Barrhutia. Que 
quando eso fuera asi, no dexaban aca lugar cer
cado nj lo auja en toda nuestra Cantabria. En jta- 
lia Ay o vbo pueblo llamado Asturia en la costa 
de Roma en la marjña como lo dize el Volaterra- 
no en el dicho libro 6, en la volumna 164, y quo 
ha sido célebre y conocida por la muerte que en 
ella se djó al principe de la oratoria Qiceron, y 
por la que Carlos Rej de Secilía djo a Coradino 
hijo del enperador Henrrico y en nuestra Hespa
ña ay Prouincia prjncipal y principado de los hijos 
primogénitos de los Reyes de Castilla, que se lla
lla tanbien Asturia heredando el nonbre de ai 
prjmero fundador o poblador Astur capitan y Ca
ballero de los que vinieron de la guerra trojana, 
como lo aduierte Florian de Ocampo en el cap.° 
43 (roto) o heredando su nonbre de los Astjros 
nación gallega que nuevecientos años despues del 
Astur saliendo de su tierra gallega poblaron las 
Asturias con su cabeza Astorga, y las llamaron de 
su nonbre Astjria, y despues con la corrupción y 
vegez del tienpo se dixo Asturia y se ha quedado 
con el nonbre hasta oy como lo enmendó el mis
mo Florian en el capo 4 0 ¿el libro 3.° y en nues
tra Vizcaya ay Asturiag.a y Busturia, bien appa- 
rentes en el nombre harto mas que Garnica y 
Hernica. Pero quien dirá que son todos vnos nj
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ellos lo querrán. En Cantabrja en la parte de Gui
púzcoa ay dos poblaciones notorias, vna Maya y 
otra (^umaya, y cerca de los Asturianos, Amaya 
bien celebrada en las guerras de godos y moros, 
mas que tienen que ver estas de Cantabrja con 
las de acullá, nj de acullá con las de acá, en ori
gen nj en significación, aunque concuerdan y se 
parecen mucho en el nonbre, Oria se dize vn Rio 
de tierra de Liguria [4.°v.°] que es Genoua, y en 
la misma tierra casa y familia nobilísima de los de 
Oria, y en nuestra Cantabria, otro Rjo del mismo 
nonbre llamado de Oria, de quien tomó el nonbre 
la villa de Orio por estar en la boca del mismo rio 
en Guipúzcoa, y sin duda que en el poner del non
bre no se consultaron los vnos a los otros, y no 
diffieren los nonbres nj en vna letra.

En tierra de Canpanja en Italia ay Pueblo que 
se dize Suessa diferente y otro distinto del de Sy- 
nuessa, como lo adujrtió el Volaterrano en el li
bro 6.0 col. 165-168, y dentro de Cantabria en el 
Rejno de Nauarra contra los montes Pirineos ay 
otra Suessa que oy llamamos Sanguessa, y no 
discrepan en coda ninguna en su nonbre, y no 
tubieron vn origen. Vbeda es una Ciudad de la An- 
daluzía bien conocida y antiguamente fue dicha 
Vbida, y vna poblagion tanbien conocida de nues
tra Vizcaya se dize tanbien Ubidea que discrepan 
en el nombre en sola vna letra interpuesta y son 
bien differentes en el significado y en el origen. 
Sarrios la gente sarria, fué vna nagion de gente 
cruel y terrible y mala en la prouincia de Lusíta- 
nja en la marjna de Portugal cerca del Cauo de 
finísterre, y en la naturaleza de su lengua qujere 
dezir tanto como gente campestre, como agora los 
de Terranoua gente campestre saluage como lo 
aduirtjo Florian en el Cap. 8, del lib 3 °  y en el 
cap. 35 del mibmo libro, y a vn promontorjo sujo 
llamaron los Cosmographos barbarico promontorjo 
por ser la gante barbara y cruel y su nombre es 
vocablo chaldeo Saronas y Hebreo, con el qual 
ellos llaman las canpiñas del ganado, y en nuestra 
Vizcaya ay población y casa de Sarria, y en tierra
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de Qu-ya entre Vizcaya y Alaba lugar tanbien lla
mado Sarria que a mi pareger no querrán venir d<‘ 
gente saluaje, y menos de los Hebreos, o chaldeos 
Babilónicos, que seria echarse a mal. Cabe los mis
mos Sarrios en la misma marjna, Vbo otra gente 
de los yermos, gente y nagion yerma, cuyo promon
torio o punta de costa fue dicha de los cosmo- 
graphos punta yernica, el qual nonbre conforma 
con Guernica mucho mas que Henrica los quales 
según Florian fueron pobladores de la jsla de ir
landa que por ellos fué llamada yerna, o yemia, y 
d-.spues Ibernía interponiendo vna B, como se lla
ma en latin, y al fin Irlanda sincopando el non
bre, yer, de yernia, y añadiendo Landja a Lant que 
en la lengua de todas aquellas islas y nagiones 
septentrionales donde ella cae, significa tierra, co
mo parege en muchos nonbres de aquellas jslas, de 
suerte que irlant, o jrlanda quiere dezir tierra de 
yer, de los yernos, de la gente yernica, y no djre
mos por eso que nuestra Guernica fue poblagión 
de los yernos nj de los irlandeses. Entre los Getas 
ay un Rio que se llama Amorojs y por otro non
bre Marissus, y en nuestra Vizcaya Lugar y ante- 
yglesia [5.°r.] cuyo nonbre es Amorobieta. Pues 
miren que tiene que ver el vno con el otro. Vayona 
en frangia giudad conogida tierra de vascos, cuya 
lengua es vascongada, y en vascuenge o vizcaíno 
qujere dezir fuentebuena, o buena baya que es a 
los marjnos tanto como seno de mar, y en Galizia 
otra Vayona, y cabe chinchón o Aranjuez tierra 
de Madrid otra, y conformándose todas tres en el 
nonbre no conforman nj en el significado ny en oi 
origen y dependencia; en la marjna de Galizia ca
be Pontevedra se llamaba antiguamente aquella 
nagion Lygores, La nagion y tierra de los Ligores 
que en la lengua materna dellos significaba tan
to como tierra de matas y de montaña vaxa y es
pesa y la tierra se dezia Ligorja. y en Italia ay otra 
proujngia Rica y prospera que se dize Lyguria, y 
ellos Ligores a quien en nuestra lengua llamamos 
Genoua y llámase ansi de Ligusto hijo de Phaeton 
su poblador mudando la y segunda en V, y ansí
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SU  mar se dize mare Lygusticum, y entre nuestros 
Lygores y aquellos lygures no ay mas que vna V, 
trocada en o, o vna o, trocada en V, y conforme 
en griego se escribe el nombre de Lygurla debió 
de venir del nonbre y verbo Lygurio, Liguris, Li- 
guriuj, que es tragar, comer y gastar en golosi
nas, por ser aquella gente comedora y regalona 
como lo es, Bien diferentes los significados de Ly
gores y Ligures, y aun los principios, y el nombri 
vno, y no por eso osaríamos dezir que tubieron 
ni tienen dependencia nj deriuacion la vna na
ción de la otra. La Región que en Lascripturas lla
mada Traconetis, la qual el Rjo Jordán diujde de 
los otros judíos arrimada a la parte de Arabia y 
Egipto a qujen Strabon llama iturca: llama 
Hegessipo antiquissimo autor, y Plinio, lib. 5 , c. 14, 
Perea, y en Ayala en el rreñon della está la Casa 
solariega y muy noble que tanbien se llama Pe
rea. No discrepan los nonbres, ni en vna letra, ny 
en la pronunciación ny en el sonido de los accen- 
tos. Pero no por eso los dueños della ni los no
bles que della descienden y se precian de su ori
gen, querrán confesar que fué su origen de aquella 
Perea de Judea nj seria razón que tal se pensase. 
En el Bósforo está vn puerto que antiguamente 
tuvo por nonbre Amidi Portus, el Puerto de Ami- 
cles, y Plínio le llamó Amici Portus, Puerto del 
Amigo, y así le Dama Abraham Hortello; y el mis
mo Plinyo le llamó también Daphne, y Laurus 
insana; y después se ha dicho y dize Lamja y La
mja en griego y latín y en vizcaíno son las hechi- 
zeras, bruxas, encantadoras, según el mismo Poza, 
capítulo 9, folio 26 y Lamja según Chrisostomo 
Dion eran vnas fieras en lo interjor de Africa con 
rostro y pechos hermosíssimos de muger, y lo res
tante de bestias fieras, las quales escondiendo lo 
fiero y bestial, y mostrando y descubriendo sola
mente lo hermobo mugeril de la cintura arriba in
citaban a los honbres a que se les llegasen, y lle
gados, los asian y se los comían. Y eso mismo sin 
duda significan en vascuence vizcaíno que fingen 
las fábulas áujies [5.  ̂v.°] auerlas en el rjo de
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Bilbao a Portugalete y en aquella costa de aquella 
ensenada y que de la pintura para abaxo tienen 
forma de pez como pintan las sjrenas y certifican 
muchos auerlas visto algunas vezes estarse pei
nando en la rjbera sus hermosos cabellos, y están 
algunos tan crédulos en esta opinión que porfian
do yo con ellos lo contrarjo, no se han querido 
dissuadir, que sin duda es iilusión del demonjo en 
gente simple, y en alguna no simple, permitién
dolo Dios ansi por lo que El es beruido, y en Ita- 
Ija vbo vna familia nobilissima con el nombre, 
o cognombre de Lamya descendiente de Lamo pa
dre de Anthipas y Rej de los Lestrigonos, de cu 
yo linage fué Ello Lamja Senador de Roma, del 
cual rezó algunos versos Horagio, poeta, en ei ter
cero libro carminum engrandeciendo su familia La
mja. Más quien dirá que Lamia la giudad del 
Bosphoro y las Lamyas bruxas, sorguiñas, y hechi 
zeras, prestigiadoras, o sjrenas, y Lamja esta no
ble familia tienen origen pendiente el vrio del 
otro?, y tienen un mismo nonbre sin discrepar en 
nada. Y porque acabemos ya con los nonbres que 
tienen ápparencia, digo que en la lengua cartagi
nesa el monte que está de la parte de Africa, en
frente de Monte Calpe de Gibraltar se dize Abyla 
que quiere dezir en romance Monte Crecido y en- 
cunbrado, como lo es, por cuya altura dixeron los 
antiguos que le auja amontonado Hérculas y que 
era una de sus dos columnas, que la otra dezian 
ser el Monte Calpe del estrecho, y dizen es co
rrupto del verbo griego Alybe que significa colum
na trasponiendo la letra B, por L en Abyla, y hase 
de pronunciar la penúltima sjllaba larga, dizien
do, Abyla, sea como se fuere en griego signiíica 
columna; en lengua cartaginesa africana antigua, 
significa Monte crecido y encumbrado, y en Sjria 
vbo vna ciudad del mismo nonbre Abyla y su pro
uincia Abylina de qujen hizo relación San Lucas 
Evangeljsta, cap. 3 Plinio lib. 3 cap. 1° que de
bió de tener diferente significado en la lengu?. si
riaca, chaldea, o hebrea, que de Abel podrja sig
nificar, llanto, ciudad, vanidad, llanto de espinas,
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y SU propria significagión saurán los que entien
den la lengua, y en nuestra Castilla está otra giu
dad que tiene el mismo apellido, y es cabeza de 
obispado, y del linage nobilissimo de los Abylas, 
y es cosa gierta que ninguno de los tres nonbres 
tienen vn mismo significado, nj fueron impuestos 
por vnos mismos nj por gentes de una misma na- 
gión, ni por vn mismo fin y significado o respecto, 
y G am ica Isla.

Tratemos agora del tiempo en que dice Poza 
que los Pelasgos, Hemicos, Etolos, entraron en 
nuestra Vizcaya, que ha requerido otra más par
ticular inquisigión, deligengia, lectura y trabajo 
para que no quedare rastro ni sospecha de gente 
tan extraña en el original de Vizcaya ni mezcla de 
nagiones mestizas, en el capítulo 16 en la foja 51 
pp [6.0 r.] y en el capítulo 13 al fin en la foja 38 
p. 2, dize Poza hablando del hábito vizcaíno en el 
capítulo 13, que se les pegó destos Pelasgos, quan
do hizieron su asiento en estas partes de la Canta
bria, que fué nuevegientos y más años antes dei 
aduenimiento del Señor y en el capitulo 16 hablan
do de la costumbre de jurar al Señor con el vn 
pie descaigo desde el tíenpo (dize) que según aca
bamos de dezir las nagiones de Etolia vinieron a 
estos Rejnos a las comarcas de Cantabria que fue 
casi mili años antes del aduenimiento de Nuestro 
Señor, las del vn capitulo y las del otro son pala
bras formales suyas, yo he corrido las historias qu(3 
hablan de las nagiones extrangeras que han en
trado en ella, no digo de los mili años antes de 
Cristo Señor Nuestro a esta parte, sino desde que 
Tubal su primero poblador entró en ella doze años 
después del diluujo vniuersal, y daré Relagión del 
tienpo en que cada nagión entró, y pues el Poza 
solamente nos puso la mala voz de la gente griega, 
tratemos de solas las nagiones griegas que vinie
ron a Hespaña, y para más bien entendernos ad- 
ujertase que Tubal primero poblador de Hespaña, 
entró en ella el año de dos mil y giento y sesenta y 
tres antes que Jesucristo Nuestro Señor nagiesc 
en el mundo, en lo qual concuerdan todos los bue
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nos autores, y entiendase también que desde que 
Tubal entró hasta el año de mili y trezientos y 
seis antes del na<;imiento de Cristo en que passa- 
ron mili y ochocientos y cinquenta y siete años, 
no entró en nuestra Hespaña ningxma gente grie
ga, y esto es cierto según todos los buenos chronis- 
tas, y cualquier cosa que se halla en contrario se 
ha tenido por fábula e imaginación.

El año de mili y trezientos y seis, o por allí ^er- 
ca poco más o menos Rejnando el Rey Palatuo en 
Hespaña, vinjeron por el Mar Mediterráneo los 
griegos llamados Argonautas por la Nao en que 
venian llamada Argos, todos ellos mozos venture
ros amigos de ver mundo, entre los quales vinie
ron Jasson y Hércules Alceo, o Tebano natural do 
Tebas de Grecia, y otros muchos muy principales, 
y muy valientes, escogidos de toda la flor de Ore  ̂
cia, y en su conpañja otros ñau jos y barcos de m a
rineros y soldados de Armada, y auiendo rodeado 
todas las cobtas y marjnas de Europa y gercado 
todas las marjnas de Hespaña, desdo Fontarravia 
vinieron a parar en el Estrecho de Gibraltar, don
de pasados muchos trances con los andaluzes de 
la comarca, y llegados a hazer pazes y amistad 
edificaron de bueno a bueno algunas chozas y ca
sas arrimadas al Monte Calpe que fueron el prin
cipio de Gibraltar a la qual después llamaron 
Hercúlea por Hercules que en la lengua griega era 
dicho Iraclis y después corronpido el nonbre fué 
dicho Hércules, verdad es que Ecateo autor grie
go y muy antiguo y graue, niega [6.ov.°] el auer 
jamás venido Hércules Algeo a Hespaña. Pero ad
mitamos que vino y que en las chozas y casas que 
fundó por pringipio de la que después fué dicha 
Heraclea dexó algunos de sus griegos, y él se fue 
desta vez sin más hazer y sin entrar la tierra 
adentro. El año mili y ducientos y quarenta y seis 
rejnando en Hespaña el rey Eritreo, fue Troya ga
nada y destruida por los griegos, Volujendo ios 
griegos victoriosos tubieron muchos nobles de ellos 
diuersoa acaecimientos y discurrieron a buscar 
mundo, como dicen. De los primeros que llegaron
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a nuestra España fué vno Teucro no el Trojano 
por quien la tierra de Troja fué dicha Teucria, si
no Teucro el hermano de Aiax Telamonjo griego 
hijo de Telamón primo hermano de Achilles, nieto 
de Eaco rey de la jsla Egina en el mar Egeo de 
Grecia, y biznieto de Júpiter. E->te Teucro aporto 
por el Mar Mediterráneo en nuestra Hespaña en 
el lugar donde fué después edificada nuestra Car
tagena, y no poblando allj pasó el estrecho a la 
parte del Océano y costeando las riberas de Espa
ña djó consigo con la costa del Rejno que des
pués se llamó Galizia y hallándola desierta porque 
no auja sido poblada nj morada por ser tierra 
desabrida y trabajosa para viuir pobló en ella, y 
particularmente edificó la giudad de Elenes donde 
agora está Pontevedra, o cerca en aquella ria don
de reposó el Teucro y vn capitán que con él venja 
amigo suyo y griego entró la tierra adentro y fun
dó en las riberas del Rjo Miño otra ciudad que 
llamó de su nonbre Amphilochia porque él se de
cía Amphiloco o la llamó Amphilópolis, y después 
fué dicha Amphilochia, y los romanos la llamaron 
Aguas caldas, aguas calientes por sus vaños no
torios, y después se llamó Orense el cual nombre 
conserva, y le fué impuesto por los sueuos y co
mo lo más de Galizia estaba despoblado fueronse 
estos griegos extendiendo por ella y poblándola 
por espacio de muchos años. Por el mismo tiempo 
y de la misma guerra vino a Hespaña el capitán 
griego Ulisses el qual no era Etolo Pelasgo, sino 
de la isla Ithaca' y señor de ella y aportó en la bo
ca del Rio Ta:o, y según opinión de muchos fun
dó la famosa y rica ciudad de Lisboa, a quien lla
mó Ulissipolis y adelante fué llamada Ulissiposala- 
ria y agora Lisbona, vino quasi por la misma sa
zón a Hespaña otro capitán griego natural de 
Athenas de la provincia de Attica, y aportó en el 
Andaluzia a la boca del rio que llamamos Gua- 
dalete y allj edificó vn pueblo de su nombre a 
quien llamaron Portus Menestey, y agora se dize 
el Puerto da Santa María, y después pasó el rio 
que llamamos Guadalquivir y en la jsla que hazian
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los dos brazos que a la sazón tenja aquel rio edi
ficó una hermita a sus jdolos, la qual después 
fué vn famoso tenplo y muy frequentado a quien 
llamaron el Oráculo de Menesteo. Donde después 
fué edificada la ciudad de Itálica Patria de mu
chos [7.0 r.} emperadores excelentes y de prínci
pes de la Iglesia, la cual jsla después fué gastada 
de las jnundaglones del mismo rjo y así acabó y 
no se sabe que el Menesteo y los sujos se ayan ex
tendido por nuestra Hespaña.

Después destas entradas de gentes griegas, en 
el año de mili y treinta poco más o menos antes 
que Cristo nagiese, en la tierra comenzó la seque
dad grande que Hespaña padeció por espagio de 
vejnte y seis años. Acabada la gran sequedad son 
algunos de opinión que vino a Hespaña un naue- 
gante griego llamado Mentes y que traxo consigo 
al famoso poeta Homero pero nj dizen de que na
gion de Gregia, ni si pobló en Hespaña; sino que- 
siese alguno dezir que entró por el Andaluzia aden
tro y llegó hasta donde cae la ciudad de Jhaen que 
algunos contienden que es Mentesa y no es llama
da Jahen sino Oningi, y Mentesa se entiende que 
es Cagorla, otros añaden que por el mismo tienpo 
entraron en Hespaña naciones griegas llamadas 
Almozudes *0 Almonides y que eran de Suetia y que 
entraron por la Curuña de Galizia, y que entran
do y discurriendo por Hespaña fundaron a Cór
doba, Pamplona, Sigüenza y Toledo, todo lo qual 
es fabuloso como lo aduírtió Florjan en el capítu
lo segundo del libro 2.°, y en el capítulo 29, ade
más de que quando verdaderamente ayan estado 
y paseado estas naciones nuestra Hespaña, siendo 
de Suetía no eran griegos sino alemanes. Diga
mos por la autoridad de Estrabón en el libro ter
cero de su Geographía, que los Lacones o Spar- 
tiatas en los años adelante entraron en Hespaña, 
y que se acercaron a nuestra Cantabrja y funda
ron una poblagión entre Castilla y  Nauarra con
tra las fronteras de Vizcaya a quien llamaron La- 
coni Murgi, y otra del mismo nonbre entre Ciu
dad Rodrigo y las ventas de Caparra, quando que
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ramos dezir que eso fue verdad, ya a lo menos no 
entraron en nuestra Vizcaya nj en parte de la 
Cantabria, que pudo ser gerca de los años mili o 
algo menos antes del nagimjento del Señor, o co
mo apunta Florjan en el capítulo 3.° del libro 2.'J 
en el año 930.

Por el mi.smo tiempo vinieron a Hespaña gen
te de la jsla de Rodas, que quando digamos que 
eran y entrarían en el número de los griegos, no 
eran Etolos o Pelasgos de Achaja y no passaron 
de las costas de Cataluña donde dlzen poblaron a 
Rodope que agora decimos Roses, y a Empurias 
que llamaron Emporium, y a Denia que llamaron 
Dianjum por el templo de su diosa Djana, y se
gún se dexa entender fundaron a Denja en el 
año 891 antes del nacimiento, dizen auer entrado 
en Hespaña otras nagiones de gente de Frjsia que 
caé pasado el Rio Ródano o Reno contra el Océano 
y no eran sino phrigios o phrigos naturales de la 
prouincia de Plirygia en el Asia Menor, los qua
les se entretuvieron por las costas de levante por 
espacio de muchos años, sin que sepamos que 
ayan hecho poblagión, y quando la hizieran eran 
de su origen [7.°v.o] Antiquissimos hespañoles que 
pascando de Italia en aquella tierra la poblaron 
y la llamaron Briga, del nombre hespañol, y des
pués se llamó Brigia, y adelante Phrigia, como se 
podrá ver en Florian en el capítulo 4 °  de su li
bro 2.0, y que no fueran hespañoles, no eran a lo 
menos Etolos nj Pelasgos ni Hernicos. Las demás 
naciones que después dizen auer entrado en Hes
paña, ninguna dellas fué griega de su origen, nj 
tal leemos.

De industrja en la avenida de los griegos que 
a Hespaña vinieron de los destruidores de Troja 
callé la venida de Diomedes griego hijo de Tedeo 
el que pobló a Tuj a qujen llamó Tyde, y cállelo 
porque este Diomedes y su padre eran griegos y de 
la nación de los Etolos Pelasgos, en los quales 
pudiera tener alguna apparencia de verdad la opi
nión de (Poza si averiguase que los descendiente^; 
destos entraron en Cantabria, para cuya aven-



Anno 280 a n 
tes d e l Señor. 
F lorian , lib . 3.°, 
cap . 40,
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guación yo haré aquí la diligengia necessaria y 
possible.

Este Diomedes dizen que aportó a la boca del 
rio Miño en Galizia y fué poblando todo lo que 
ay entre aquel rio Miño y el otro rio Limja, fun
dó Tuj y dióle el nombre Tyde de su padre, y 
vuelto en Italia a cabo de tienpo murió en ella y 
las gentes que dexó acá en las poblaciones de Hes
paña se fueron extendiendo sin mezclarse con otras 
naciones. Por lo cual fueron dichos grajos y des
pués corrupto el nonbre Graujos los pueblos 
Graujos, los quales se ensancharon haziendose al 
vn lado y al otro que por la parte de Portugal se 
extendieron hasta las riberas del rio Duero, y por 
las de Galizea hasta edificar el lugar que llama
ron Jria y después la llamaron los romanos Iria 
Flauja y agora el Padrón. En los años adelante 
en el año de 280 antes del advenimjento del Se
ñor, ochocientos noventa y nueve años después 
que estos Etolos entraron en nuestra España, o 
vno menos, los Andaluzes Turdulos que saliendí 
de su tierra venían costeando a Hespaña, bus
cando donde reparar, se acompañaron con los Ga
los Célticos que avían en los años antes venido de 
Portugal y poblado en ella a aquel rejno que hasta 
hoy se le quedó de Portugal, por la ciudad de Por
to que plantaron cerca del mar en la boca, o quasi 
del rio Duero, y partiendo así después en grandes 
conpañjas y pasando costeando por tierra cerca del 
mar, a las tierras entre los rios Miño y Lima se 
mezclaron con los griegos que arriba diximos que 
las moraban y habitaron, juntos muchos dellos, y 
trabaron parentesco y mezclarse vnos con otros 
de donde el rejno de Galizia cobró el nombre que 
tiene corronpido de Gallogrecia por la gente mez
clada de Galos y Griegos y los moradores se lla
maron Gallocrecos, después Galléeos, después Ga
laicos y oy Gallegos, y poco después buscando 
adonde extenderse, vnos saljeron a la parte de las 
Asturias y poblaron la ciudad de Astorga dándo
le nombre de vn capitán Astiro del qual la llama
ron Astirica y a la provincia Astiria, y corronpien-



do los nombres el tienpo dezimos a la ciudad As- 
torga [8.0 r.o] y a la prouingia Asturias. Otros ti
rando más adelante se extendieron entre las gen
tes Antiguas Hespañolas llamadas Vageos y en sus 
términos se pudieron extender hasta Montes do 
Oca que eran los mojones de los Vageos en lo más 
cercano a nuestra Vizcaya como van cruzando y 
atrabesando por Castroxeriz fasta dar en el Rej
no de León. De manera que lo más que estos Ga- 
llogrecos se agercaron aquella vez a Vizcaya fue 
llegar a Montes Doca y por alli poblaron de las 
vertientes dellos a la parte de Burgos fasta todo 
lo de Castilla en Duero, como van y corren los 
mojones antiguos del Rejno de León hasta tomar 
a dar en el rio Ezla por donde salieron a Casti
lla de Galizia donde residían antes como diximos 
poblando muchas poblaciones, senbrándose y mez
clándose entre todos los Vageos que caen de Due
ro fasta los montes De Oca en algunos años de los 
siguientes, que pudieron ser como nueve o diez.

Quando el año de 270, antes que el Señor vinie
se al mundo vna parte de ellos mal contentos y 
pareciendoles que no cabian, salieron a buscar 
nueva tierra y atrabesaron a la tierra llamada en
tonces de los Areuacos mezclados con los celtíbe
ros, tanbién. franceses mezclados con los vezinos 
del rjo Hebro, que caian de Cantabria para t a 
ragoza fasta Morujedro de donde tomaron el 
nombre de Celtíberos. Y estos Gallogrecos se 
mezclaron con estos Areuacos o Celtíberos en to
do su espacio y poblaron en espegial por tierra de 
Sorja, y por aquellas montañas hasta dar en las 
fuentes de rjo Duero, donde se ocuparon por es- 

Anno 256 an- pacio de algunos años. Adelante el año de 256 an
tes de Xo. tes del nacimiento de Cristo, ciertas conpañjas de 

los gallegos que quedaron en Astirica o Astorga 
poblando aquella región del puerto del Rabanal 
y el Zebrero fasta lo de León, paregiéndoles que 
la tierra era poca y estrecha para tantos, salieron 
de la tierra y tomaron su camino para la mar po
blando lo que llamamos puramente Asturias y sa
liendo por la montaña de la costa del Septentrión



Anno 1637 a n 
tes d e l nacim . 
de  X°.
F lorian , lib . I.'^, 
cap. 2 0 ,

fasta dar en lo frontero a Santander desde dondo 
fasta Asturias se dize oy montañas de Asturias 
o de Santillana. Pero no passaron de Santander 
como lo afirma Florian en el capítulo 43 del li
bro 4.0 digo en el capítulo 3.° antes de llegar a la 
mitad del capitulo donde tratando del linage de 
los Sjloros dize, el primer linage caja junto con el 
asiento de los Asturianos nueuamente llegados y 
deziase de los Pesicoros que parte de ellos mora
ban la ribera donde iiallamos agora la villa de 
Santander y Laredo con las villas y poblagiones 
comarcanas a su montaña. Luego tras esto venjan 
los Cántabros. Luego de lo dicho resulta de lo 
desta jom ada quando más se acercaron a Vizcaya 
estos Gallogrecos mestizos de franceses y griegos 
con vna poca leuadura de los Pelasgos o Etolos 
que [8.0 v.o] pobló Diomedes entre los dos ríos 
de Miño y Limia no passaron de tierra de Santan
der hazia las partes de nuestra Vizcaya. Y esta 
fué la postrera jornada que estos gallegos salie
ron de sus asientos, ni jamás sabemos que inten
tasen otra salida. Y según esto ya dexamos librf 
de mezcla de Pelasgos a nuestra Vizcaya como pa
rece claro de lo dicho.

Porque no quede en el particular ningún escrú
pulo, réstanos que digamos de donde los funda
dores de Anagnja y Garnica las de Vizcaya no 
siendo Pelasgos, dieron a estos los pueblos y co
marcas los nombres Pelasgos, también esta es di
ligencia de por sí, y respondiendo, digo: Que el 
rey Italo Athlante, o Athlante Italo rey de Hes
paña, pasó en Italia el año mil seiscientos treinta 
y siete antes del nacimiento del Señor poco más 
o menos, dexando por gobernador de Hespaña a 
su hijo Sjcoro el qual después le sugédjó en el 
Reino. Llebó consigo grandes conpañías de hes
pañoles, y ocupó y pobló la probincia llamada Sa
turnia donde después los mismos españoles funda
ron la ciudad de Roma según grauissimos autores, 
como se podrá ver en Florian de Ocampo, porque 
eso por agora no está a mj cuenta. Este Rej Atlan
te Italo murjó en Italia y dexó en ella en su lu
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gar a vn hijo sujo, o a lo menos hespañoles, lla
mado Morgete por cujo respecto los españoles quo. 
pasaron allá con Atlante después que Morgete les 
quedó por señor, fueron llamados de las otras 
gentes italianas Españoles Morgetes, Pasados cua
renta y seis años del rejnado del rey Slcoro en 
Hespaña salió de Hespaña con más gente española 
para Italia con la ocasión que Florian cuenta, y 
dexó en su lugar en Hespaña a su hijo Sicano, Al
íganos dizen que no fué él sino que en tr ó jen le s  
hespañolas en ayuda de un su cuñado casado con 
vna hermana suya llamada Leutra, y que el Sjco- 
ro murió en Hespaña después de haber Rejnado 
cuarenta y seis años, y ello fué así verdad cierta, 
entrando a rejnar Sjcano por muerte de su padre 
Sjcoro los españoles que tenjan en Italia la pro
vincia Saturna tuvieron necesidad de ser fauore- 
gidob porque ios mofadores antiguos de Italia y 
los aborígenes, y los griegos Etolos Pelasgos, y Hér- 
nicos los fatigaban gran manera, y el rey Sicano 
pasó en su favor con un gran ejército y Armada 
de mar tan pujante quanto fué posible sacarlo de 
España, y acabado el negogio dexando allá muchos 
españoles de los que llebó se partió para España 
y los españoles que dexó en la conpañja de los 
que antes estaban tomaron nuevo appellido y lla
máronse Españoles Sicanos diuersos de los otros 
[9.0 r.o] Morgetes y Sicoros que allá estaban de 
primero de las dos jornadas que hizieron de Hes
paña a Roma, y llegado el rey Sicano a Hespaña 
murió auiendo rejnado treinta y un años. Suce
dióle su hijo Siceleo el qual tanbién vbo de passar 
en Italia en persona con gran poder en fauor de 
su nagión española que allá estaba, auiendo rejna
do en Hespaña cuarenta y cuatro años y estando 
en Italia murió el mismo año que a ella pasó, y 
quedándose en Italia sus gentes tomaron nuebo 
appellido diuerso de los Morgetes Sjcoros y Si- 
canos y llamáronse Españoles Siceleos, y todos 
quatro linages eran una nagión española y hazian 
vna hermandad y conpañja y sucedió a Siceleo en 
el rejno de Hespaña Luxo que algunos dizen era



SU hijo. Este Liixo murió y sucedióle su hijo Sicu
lo el año de 1474 antes del nagimiento del Señor, 
el qual pasó en Italia por mar con sufficiente mul
titud de gente española, y vengiendo allá a los ita
lianos viejos enemigos y contrarios de las nagio
nes hespañolas que allá estaban en contorno do 
floma partióse de Italia y dexóles en conpañia 
gran parte de sus exércitos, y estos que nueuamen- 
te quedaron fueron llamados los Españoles Sicu- 

 ̂ los por su rey Siculo que los dexó, y aun quasi
apagaron el nombre de las nagiones españolas vie
jas que allá estaban, porque quasi por razón de 
estos últimos llamaban ya a todos Siculos, que
dándose siempre entre ellos el reconocimiento de 
las nagiones y familias de Morgetes, Sicoros, Si- 
canos, Siceleob. D e todo lo dicho son autores Dio
nisio Alicamaseo, Tucídides, Estrabón, y Solino, 
Con todos los historiadores antiguos que confie
san abiertamente ser españoles aquellos Siculos 
en Italia que poseyeron de su generagión y prin
gipio, y los Siculos eran todas estas parentelas que 
hemos dicho, Morgetes, Sicoros, Sicanos, Siceleos 
y Siculos, los quales en esta sazón estaban más 
pujantes que nunca, y así comenzaron a edificar 
y labrar fuerzas y pueblos, por estar los italianos 
y griegos, viejos muy arruinados y rendidos. En 
tre los quales ediñcaron dos muy notables llama
dos Ficulnas y Preneste, tomando y rodeando 
grandes anchuras con espagiosos términos y dehe
sas tomadas en la región para pasto de sus gana
dos que ya tenian muchos en quantidad, y para 
los acrecentamientos de su gente que continuo se 
multiplicaban tanto que toda la prouingía comar
cana llamada Lagio desde el rio .Tiber hasta cier
tas puntas o cabos de tierra metidos en la mar 
que se dezian Cirgejos les quedó subiecta de todo 
punto. Murjó el Rey Siculo de Hespaña a los 
treinta y un años de su reinado según Maneton 
[9.0 v.o] Antiquísimo Egiptiano, y según Beroso 
autor mas viejo y sacerdote chaldeo. Y sucedióle 
en el Rejno de Hespaña por ageptación de los es
pañoles vno llamado Testa de nagión Africano el ;



Anno 1412. año del mili y cuatrocientos y doze antes del na-
gimjento del Señor que por ventura en el interjn 
de la muerte de Siculo y la elección deste rey Tes
ta pasaron los Hespañoles sin rey, y así debió de 
sor, pues ai cabo se conformaron en elegir vn ex- 
trangero aduenedizo; sino dixesemos como algu
nos que no rejnaba en toda Hespaña sino en al
guna parte della por las prouirigias de la Anda- 
luzia en las fronteras de Africa, como rejnó Ar- 
gantonjo y los Gerjones y otros. En los años que 
Testa reynó no vbo nouedad en las cosas de Ita
lia, a lo menos no tubieron necesidad los Hespa
ñoles de Italia que pasasen de acá otros en su fa
vor. Murió Testa aujendo rejnado quasi setenta 
y cuatro años, y entró a reinar en su lugar el rej 
Romo, a los mil trescientos treinta y nueve años 
antes del nagimiento del Señor en cuyo tienpo 
que duró treinta y tres años do rejnado no pasa
ron gentes españolas a Italia. Murjó el rey Romo 
y sucedióle Palatuo su hijo en el mismo año y a 
los dieciocho años o  diecinueve de su rejnado se 
le leuantó Licinio Caco que fué a los mil doscien
tos ochenta y ocho o nueve años antes de la veni
da de Cristo al mundo, y siendo Palatuo vengido 
de Licinio Caco, saljó hujendo de Hespaña y 
abiendo estado hujdo por espagio de treinta y seis 
años y reinando el Caco tiránicamente todos estos 
años, el Palatuo tornó a entrar en Hespaña, y 
ayudado de los que en ella seguian su vando, y de 
gentes extrangeras djo batalla a Caco y vencióle 
y el Caco se fué hujendo a Italia. Pues durante los 
años de los treinta y seis años de la absengia de 
Palatuo y de la tiranja del Caco, los Hespañoles 
que residjan y moraban en Italia en Roma y sus 
contornos tubieron grandes encuentros y diíeren 
gias con los Italianos viejos, y viendose los jtalia- 
nos muy acosados trabaron amistad con otras na
ciones italianas enemigas hasta allj, y con los 
Griegos Pelasgos, o Etolos que eran vnos honbres 
a la sazón derramados y vagamundos que discu
rrían por Italia en diuersos cabos, que dado caso 
que algunos dellos se hallasen asentados en algu



nos lugares, eran mal compuestos y mal ordena
dos, otros no tenjan asiento nj quietud y por 
aquel respeto dañaban la región tomando mante
nimientos y cosas pertenecientes a su vida donde 
qujera que podjan, vnas vezes de gracia quando 

P e 1 a  8 g os en se las daban, otras vezes por fuerza, pues con es- 
ítalia. tos Pelasgos trabaron confederación los aboríge

nes Italianos frontereros y enemigos capitales de 
aquellos españoles para contra ellos, y asi jun
tos les hizieron guerra cruel por espacio de [10. r.] 
mas de tres años, y al fin se vinjeron a concor
darse en que los hespañoles restituyesen a los Sa
binos los lugares que les avían tomado, y que a 
los Pelasgos se les diesen quatro lugares en tierra 
de Roma en que viviesen, que eran: Alsio, Fale- 
rio, Facena y Atemo, para su morada perpetua, y 
a los aborígenes y auruncos otras muchas tierras, 
y que los hespañoles con Preneste y sus fosas, cor
tijos y reparos, quantos por aquellos rededores te
njan formados hasta donde fue poco después edi
ficada la población llamada Tjbur y más queda
sen tanbien los hespañoles con su ciudad pringi- 
pal sobre las riberas del rjo Tibre llamada Albu- 
la en la prouingia Lagio Saturnja con pastos y 
dehesas bastantes a sus ganados conque la pudie
sen acrecentar a su voluntad, con que si los Pe
lasgos sus vezinos de la otra parte del rjo Tibrfi 
quisiesen poblar en el otro lado frontero sobre la 
ribera del Tibre lo pudiesen muy bien hazer, co
mo luego lo hizieron los Pelasgos reedificando la 
población o rujnas del monte llamado Janiculo, 
y tal fue la amistad que de tan próxima vecindad 
cobraron Hespañoles y Pelasgos que los mismos 
españoles y hespañolas comenzaron a tomar mu
geres y mandos de las hijas y hijos de aquellos 
Pelasgos, y también ellos de los Hespañoles con 
que como dize Florian al fin del capítulo 33 del 
libro 1 .0, se les recregió parentesco perfecto, por 
lo qual mucho número de los tales Pelasgos pasa
ron a morar entre los mismos españoles, y de los 
españoles entre los Pelasgos, y se hizieron una 
mezcla de gente, y vn pueblo y vna generagión, y
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como siempre la multitud y comimidad entre gen
tes vulgares tenga diuersos pareceres, y. contrarias 
voluntades acontegió que muchos de aquellos hes- 
pañoles por no mezclarse con extrangeros y por 
otros respectos, no quisieron convenir en la con
cordia y paz, y vna parte dellos se pasó en Ita
lia digo en Sigilia a buscar moradas entre los hes- 
pañolefi sus deudos que la moraban y posejan, y 
otra parte dellos se vino a Hespaña, entre los qua
les vinieron buena parte de los Morgetes españo
les descendientes de los primeros hespañoles que 
en Italia pasaron que fueron llamados Morgetes 
como queda visto, con deseo de reconocer y ver 
que la tierra de donde progedieron sus antepasa
dos, y de estos morgetes quando acá llegaron vna 
pieza de ellos asentó sobre la marjna de la Anda
luzia donde edificaron vn pueblo que llamaron de 
su nombre Murgis y agora se dice Muxacra, otra 
parte de los Morgetes entró más adentro de la tie
rra y fundaron otra población, a quien también 
de su apellido llamaron Murge, la qual se llama 
Murga en sitio más llano, porque la primera esta 
edificada en vn risco o peñasco muy alto, como
lo aduirtió el Florian en su capítulo 29 del libro 
3.0 Algunos atribuyen a estos Morgetes hespaño
les la [lOv.o] fundagión y poblagión de la ciudad 
de Murcia en el rejno que se llama así de su nom
bre la tierra adentro del puerto de Cartagena nue
ve leguas, lo qual ellos quisieron fingir por la apa- 
réngia del nonbre como lo sintió Clusio donde 
es de pareger nuestro Florian en el capítulo 34 
del livro 1 .°, que estas poblagiones se hazian en 
tienpo de la tjrania de Líginio Caco, quasi en el 
año de mil y ducientos y setenta y nueve antes 
que Cristo Nuestro Señor nagiese, en lo qual yo 
no acabo de concordar sus tiempos nj los acabo 
de entender con aver jdo puntualmente con su 
quenta de años. Sea como se fuere, estos mes- 
mos morgetes algunos dellos pasaron a nuestra 
Cantabria que debían de auer tenjdo su depen- 
dengia y su naturaleza los antiguos españoles que 
primero pasaron en Italia, y estos sus progenito
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res y descendientes vendrjan a su naturaleza a 
reconocerla y quedarse en ella, como lo hazen los 
que vienen de Indias a España aviendo muerto 
allá los padres y los abuelos, y estos tales pobla
ron las Encartaciones de Vizcaya de su nombre 
en la tierra que decimos de Galdames vna casa 
y barrio que llamaron Murga; y otra en Ayala 
que también le dixeron Murga, que ambas son 
muy principales, y  casas solariegas muy conoci
das, y dentro del reñon de Vizcaya, cerca de Gar
nica, otra población que llamaron Morga, y estos 
tales pudieron fundar o dar el nombre a las dos 
comarcas de su circunvezindad (ellos o otros com
pañeros morgetes de los descendientes de los na
turales de por allj que vendrjan juntamente) 
Anagnia y G uem jca dándoles estos nombres como 
en señal de memorja y tropheo de aver peleado 
en Italia con aquellos Anagnieses y Hérnicos, se
gún que los godos y romanos y moros lo vsaron en 
Hespaña, y los de la jsla Sassunto o Zasinto con 
su Sassunto, que oy es Sagunto, y los griegos en 
Galizia, y los judíos en el rejno de Toledo y en 
otras partes de Hespaña y según que lo han hecho 
quasi todas las naciones que han entrado en ella, 
trocándolos nonbres a muchos lugares principales, 
y dando nuebos nonbres a otros por los de sus 
tierra, o por los de su nación o por sí mismos, o 
por las victorias que avian alcancado. Y en nues
tra Cantabria tenemos exemplos notorios en casa.s 
principales de ella, en las Encartaciones de Viz 
caya en el valle que dizen de Salzedo está una ca
sa solariega muy antigua y muy extendida en su 
nombre y apellido y vando en las mismas Encar 
taciones y fuera, la qual se llama de Marroqujn 
por aver estado el prjmer señor della catorze años 
captiuo en Marruecos, el qual se llamó Sancho Or- 
tiz Marroqujn de Montehermoso, por el Monte 
Hermoso donde está sita la casa, y este fue hijo 
de Hortún Sanz de Salzedo señor de la casa de 
Salzedo y de Ayala, Rico hombre de Castilla el 
qual se halló en la toma y conquista de [11 y úl
timo v.o] (Se nota la falta de la continuación; la



hoja que sigue, comienza): Donde Año se ha de 
tomar por Era, como entonges se vsaba en Hes- 
pada, y así parege lo quiso* entender él, de sus pa
labras, y se echará bien de ver echándolo por la 
quenta de la era, porque la era es antes del na- 
cimjento trejnta y ocho años, y treinta y seis en 
que Zamalloa da aberse ganado, vienen a ser los 
74 sobre los mili y duzientos, y el Morales fué de 
opinión que se ganó Córdoba el año de 37, dife
renciándose en vn año de Zamalloa, porque quj 
tando de 75, 38 de la Era, restan 37, y Argote de 
Moljna en lo3 capítulos 57, 58 59, 60, del primero 
libro de la Nobleza de la Andaluzia parege que 
djo en nuestro tiempo poco más o menos, por
que Don Alonbo el Noveno, padre de Don Henrri- 
que el Primero murjó el año de 1214 y D. Enrrico 
Primero le sugedjó muy muchacho y murjó pres
to y entró en el Rejno Don Fernando Tercero de 
hedad de 18 años, y quando ganó a Córdoba serja 
ya hombre de cerca de 40 años, poco menos; por
que Don Henrrique el Primero murjó en 7 días de 
junjo del año de 1217, y sucedióle el Don Fernando 
el 3.0 el mismo año por renungiagión de la Rejna 
doña Berenguela su madre señora proprietaria del 
Rejno y de hedad de 35 ó 36 años vino a ganar 
Córdoba. Y con esto damos fin a lo que se debe 
tener del origen de las dos poblaciones de Anagnia 
y Guernica de nuestra Cantabria.


