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E l titu lo  es un poco am bicioso, pero m i propósito  no puede 
ser m ás m odesto. V o y  a h acer a lgu n as consideraciones sobre los 
nom bres p rop ios y  ap e llid o s en el P a ís  V asco, d e la  E d a d  M edia 
para  acá , a  b ase de a lgunos apuntes recogidos u n  poco a l azar en 
la  lectu ra  de antiguos docum entos y  de p ublicacion es com o la  
Historia del Condado de Castilla, d e l R . P . F r. Ju sto  P érez de Ur- 
bel. H u b iera  sido fá c il d ocum en tar e l artícu lo  con abundantes 
referencias b ib liog ráficas; pero aquí no d ispongo ni d el Dicciona
rio Vasco-Español-Francés d e l señor don R esurrección  M aría 
de A zk u e , n i de su Morfología, n i de la  Revista Internacional de 
Estudios Vascos, n i de Orígenes del Español d e l señor M enéndez 
P id al, ni de la  excelen te  o b rita  Iberische Personen-Namen  del 
señor M eier-Lübke, que tan  in m ed iata  re lació n  tien e con el 
asunto o b je to  de estas lín eas, ni de ta n ta s  o tras obras y  artícu los 
que rozan  m ás o m enos de cerca  la  m ism a m ateria , aunque no 
citárainos —com o lo hem os hecho—*más que los m ás im portan tes. 
Tengo que con ten tarm e con los pocos apu n tes y  recuerdos que 
aún conservo  en m is p apeles o en m i m em oria. P ero , p or o tra  
parte, e l v a lo r  de estas consideraciones no queda substan cialm ente 
com prom etido por la  escasez d e  referen cias, y a  que no le  será 
d ifícil m u ltip licar ejem plos com probatorios a quien quiera u tili
zar las  presentes orientaciones, que no son o tra  cosa.

N o m e lim ito  exclu sivam en te a nom bres vascos, de conocido 
origen euskérico, sino que m e extien d o  tam b ién  a otro  género de



nom bres o p atron ím icos usados en e l P a ís  V asco; pero fijo  una 
ate n ció n  m ás p a rticu la r  en los nom bres y  ap ellid os m ás caracterís
ticam en te  vascos.

I. Los Vascos en Castilla.

A q u í no tra to  ex h a u stiv am en te  la  cuestión  sobre los orígenes 
va sco s d e C a stilla  la  V ie ja . E n  otro  tra b a jito , in édito  to d a v ía , he 
p rocu rad o  h acer v e r  que el rom ance ca ste lla n o  no es o tra  cosa 
que el la tín  h ab lad o  p o r  lab ios vascos y  e v o lu tiv am en te  tra n s
fo rm a d o  en u n  am b ie n te  d e  h áb ito s vascos d e pronunciación, 
de trad ic ió n  fo n é tica  va sca . E l r itm o  de la  recon q u ista  y  de la  
rep o b la ció n  de C a s tilla  confirm a, p or su p arte , con d a to s  curiosos 
la s  conclusiones d el argum ento  lin g ü ístico . B a sta  le e r  La España 
del Cid  d e l señor M enéñdez P id a l, o la  y a  c itad a  Historia del Con^ 
dado de Castilla, o la  con feren cia  sobre Los Vascos en la formación 
de Castilla d e l m ism o au to r, si b ien  con ven d ría  ap u n tar a lgunos 
rep a ro s y  observaciones.

A lg u n a  ve z  hem os creído, com o m uchos otros, que e l vascu en 
ce d e l V a lle  de O jacastro , en la  R io ja  ( )̂, o la  ab u n d an te top on i
m ia  v a sca  de éste y  d e  o tro s lugares de C a stilla  procedían  de los 
tiem p os p rim itivo s, an teriores a  la  reconquista. D ice , p o r ejem 
p lo , C aro B aro ja: «La topon im ia v a s c a  es abu nd an tísim a en este 
te rr ito r io  y  no puede atribu irse a ocupación d el m ism o en tiem 
pos re la tiva m e n te  m oáem os» ( )̂. P ero  precisam ente es fá c il ob-

(1) Oír. JUAN BTA. M E R IN O -U R R U T IA , El vascuence en el Valle de Ofacae- 
tro. Madrid, 1936.

Véase reseña bibliográfica en AIA, VII (1947), 419-422. El señor Merlno-Urrutia 
cita un texto de la legislaeióD antigua, por el que consta documentalmente que en el 
siglo X III  se habló vascuence en Ojacastro.

(2) Citado por PER EZ DE U RBEL, Historia del Condado, I, 334. Además de 
Villabdscones, que según un documento del siglo X  se fundó »in suburbio de Burgos» o 
en los suburbios de Burgos y  de los pueblos burgaleses llamados Báscones o Bas- 
concilios, o Bascufiana, también fuera de Burgos hay huellas del paso de los vascos re- 
pobladores, menos abundantes que en Burgos, en otras provincias españolas. Recuér
dense los tres pueblos llamados Báscones en Falencia, el Báscones de Asturias, ̂ el 
Viliabáscones de Santander, el Vascois y el Bascos de Galicia, los Vascos, Vascao, 
Vascoes, y Vasconcelios de Portugal, etc. Pero aquí nos limitamos a' Burgos.



servar que la  topon im ia m enor está  su jeta  a ren ovación  y  m odi
ficaciones constan tes y  d a ta , en C a stilla , de los tiem p os de la  repo
b lación  y  no de la  época rom ana o ibérica. S e  conservan , es cierto, 
los nom bres d e  las  m ás célebres p oblaciones an tigu as, com o Sa- 
sam ón o C alah orra  o L ogroñ o, o los de los gran d es ríos, com o el 
E b ro; p ero  son nuevos, ap licad os por los repobladores— a l m enos 
fu era  d el P a ís  V asco— los nom bres de térm inos y  pu eb los m enores 
y  au n  los de a lgun as poblaciones m ayores. H asta  los árab es con
servaron  e l nom bre d e  Caesamugusta transform ándolo  en Zara
goza, pero  cam biaron el del Betis su stitu yén d olo  p o r e l arábigo  
Guadalquivir. P o r  o tra  p arte , sabem os que, en e fecto , los rep obla
dores fueron vascos en gran  p arte . Suelen  citarse , p ara  p rob arlo , 
nom bres de pueblos com o B áscones, B ascon cillos, V illabáscon es, 
en los suburbios de B u rgos. M as en realid ad  eran vascos en el 
sentido que ahora dam os a esta  p a lab ra , no sólo los váscones pro
piam ente dichos, que h ab itab an  N avarra , p arte  de Logroñ o y  
la  región  d e O yarzu n  en G uipúzcoa, sino tam bién  los h a b ita n tes  
de V iz c a y a , G uipúzcoa y  A la v a , por lo  m enos, que adem ás de los 
a p e la tivo s étnicos conocidos de várdulos y  caristios, llev a ro n  se
guram ente tam bién o tra s  denom inaciones trib a les, m ás o m enos 
usadas, an tes d e que p reva lecieran — rela tiva m e n te  tard e— los 
nom bres de V izcay a  o G uipúzcoa. H a y , pues, sin  duda, m ás vascos 
repobladores que los váscones y  vascon cillos, aun que no podem os 
d escu brir sus vestig io s por desconocer sus nom bres étnicos con
tem poráneos de la  repoblación. Y  en tre los vascos d e la  recon
qu ista , algunos h ab lab an  y a  e l nu evo  rom ance, pron unciado a 
su m an era, la  m an era que pron to h ab ría  de p reva lecer en C a stilla  
a p esar de que los escribanos preferían  las  form as latin izan tes; 
pero otros con tin uaban  hablan do su an tigu o  idiom a, e l euskera; 
eran euskeldunes. E n  la  zon a o ccid en tal d el Condado de C a stilla  
los n uevos cen tros d e p oblación  reciben nom bres rom ánicos, aun
que a lg u n o s de ellos, com o V illab áscon es, deben su fu n dación  a 
vascos, pero  vascos erdddunes. Tenem os, pues, nom bres com o 
V illa g o n za lo , V illa d ie g o , V illa rro d rig o ... M ien tras q u e e n la  zon a 
o rie n ta l d el C ond ado, en la  R io ja , las  n u evas co lon ias se llam an  
con nom bre vasco  E rram elu ri, G a lb arru ri, Izan u ri, B erm uduri,



Sem en u ri, O ch an du ri, O becouri, N a ia rn ir i,  que quieren decir 
resp e ctiv am en te  V il la  d e H e rra m e lo  V illa erram el, V illa g a lb a rra , 
V illa iz a n , V illab erm u d o , V illa jim e n o , V illa o ch a n d a, V illa o b e co , 
V illa n a v a rro s ... Uri es térm in o usado aú n  actualm en te en e l sen
tid o  de villa o pueblo y  ap arece en com puestos com o Uriharri, 
Urioste, Uribe. H erram el, B erm udo, O beco, Sem eno o X im e n o , 
O ch an d a, G a lb arra  son nom bres an tigu o s personales b ien  cono
cidos. N ad a tien e, pues, de extrañ o  que nos encontrem os con dos 
fra se s  v a scas en las  Glosas Emilianenses d e l siglo  X  ó con te x to s  
le g a le s  que prueban la  existen cia  d el vascuence en O jacastro  en 
e l s ig lo  X I I I .  P ero  nos inclinam os a creer que la  presencia de estos 
va sco s en C a stilla  se debe a la  corrien te  rep ob lad ora  de los sig los 
I X  y  X ,  sin  que con esto  queram os n e gar la  presencia de p u e b lo s 
a fin e s  a l vasco en tiem pos anteriores a la  invasión  sarracen a y  aún 
a  la  co n q u ista  rom ana.

I I .  Antiguos nombres vascos.

C oncretánd on os y a  a l  asunto de los nom bres p rop ios d e p er
son as, observam os que en los prim eros m om entos de la  R econ 
q u ista  y  en la  zon a o ccid e n tal del C on dado predom inan lo s  nom 
b res de origen germ ánico  o rom ano-latin o; pero, si pasam os a 
la  C a stilla  prop iam en te d ich a, tropezam os pronto con u n a n ove
d ad : ju n to  a lo s  nom bres godos, árab es y  la tin o s o hispano-ro- 
m an os, abundan , com o elem ento característico , los llam ad o s 
n om bres ibéricos, que nosotros, m ás concretam ente, consideram os 
com o nom bres vascos o vascoídes. E l  fenóm eno se o b serv a, sobre 
to d o , p artien d o  de V a lp u e sta  y  sigu iend o por T o v illa , L o sa , To- 
b a lin a , S an  M illán , Cerezo, R ib e ra s d e l O ja  y  M ontes de O ca. 
U n  d ip lo m a ca ste lla n o  d e l año 750 d e l m on asterio  de S an  M iguel 
de P ed ro sa , m enciona lo s  siguientes nom bres de m on jas, que aún 
no ap arecen  en los d ip lom ás de O vied o; A m unna (= A m o n a ), 
Scem ena (^ J im e n a ), S an cia  (= S a n c h a ) , U rraca , A n d erazo , 
etc . (®). O tros nom bres que con stan  en  los p rim itivo s d ip lo m as

(3) URBEL, op. cit., I , 325.



caste llan os son: V e la , V elasco , J au n ti, A n d rago to , A n derquina, 
A laq u id es, A m usco, U zan co , H erram el, E nnecus, L up us, G arcía, 
A h o star, B e la star , R a lis ta r , Z orraqu in u s (= S a rra c in u s ), e tc . 
L o s h a b ita n te s  de V illaváscon es suscriben e l año 945 un docum en
to  que dice: «Todos nosotros, los que som os de V illaváscon es, es 
decir: G a lb arra , G alin d o, S a liz , G azo , L a z ta g o , R elazo , M anto, 
Sorio , Scem enone, G a llo p en zar, B elasco , A hardia», etc . ( )̂.

M as no nos b a sta  con enum erar nom bres característicos de la  
región  ca ste lla n a  rep o b la d a  por vascos. Preguntém onos: ¿Podem os 
con siderar estos nom bres com o vascos? ¿Qué géneros de nom 
bres p rop ios personales estuvieron en uso en tre los vascos, antes 
de que se gen eralizaran  los d el san to ral cristian o  o los de perso
n ajes h istóricos d e categoría?

E n  un prim er in ten to  de clasificación , tenem os, desde luego, 
a lgu n os nom bres personales, que orig in ariam en te  son nom bres 
de an im ales. N o es costum bre ex clu siv a  de los vascos, y a  que 
en con tram os en tre los la tin o s los nom bres de Ursus (= O so ), Leo 
(= L e ó n , que se u sa  to d a v ía) y  a lg ú n  otro; y  en tre  los germ anos 
Ulfila, nom bre de un O bispo godo arrian o , o Wolf, que significa  
tam bién Lobo, com o Ulfila, y  que ah ora  subsiste com o ap ellid o; 
y  en tre los m ozárabes, Gatel o Gatil ( = G a tito ) , lite ra to  de J á tiv a  
d e l sig lo  X I ,  A ben  Tauril (= T o r ito ) , m a lik  de L o rca , m uerto  
en 965... N o vam os a  deducir conclusiones aven tu rad a s sobre la  
p rim itiv a  religión  de los vascos y  sobre los posib les orígenes to- 
temísiícos de esta  costum bre d e a p lica r  a personas nom bres de an i
m ales; pero  con vien e h acer n o tar  que en tre los vascos adqu irió  
m ucho desarrollo  sem ejan te p ráctica . S in  em bargo, no relacionaré 
con esta  p ráctica  a n tigu a  e l m ote d e Txori ( = P á ja r o ) ,  que aún 
h o y  se a p lica  a v.n ind ivid uo conocido.

A lgu n os nom bres ofrecen, a l parecer, un  sign ificad o  clarísim o: 
Vela o Bela  s ig n ifica  en el vascuence a c tu a l Cuervo. Belasco no 
es m ás que el m ism o vo cab lo  con el su fijo  ~sko, de ta n  frecuen te 
ap licació n  a tod a  c lase  de p a la b ra s  y , en p a rticu la r , a  nom bres

(4) Becerro de Cardefía, 50; citado por U RBEL, 1. o.



de an im ales, con cierto  m a tiz  d im in u tivo  o a fectivo . R ecuérdense 
v o c a b lo s  com o Idisko, de Idi  ( = B u e y ) , Oülasko, de Olio, etc. 
B da y  Belasco son, pues, d os nom bres v a sco s que se h a n  ex ten d id o  
p o r to d a  la  Penín sula  y  por e l N uevo M undo con a lg u n a s m odi
fica cio n es fon éticas: V e la , V élez, V e la sco , B lasco , V ásco , V e lá z
q u ez, B lázq u ez, V á zq u e z... ( )̂.

O tros nom bres de an im ales, usados com o nom bres p rop ios de 
p erson as son: Ochoa ( = L o b o ) , con v a r ia n te s  o d e riv ad o s com o 
Ochoco, que se c ita  en u n  docum ento n a v arro  de m ed iad os del 
s ig lo  X I I I :  Ochoco e T o d a  su m ujer; y  con el fem enino correspon
d ie n te  Ochanda, que co n sta  en M ondragón y  D u ran go  en los si-

(5) £ d  efecto, también Vaeco como nombre propio personal, que aparece, por 
ejemplo, en Vasco de Oama, es Velasco y  no Vasco-natural de Vasconia. Téngase 
en cuenta que el galleeo-portufirués elimina la -Z- intervocálica, por lo que a salir cas» 
tellano corresponde sair portu^és y saudade procede de saludade. Por lo tanto, Ve- 
laeco > Vasco.

Crea una pequeña dificultad a la interpretación del nombre Vela~Cuervo el hecho 
de que las transcripciones latinas del mismo presentan en general la forma Viffila: pe
ro Viffila podría ser una latinización erudita debida a una falsa identificación con el 
Tisigótico Fioila, del estilo de Virila, Favila, etc. Nos inclinamos, pues, a admitir dos 
nombres originariamente distintos: Viffila y  Vela', pues ya se comenzaba a pronun
ciar Vela donde se escribia Vigila y al latin vigilare correspondía el castellano velar. 
A favor de Vela parece abogar el antiguo patronímico Oveco Velaz, que aparece ya 
en Valpuesta en el afio 804, aunque en 852 tengramos aún en Tobalina el nombre del 
Abad Vigila, asi escrito en romance. Además el nombre Vela tiene su derivado vasco 
Velasco y  ambos comienzan a usarse en territorio vasco-castellano, en Alava, no en 
territorio visigótico, en el reino astur-leonés. Más extraña será aún en tiempo pos
terior la identificación de Ifíigo con Ignacio, aunque procedan de nombres tan dife
rentes como Enneco e^Ignatitia. Hubiera podido pensarse también en confusiones como 
la de los nombres vascos Ochanda y  Usanda con el gòtico Adosinda o Ausinda u Ofen
da: pero son nombres que se usaron en distintas comarcas, por lo que no hubo lugar 
para la repetición de un caso como el de Vigila y  Vela, que se usaron en las mismas 
comarcas. Desde luego, admitida la relación innegable entre Vela y  Velaeko, hay que 
admitir la existencia de un Veia distinto del gótico Vigila, ya que es inconcebible la 
adición del sufijo vasco ^sko a un nombre propio gótico.

En cuanto a la traducción del vasco Vela por el latín Benignus, lamento no tener 
a mano la obra de Meler-Lübke sobre los nombres personales ibéricos. Semejante 
traducción puede deberse a que la forma anticua del vocablo vasco bera, que significa 
blando, sensible, benigno, pudiera ser quizá bela, ya que la -Z- simple Intervocálica se 
convirtió en -r*: cfr. angelutn >  aingeru', coelum >  zeru, etc.

Subsistió la -I- de bela (cuervo), por tratarse indudablemente de una -Z- doble o 
fuerte. No tenemos sin embargo castellano Bella o Bellasco (como calle, frente al vasco 
Kale, del latín callem), porque Bela y  Belasco fueron nombres que se usaron entre 
los vascos al margen de la evolución fonética romance, lo mismo que Lope, que tam
poco sonoriza la -p- Intervocálica; o tal vez también por analogía con Vigila, con el 
cual se identificó erróneamente.



g lo s X V  y  X V I  (®) y  que ap arece  asim ism o en el nom bre de lu g a r 
Ochanduri o  V illa -O ch a n d a , de la  zon a o rie n ta l d e l C ond ado pri
m itivo  de C a stilla . Ochoco u  Otsoko es p a la b ra  de uso v igen te. 
R ecuérdese el conocido rom ance p u b licad o  en el Cancionero Vasco 
de A zk u e: «Nondik za to z , otsokoi>? Ochanda es un  fem en ino  fo r
m ado com o Oillanda d e Oillo o Urdanda d e Urde (= C e rd o ). 
Urdanda, que se d ice en el B a jo  N a va rro  por m ujeres de b a ja  ra 

lea, debe iden tificarse, a l  parecer, con e l nom bre prop io  Urganda, 
c itad o  p o r C ervan tes y  otros autores clásicos.

A  m ed iad os d el sig lo  X I I I  tenem os tam b ién  en N avarra : 
<iUsoa (= P a lo m a ) e su m arido  Marco»; D om ingo Erlea  ( = A b e ja ) , 
etc. (’ ). N o es fá c il d ecid ir  si son nom bres de an im ales y  qué sig
n ifican  Obeco, Eneco, Galbarra, e tc.; pero  el Ahardia de V illa v á s -  
cones, d el sig lo  X , p arece corresponder a  Ardía  ( = O v e ja ); Garda 
se h a  relacio n ad o  con m ás o m enos fun dam ento con Artz  o Hartz 
{ = 0 so); Azenarius o  Aznar  puede ser Azeri (= Z o rro ), y a  que 
la  -« -in te rv o cá lica  desaparece en el vascuence a c tu a l (C rf. catena > 
katea; L azcan oL azkao, e tc . P or tan to : A zenari> ’*A zeari>A ze-  
r i) ...  P ero  d e jé m o s la s  h ipótesis no suficientem en te docum en ta
das p a ra  atenernos a  conclusiones lin gü ísticam en te m ás seguras. 
Los ejem p los adu cid os prueban que v a rio s  nom bres vascos de 
anim ales se em plearon com o nom bres p rop ios de personas en el 
País V asco  y  com arcas lim ítro fes; m as no debem os lim itarn os 
a los nom bres p u ram en te vascos, y a  que aún a lgun os nom bres y  
ap ellid os rom ances no son m ás que trad uccion es d el vascuence 
y  re fle jan  la  cu ltu ra  v a sca  en la  C a stilla  p rim itiv a .

E l nom bre Ochoa, p o r  ejem plo, se tra d u jo  a l la tín  por Lope. 
Lope, com o se sabe, es e l v o c a tiv o  de Luptis, que en e l la t ín  vu lgar 
se pronunció Lapos (ü b reve  y  5  la rg a  d el la tín  eq u iva len  a l  rom an-

(6) Uoa a n t ic a  elegia o *ereeia* de Mondragón, conservada por Garibay, habla 
de «andra Otxanda Gablolako». Cír. A ZK U E , Morfologia, 201. Ochanda de Zv.ma'- 
rraoa es nna sobrina de Fr. Juan de Zumarraga, primer Obispo 7  Arzobispo de Mézi* 
®o. la cual vivió en Durango en el siglo XVI.

Otros nombres vasco-navarros del siglo X III  aparecen en un documento publi
cado en RIEV, X X I, 247 ss. Ochoco en 248; Ochanda en 250...

(7) RIEV, X X I, 248.



ce o N o debe lla m ar la  atención el v o c a tiv o  en los nom bres p ro
pios. E n  los nom bres com unes p revaleció  poco a poco e l acu sativo , 
desapareciendo los dem ás casos: domnum> dueño) domnos'> due
ños', quem>quién\ casam>casa; casas>casas, e tc.; pero  en los 
nom bres propios subsistió  a veces el n om in ativo: Marcus > Marcos', 
Paulus >Pablos (popular, por Pablo, que con sta  en  Q uevedo), 
e tc.; y  m ás frecu en tem en te to d a v ía  se em pleó el v o c a tiv o , según 
lo  p ru eban  nom bres com o Vicente, de Vicenti (Vincentium  hubiera 
d ad o  Vincenzo o  Vicenzo) ;  Lorente y  Llórente (actualm en te ap e
llidos) de Laurenti (junto a Lorenzo de Laurentium ); Martín  de 
Mariine (junto a  Martino  de M artinum ); Fabián  y  Sebastián, 
d e Fabiane y  Sebastiane, etc. R esu lta , pues, n a tu ra l que a  Ochoa 
a l q u erer tra d u cir  su nom bre al la t ín  o a l rom ance p rim itivo  l la 
m aran  Lope. P ero  Lope no es ca ste lla n o , sino vasco-latin o . E n  
e fe cto , el rom ance castellan o  sonoriza la  sorda sim ple in tervo cá
lic a , h aciendo Lobo de L ufum , com o pecado de peccatum, m ientras 
que el vascuence con serva  la  -t- de pekatua, lo m ism o que la  -p- 
de Lope. Com o n u eva p ru eba de que Lope  se d ijo  en territo rio  vasco  
poco  rom anizado pueden servir asim ism o las com posiciones a que 
este  nom bre d a lu g a r en vascuence en ap ellid os com o Loperena 
o Lopetegui o Lopátegui, eq u iva len tes  a Ansorena  o Ansótegui, 
Martirena  o Martitegui, Goméztegui, Amoscótegui, e tc ., que q u ie 
ren  d ecir  casa de Lope, d e Anso, de Martín, de Gómez, d e  Amusco, 
nom bres que aparecen  en an tiguos d ip lo m as ca ste lla n o s d e la  zon a  

o rie n ta l d el C ondado.
M as no fu é  tan  sólo el nom bre de Ochoa el que se tra d u jo  al 

rom ance p rim itivo . E n  N a v a rra , en el siglo  X I I I ,  ap arece una ta l 
d oñ a Loba, trad u cción  de Ochando. (®); d oñ a Paloma, trad u cción  
de Usoa (la m u jer de M arco) y  Usanda, se usó en N a v a rra , en Gor- 
d e ju e la  y  en o tras partes; doña Urraca es un nom bre célebre en 
las  h isto rias n avarro -caste llan as; Cuervo, actu a lm en te  em pleado 
com o ap ellid o , es ev id en te  trad u cción  de B da  y  Belasco; Aper 
(= J a b a lí) , c u y a  firm a  aperece en S an  P edro de A rla n za  el 12

(8) RIEV, X X I, 251.



d e  enero d e 921, p erten ece a la  m ism a categoría ...
Ju n to  a los nom bres de anim ales, en con tram os tam b ién  a lg u 

nos a d je tiv o s c a lific a tiv o s  em pleados en fu n ción  de nom bres 
p rop ios d e  personas y , m ás frecuen tem ente to d a v ía , en fun ción 
de ap ellid os. Semeno, Scemenone, Xitneno o  Jimeno, orig in ario  
de N a v a rra , es e l a d je tiv o  Xim en  d e l A lto  N avarro , que significa  
generoso, noble, la tin iza d o  según e l m odelo  de la  tercera  d ecli
n ación: Xim eno-Xim enonis, com o Enneco-Enneconis (junto a 
Ennecus, que es o tra  la tin iza ció n  del m ism o nombre) y  m uchos 
otros nom bres propios. E n  función de ap ellid os aparecen en el 
sig lo  X I I I ,  en N a v a rra , D om enca Beguiurdiña (= D o m in g a  de 
Ojos-azules), T o d a  Zuría  (= B la n c a ) , Sancho Zuria, O rti Ona 
(= B u e n o ), Sancho Ona, G arcía Ezquerra ( = Izq u ierd o ), L op e 
Andia  (= G ra n d e ), Joh an  Belza (= N e g ro ), P edro Sendoa (= F u e r -  
te), S a n c h a Ederra (= H erm o sa ), S a n c h o Leuna  ( = S u a v e ) , Sancho 
M och orro , Sancha C h u ch u rri, X e m e n  (= J im en o ) C h irria , etc. 
Belcho, que aparece com o nom bre y  no com o ap ellid o , parece 
una rom an ización  de Beliz (= N e g ro ), co m p arab le  a Xim eno, 
com o rom anización  de Xemen  (®). A  la  in v ersa  en D om in go Erlea 
tenem os un nom bre de an im al usado com o ap ellid o, conform e ha 
o cu rrido  tam bién con Ochoa, que ah ora  sólo se em plea com o ape
llid o, aun qu e en otros tiem p os se em pleó com o nom bre, lo  m ism a 
que Ochoco.

O tra  categoría  de nom bres parece estar form ad a por e l sufijo  
~ar o -tar, que significa  natural de tal lugar. E n  V illa vá sco n es h a y  
en 954 un Gallopenzar, que prob ablem en te quiere d ecir  natural 
de Gallipienzo (actual vasco: Garipentzu). P recisam ente los vas
cones son n avarros y  Gallipienzo es p o b lació n  n a v arra . A l m ism o 
género pertenecen Ahostar, Belastar, etc.

I I I .  Apellidos patronímicos.

Y a  se sabe que los apellidos p atron ím icos d el estilo  de López, 
Pérez, Rodríguez no son exclu sivos d e l caste llan o , sino que se em -

{») RIEV, X X I. 247 es.



p lea ro n  asim ism o en e l  P a ís  V asco, prop iam en te d icho, en com bi
n ación  con los top on ím icos. A ún h o y  en d ía  se conservan  algunos, 
sobre to d o  en A la v a : Martínez de Ibarreta, Pérez de Arrilucea, 
Ruiz de Larrinaga. P ero  gen eralm en te lo s  apellidos d ob les de es
te  género se h an  sim p lificad o , quedan do en algunos de e llo s sólo 
e l p atro n ím ico , m enos exp resivo , y ,  en otros, casi siem pre en el 
P a ís  V a sco , só lo  el topon ím ico. D e  Alvarez de Eulate se  h a  h ech o  
un Alvarez  an ón im o, aun que es m ás frecu en te  que de M artínez de 
Ibarreta  r e s u lte  Ibdrreta o  de L&pez de Loyola  se  con serve sólo 
Loyola. T am bién  se sa b e  que en su origen  los p atroním icos se re fie 
ren  en rigo r a l nom bre d e l padre, de m odo que Ruy Díaz  es h ijo  
d e  Diego, y  D ieg o  Ruiz  es h ijo  de Rodrigo o  Ruy, con cretam ente 
e l  h ijo  d e l'c id  C am p ead or, y  Juan López  de Z u m arraga  (padre d e l 
O b isp o  de M éxico), es, a  m ediados d e l sig lo  X V  en D u ran go , h ijo  
d e  L o p e  de Z u m arraga . E l  patron ím ico  no es, pues, u n  ap ellid o  
f i jo  que sirve  p a ra  d istin gu ir a  los descend ien tes de u n  lin a je  de
term in ad o, sino sólo u n  a p e la tiv o  secundario, que p o r  lo  m ism o 
pu d o  fá cilm e n te  ca e r  en desuso en tre  lo s  vascos. E n  la  fa m ilia  de 
G u zm án  caben  to d a  su erte de patroním icos, no arb itrariam en te  
eleg id o s, com o d ijo  a lgu n o, sino conform e a l nom bre d e l ascendien
te  inm ed iato ; López, Pérez, Ruiz  o  Alvarez, según se lla m a ra  el 
p ad re  Lope, Pedro, Rodrigo o Alvaro. P ero  con e l tiem p o, por la  
n ecesid ad  de fo rm a r a p e llid o s fijo s , e l patroním ico  prescinde del 
n om b re del padre y  se con vierte en ap ellid o  p rop iam en te dicho, 
que se  con serva in v ariab le  en to d as la s  series su cesivas de des
cen d ien tes d irecto s, después de u n a  fa se  de a rb itrarie d ad e s en 
que p a re ce  p red om in ar el capricho. E s  un proceso parecido  a l 
que siguieron los ap ellid os d eriv ad o s de motes person ales o de 
nom bres de o ficios, de m odo que h o y  ex isten  in d iv id u o s que se 
a p e llid a n  Herrero o  Carbonero y  se dedican  a la  p in tu ra  o a  la  
filo so fía ; Negros, que tien en  te z  p á lid a ; Calvos, que osten tan  fron

d osas cab elleras, etc.
¿Cuál es etim ológicam en te el origen d el patroním ico castellan o? 

¿D e dónde proviene la  -z  o de las  denom inaciones P érez, R uiz, 
etc .?  N o  es que cream os que este p atro n ím ico  sea de origen  vasco, 
p ero , a l h a b la r  de nom bres y  ap ellid os vascos, no  podem os pres



c in d ir de u n  uso ta n  exten d ido  en e l P a ís  V asco. A d em ás, 
ha  h ab ido  tra tad ista s  com o A sta rlo a , que d eriv aro n  d el vascu en ce 
la  term in ación  ~z o -ez-, id en tificán d ola  con el su fijo  d e c lin a tiv o  
del in stru m en ta l, que aparece en oiñez, itxasoz t a  legorrez, e tc . 
A z ló ie , en su M orfología, pretende que la  -ez p atro n ím ica  procede 
d el g e n itiv o  la tin o  de la  tercera  d eclin ación  (sermo-sermonis) 
y  la  com p ara  con patroním icos de d iferen tes lenguas: -sohn o  
-son de los anglosajones (M endelsohn, Johnson, -sen de los escan
d in avo s (Christiansen), -uich  de los es la vo s (A lexan drow ich ), 
etcétera.

L o  que ex tra ñ a  m ás es que tam b ién  en nuestro  tiem p o u n a 
au to rid ad  com o la  d el P . F r. Ju sto  P érez de U rb e l h a y a  creído 
p o sib le  ex p licar  por el vascuence la  term inación patron ím ica  
ca ste lla n a: «Es p rob ab le— d ice e l d octo  escritor b en ed ictin o —  
que se d eb a  tam b ién  a la  in flu en cia  v asca  la  form ación d el p a tro 
ním ico ca ste lla n o  -ez o  -iz, que tien e en el C ondado de C a s tilla  sus 
p rim eras y  m ás con tin u as m an ifestacion es y  que procede acaso 
de ese -ko  g en tilic io  (sic), la tin iza d o  y  luego  a b revia d o  en un 
proceso que de Gundisalvus d aría  Gundisalviko, de Gundisalviko, 
Gundisalvtcus, y  de Gundisalvicus, Gundisalvic o  Gundisalvizit (̂ ®).

C om o no he ten id o  ocasión  d e ve r  tra ta d o  este  p u n to  y  h a llo  
ta n ta  desorien tación  en algunos autores, m e p erm itiré  p resen tar 
m is conclusiones sobre e l m ism o.

D esde luego  queda d escartad o  e l in stru m en ta l -z o -ez, que t ie 
ne d iferen te  uso  y  d iferen te  sentido y  no se a p o y a , adem ás, en nin
gún d ocu m en to. T am p oco  puede acep tarse  la  h ip ótesis del P a 
dre U rb el; pues, en p rim er lu g ar, -ko  no es g en tilicio , sino un g e
n itiv o  re la tiv o , que A z k u e  denom ina p roverb a l, y  que es d is tin to  
del g e n itiv o  posesivo, único apto  p ara  sign ificar la  filia c ió n  p a tro 
n ím ica . Se puede d ecir  Gundisalvoren semea o , a b re v ia d o  Gundi-' 
salvorena, pero  no Gundisalvoko o  Gundisalviko sem ea ( = h i jo  d e  
G onzalo). E l -ko, en lo s  ap ellid os vascos, se em plea ta n  sólo  p ara  
sign ificar: natural de tal lugar: Gernika-ko arbola ( = á r b o l d e  G u er

cio) Ü RBEL, op. cit. I. 327-328.



n ica); Katalin Errota-ko (C atalin a la  de E rro ta  o la  d el M olino), 
e tc . È 1 posesivo se em p lea tam bién p a ra  decir: la casa de: Loperena 
( = l a  casa  de Lope); pero  e l -ko  no se a g reg a  a nom bres de personas 
en ninguno de estos sentidos. E n  segundo lugar, fon éticam en te, 
no pueden id en tificarse  Gundisalvic y  Gundisalviz; pu es e l sonido 
~k d e  Gundisalvic y  e l son ido de la  -z  de Gundisalviz son rad ica l
m en te  d iferen tes. Sólo  cab ría  fon éticam ente d eriv ar Gundisalviz 
d e l g e n itiv o  la tin o  Gundisalvici, pu es y a  se sabe que desd e época 
m u y  a n tigu a , a n terio r a la  rom ance, la  c la tin a  evolucion ó ante 
la s  vo ca les  e-i en sen tido  p rep a la ta l prim eram ente y  luego  ade
la n tó  su punto de articu lació n , según las  regiones, h a sta  la  posi
ción áp ico-d en ta l y  aún h asta  la  in terd e n ta l. E n  tercer lugar, 
no co n stan  docu m en talm en te ni Gundisalviko (según las  norm as 
v a s c a s  m ás n a tu ra l se ría  Gundisalvoko) ni sus derivad os.

E n  cam bio, no h a y  ninguna d if ic u lta d  en ex p licar  el p atro n í
m ico  castellan o  p o r e l g en itiv o  la tin o , que aparece c laro  en los 
ita lian os. Pí«mZíSí ( = P e t r i  A lo ysii), Perantoni ( = P e t r i  A nton ii), 
Paganini, e tc . E l ita lia n o , que p erd ió  la  -s fin al, recurre a  la  term i
n a ció n  - i  aún con los nom bres de la  tercera  declin ación : PteWíom 
{ = P e t r i  L eon is), en v e z  de Pierleonis.

P o r  su p a rte , A z k u e , fiján d o se  en los va len cian o-cata lan es 
P eris, Sanchis, Ferrandis, pretende que el p atron ím ico  c a ste lla 
n o  procede d e l g e n itiv o  de la  tercera  dechnación (sermonis, Leo
n is)]  pero no resu elve , n i ad vierte  q u izá , la  d ificu ltad  de la  z, que 
a p a re c e  en ca ste lla n o  con stan tem en te en v e z  de la  s.

F ijá n d o n o s en los docum entos de la  p rim itiva  C a stilla , h a lla 
m os que los patroním icos m ás u su ales a l princip io  son: Diaz, 
R uiz, Sarracinez, López, Ihañez, e tc . Podem os seguir docum en
ta lm e n te  la  evolu ción  d e  Ruiz  o  Díaz. A l  red actarse  en la tin  los 
d ip lo m as, el patron ím ico  v a  en gen itivo : Fredenandtis Didaci 
{= F ern an d o  h ijo  d e  D iego), d ice un d ip lom a d el 8 de agosto  de 
9 2 1; lo m ism o que Tdlus Sarracini (más ta rd e , p o r an a lo g ía , 
se d irá  Sarracinez), que consta e l 12 de enero de 921 (^), o D i-

(11) Véase LUCIANO SERRA N O , Cartulario de San Pedro de Crianza, 10 ss. 
P E R E Z  DE U RBEL, op. cit., III, 1088; etc.



dacus Roderici { —Diego h ijo  de Rodrigo), o Alvaro Johanis { = A l -  
varo h ijo  de Juan). A h o ra  bien; Didaci da n orm alm en te el cas
te lla n o  Diaz, Roderici > Rodriz o Ruiz\ Johannis> Ibañes, etc. 
P ero  v o lva m o s a  los docum entos m edievales. E n  el d ip lo m a y a  
citad o  d el 12 d e  enero de 912, ju n to  a Tellus Sarracini, firm a 
tam bién  Rodericus Didaz (evolución de Didaci)', y  el 29 de d iciem 
b re de 924 aparecen  en el m ism o Cartulario de San Pedro de A r- 
lanza, Didaco Roderiz (de Roderici), Munto Roderiz, Peles Roderiz 
y  Enneco Roderiz (̂ )̂; es decir, cu atro  in d ivid uos, D ieg o , M unio o 
Ñ uño, F é lix  e Iñ igo, que llev a n  el m ism o patroním ico; y  e l 28 
de m arzo de 913 hallam os en San M illán  de la  C o go lla  las firm as 
de Flain Rodriz ( = L a in  R uiz) y  Ferdinando Didaz ( = F e rn a n d o  
D íaz) (13). E s  tan  fá c il com o in ú til m u ltip licar los ejem plos. E s  
ev id en te que Diaz  y  Ruiz  proceden de los gen itivo s latin o s Dida
ci y  Roderici. A h ora  b ien , cuando se unían  nom bre y  ap ellid o  
antiguam ente, e l nom bre, en posición p roclitica  perd ía  su acen to  
propio, com o ahora cuando se unen dos nom bres p rop ios f/o se- 
Maria y  no José M aria), o cuando precede a l nom bre u n  t ítu lo  
Don-Pedro y  no Dueño Pedro', San-Juan y  no Santo Juan)] p o r  
lo que Rodrigo-Diaz ven ía  a ser Roy-Diaz  o Ruy-Diaz. E l resu l
tado fué: R uy: Ruiz: ; Lope: López. E l  gen itiv o  de Lope  era  Lope, 
del la t ín  Lupi, no pu d ien d o  d istin gu irse  e l p a tro n ím ico  d e l nom 
bre propio; por lo  cu a l Lope  tom ó p ara  esta fu n ción  la  -z  d e Ruiz  
y  Lope con  relación  a López se encontró en el m ism o caso  que 
Ruy con relació n  a Ruiz.

P ero  adem ás de Diaz  y  Ruiz  hubo tam bién  otros g en itivo s 
latin os que en castellan o  term in aban  en -z : Laurenti d ió  Lorente\ 
del g e n itiv o  Laurentii se d erivó  el apellid o  Lorenz, u su al en N a
v arra  (̂ )̂; Sancho se la tin izó  escribiendo y a  Sanctius o Sancius,

(12) L. SE R R A N O , op. cit.. 14 ss.
(13) L. S e r r a n o ,  Cartulario de San Millán de la Cogolla, 21.
(14) Lorente y  Llórenle actualmente sólo se emplean como apellidos, pero no hay 

duda de qne primitivamente son nombres, derivados del vocatiro Ixiurenti, que se 
refleja también en el vasco Santillavrenti, Sallobanle, etc., denominaciones corrientes

el Pais Vasco para las iglesias o ermitas consagradas a San Lorenzo. En nn ale
gato del Concejo de Guernica con motivo de un pleito sobre amojonamiento, del li) 
de enero de 1576, se'cita entre otras la ermita de ‘San Lorente de FcArva».



y a  Sancio-Sancionis, aunque se co n tin u ó  pron u n cian d o Sancho, 
que no p odía  tran scrib irse  ex a ctam en te  con el a lfa b e to  latin o ; 
p ero  e l g en itiv o  Sanctii o  Sancti, que casi sólo se em p leab a  en 
lo s  docum en tos o fic ia les  y  que, p o r ta n to , ten ía  ca rácter  eru
d ito , d ió  norm alm ente Sanz, e tc . Y  la  -z, que v in o  a  ser y a  com o 
la  ca ra cte r ística  d el p atro n ím ico , h izo  que la  -s de /6a«es se con
v ir t ie r a  tam bién  en -z\ Jbañez (̂ ®). Y  la  -z, ca racterística  d el p a tro 
n ím ico , se exten d ió  a otros nom bres prop ios, que origin ariam en te 
n o  la  ten ían , de m od o  que y a  e l añ o  804 ap arece en V a lp u esta  
Oveco Velaz; y  en S an  P edro  de A r la n z a  en 931 Lup Scemenez 
( = L o p e  X im én ez), Didaco Belascez ( — D iego  V elázq u ez), Tei 
Nunnez  ( = T e llo  N úñez); y  en el sig lo  X I I I  en N a v a rra , p re fir ie n 
d o  la  term in ació n  -iz  d e  Ruiz a la  -ez de C a stilla , co n sta n  Garciz 
(de G arcía), Marcuiz (de M arco), Ochandiz (de O ch an d a), Ene- 
coiz  (de Eneco, fo rm a arcaica  de Iñ ig o ), ju n to  a Yéneguez  (de 
Yenego, fo rm a  m ás recien te  de E neco), e tc . (̂ ®). Y  hubo Peréz, 
Fernández  o Hernández (jun to a  Herranz de Herrán, fo rm a  apo- 
c o p a d a  de Herrando o Hernando a n te  el p atron ím ico: Fernán- 
G o n zález; Hernán-Cortés, etc.), o aú n  Rodríguez, fo rm a  an aló 
g ic a  fre n te  a la  e tim o lo g ica  Ruiz, Diéguez ju n to  a  Díaz, e tc .

L o s  p atroním icos castellan os tom aron, pues, com o caracterís
t ic a  la  ~z con p oq u ísim as excepcion es. L a  m ás im p o rtan te  es sin 
d u d a  e l ap e llid o  M artin, que está exten d id ísim o ju n to  a la  form a 
a n a ló g ic a  Martínez. Martin  com o nom bre procede d e l v o ca tiv o  
M artine; Martin  com o ap ellid o  patron ím ico  se d e riv a  d el gen i
t iv o  Martini. E n  e fe cto , el 12 de en ero de 912 firm a n  en San  Pedro

(15) /ftaftez, s^ún  hemos dicho, procede del genitlro Joftannia y  no del romance 
Juan o Iván. De Juan o Ivan se hubiera derivado Jttanez o Ivanez o Juániz, que real
m e n t e  existe como formación analógica más reciente. La palatal-R- exige la -nn- doble 
latina del genitivo (cfr. onnwm >afto). También el nominativo o vocativo Johannes 
hubiera tenido que dar cast. Jbaña o Juañes, que de hecho se conserva en el nombre 
de población Santibañez, de -Sancì loannea; pero no se generalizó esta forma, sino la 
del acusativo Johannem >  Jwin. La alternancia Juan-Ivan no ofrece dificultad. Se 
pronunció primero loan o luán, por lo 'que pudo consonantizarse cualquiera de las 
dos semivocales, tanto la -i- en (Juan), como la -m- en (Ivan).

(16) La evolución de Didaci o Diae no es uniformemente simultánea en todas 
partes. A juzgar por la escritura, aunque en Valpuesta hay Oveco Vilaz el año 804, 
en San Pedro de Arlanza subsiste Ossorius Diazi (Didaci >  Diaci >  Diaz) el afio 929.



d e  A rla n z a  Lupe M artini y  Alvaro M artini (= L o p e  y  A lv a ro , 
h ijo s de M artin), ju n to  a los y a  citad o s Rodericus Didaz, Telltis 
Sarracini, etc. Pero el ap ellid o  Martin, si b ien  a lcan zó  am plísim a 
d ifu sió n  ten ia  el incon ven iente de no d istin gu ir el nom bre pro
p io  orig in ario  de su d erivad o  p atron ím ico, por lo que no pudo 
in flu ir  en nuevas form aciones.

TV. Apellidos toponímicos.

E l ap ellid o  vasco  propiam ente dicho, el que en e l P a ís  V asco 
se h a  p erpetuado h a sta  nuestro tiem p o, es e l toponím ico. P or 
m edio de él, se sign ifica  actualm en te la  procidencia de un caserío  
d eterm in ad o, de un so lar, que es cuna del lin a je  com ún y  que 
tien e  u n  nom bre prop io , idén tico  a l que tom an  por a p e llid o  todos 
los descen dien tes d irecto s por lín ea  p a te rn a . Pero tam p oco  el 
a p e llid o  toponím ico estu v o  sujeto a la  m ism a norm a en todos 
los tie m p o s. A sí com o e l patroním ico d ejó  de referirse a l nom bre 
d el p adre h acia  fin es d el siglo  X V , si b ie n  no en to d as p artes a l 
m ism o tiem p o (̂ '̂ ), de m odo parecido  el topon ím ico no se c o n v irtió  
en ap ellid o  fijo  e in v a ria b le  h asta  e l sig lo  X V I .

E n  épocas anteriores y  aun en e l siglo  X V I , en algunos lu g a 
res, e l ap ellid o  toponím ico sólo sign ificab a  que el in d ivid uo  p o rta 
d or d e l m ism o era natural o  vecino d e l so lar o lu gar así lla m ad o . 
F u é u n a  costum bre parecid a  a la  de ca racteriza r  y  d istin gu ir a 
un  in d ivid u o , indicando su n atu raleza  a  continuación d el nom bre; 
ta l com o aún h o y  lo hacen, por ejem plo, los P adres Capuchinos: 
F r. G erm án de V id a n ia , F r. A n to n io  de G u ern ica, e tc . M as aun 
e sta  m ism a costum bre no siem pre se ap licó  en form a in variab le . 
T enem os el caso conocidísim o de San  A n ton io  de P ad u a, asi l la 
m ado en gen eral p o r sus m ilagros, p red icación  y  m u erte en P ad u a , 
pero que no es natural de P ad u a, sino de L isb o a. P ero , com o nor-

(17) Observemos de paso que, aunque por regla general el patronímico hace re
ferencia inmediata al padre y  no a la madre, existen también algrunos patronímicos, 
que podríamos llamar matronimicos, como el ya citado Ochandiz, que se deriva del 
nombre de mujer Ochanda.



m a com ún, si el san to ral cristian o  h ab la  de San F ran cisco de A sís, 
tom an d o  p o r ap ellid o  la  ciu d ad  n a ta l d e l S an to , los vascos h an  
d ich o: Juan de M ad ariaga  o P edro de A m ech azu rra , con la  in d i
cación  d e l so lar don de e stá  situado el caserío  n a ta l. E n  el M onas
terio  d e  San F ran cisco  d e  D u ran go  se con serva u n a  a n tigu a  fó rm u 
la  de p rofesió n , an terior a  15 2 1, que co m ien za  con estas p a la b ra s  
«Yo fu la n a  de tal lugar...». Lugar no quiere decir el p ueblo  n a ta l, 
y a  q u e  la  m ayo ría  d e  la s  que ingresaban  eran  n atu rales o v e cin a s 
de D u ran g o , sino la  casa solar. E n  e fe cto , en los lib ros d el A rc h iv o  
lo s  nom bres de la s  R e lig io sa s  no van  seguidos del nom bre del pue
b lo , sin o  de lo que h o y  llam am os apellido: E lv ir a  de Otálora, Ju a
na de Láriz, etc.

P ero  esto no es aún  un ap ellid o. E n  G ordejuela, por e jem p lo, 
a l h acerse  en 1588 la  m a trícu la  de tod os los h ijosd algo  d el V a lle , 
los h a b ita n te s  d el so lar d e B erásco la, d onde h a y  cinco fa m ilia s  d is
tin ta s , que q u izá  no están  em p aren tad as en tre sí, se ap ellid an  
n orm alm en te: Beráscola (̂ ®). S o lam en te se tien e en cu en ta  su 
so lar d e  origen p a ra  los que son recién venidos: D om ingo d e  U rtu - 
sau steg u i, P edro  de A m ech azu rra , F ran cisco  d e  A ran a , Juan de 
L a b a rrie ta ... P ero  en cu an to  pase u n a generación , sus h ijo s  y  sus 
n ieto s, sa lvo  nu evas m odificaciones, se ap ellid arán  sim plem ente 
d e  Beráscola. U n  ejem p lo  curioso: E l m ism o in d iv id u o , q u e  en 
1588 se llam a Pedro de Amechazurra (procedente de la  t ie rr a  de 
A y a la  y  m orador de B erásco la), en el a la rd e  m ilita r  de 1635 f i 
g u ra  com o Pedro de Amechazurra de Beráscola  (̂ ®). L u e go  será 
sólo P ed ro  de B erásco la . E s  u n a situ ac ió n  parecida  a la  que tod a
v ía  e x is te  de hecho en m uchos pueblos de nuestra t ie rra , donde 
no se lla m a  a los in d iv id u o s p or su a p e llid o  oficial, sino p o r  el del 
ca se río  d e  que actu a lm e n te  son m oradores. H a y , p o r e jem p lo, 
u n a  Catalina de Inchausti, que y a  no v iv e  en el caserío  In ch au sti,

(18) Cfr. I. O M A E C H E V A R R IA , -Santrre vizcaína en loa pantanos de la Florida, 
Vitoria. 1948, 38. Fué la mía una gran distracción al suponer que todos los individuos 
apellidados Beráscola fueran tíos, primos o parientes del mártir Fr. Francisco de Be- 
ráscola. No basta semejante topocimlco para hablar del «linaje de Beráscola», como 
se habla en las páginas 32-37.

(19) Véase O M A E C H E V A R R IA , op. cit. p. 43, nota 44.



de donde procede su ap ellid o, sino en el caserío E rro ta , que es el 
M olino. V u lgarm en te se la  conoce com o Katalin-Errotako (y no 
Intxaustikó). E r a  preciso h acer p rob an za de h id algu ía  p ara  esta
blecerse en cualquier so lar d el P a ís  V asco; entonces interesaba 
conocer los solares originarios de Juan de Labarrieia o d e F ran cisco 
de Arana, procedente de O rozco; pero u n a v e z  establecid os leg í
tim am en te en la  tierra , aunque procedieran de los p un tos m ás 
d istin tos, no ten ían  necesidad los h ijosd algo  v izca ín os de conser
v a r  com o ap ellid o  el nom bre del so lar orig inario , y a  que b astab a  
v iv ir  legítim am en te en B erásco la , p ara  ten er catego ría  de hidalgo 
y  a p ellid arse  d e B erásco la . Sabem os, por ejem p lo, que la  casa  
de Y a rtu b i en G ordeju ela  fué fu n d ada y  h ab itad a  p o r Pedro de 
Yartubi que no era  n a tu ra l de Y a r tu b i, sino «natural de B erás
cola» (2®).

Q uerem os añ adir o tra  observación. D esde el m om en to en 
que el topon ím ico  no ten ía  aún e l carácter d efin id o  de un ape
llid o  o fic ia l, no estaba su jeto  a norm as f ija s  e in variab les. A sí 
h allam o s en D uran go, en el siglo  X V I ,  cuando y a  se v a n  fijan d o  
los ap ellid os, e l caso de don F ra y  Ju an  de Z u m árrag a , que el 20 
de feb rero  d e 1536 d ispone desde M éxico lo siguiente: «E porque 
es nu estra  vo lu n tad  que él [su sobrin o  Sancho G arcía  de Larra- 
zábal\ se case con u n a d e  la s  h ija s  de Iñ igo  M artín ez d e  Arrázola 
e de doñ a C a ta lin a  R u iz , su m u jer, señores de la  casa  e torre  de 
Muncháraz, de cu y a  casa  e so lar fué h ija  n u estra  m adre, porque 
en él quede m em oria de nuestro  p adre e  en e lla  m em oria  de nues
tra  m ad re e con ta l  con dición  que sus hijí)s varon es tom en el so
brenom bre de Zumárraga, y  la s  h ija s  tengan asim ism o el sobre
nom bre de Muncháraz] e si h ijo  va ró n  no tu viese  el d ich o  Sancho 
G arcía, que teniendo h ija  se llam e de sobrenom bre de Zumárra
ga, porque no se p ierd a  el sobrenom bre de Zumárraga] y  si por 
caso fa llec iere  el nuestro  sobrino Sancho G arcía  an tes de haber 
h ijos de la  d ich a  m ujer, queden la s  sobredichas casas e heredades 
e ren ta s  que en la  d ich a  casa  oviese e l h ijo  m ayo r de O chanda de

(20) Véase Libro de2 Concejo de Oordejuela número 2, fol. 155, ení 0M.\.ECHEVA* 
RRIA, op. cit., 207 (Documeato VI).



Z u m árraga , nuestra sobrin a, e tc ..., con tan to  que siem pre gu ar
den  el nom bre e se llam en  ellos de Zumárraga e e llas d e  Munchá- 
raz con  tod os los que d ellos descendieren  o sucedieren en la  d ich a 
casa...» (21).

H o y  nos p arece a rb itra r ia  la  disposición de que lo s  h ijo s  v a 
rones de Sancho G a rcia  d e  Larrazáhal y  de su señora (h ija  de Iñ i
g o  M artin ez de Arrázola) se ap ellid en  Zumárraga, m ien tras que 
las  h ija s  se ap ellid arán  Muncháraz; pero  entonces pudo disponerse 
en esa form a. L os ap ellid os se han d esligad o y a  en p a rte  d e l solar, 
y a  que la  casa en que ib a  a v iv ir  San cho G arcía no es la  so lariega 
de Z u m árraga, sino la  que la  fa m ilia  de Z um árraga poseía en Go- 
y en ca le; pero  estos ap ellid os, tan  apreciados, se d is trib u y e n  un po
co según la  vo lu n tad  d e l O bispo de M éxico.

N o  vam os a h acer consideraciones etim ológicas sobre los nom 
b re s  topon ím icos. D e esto  se ha escrito  y a  m ucho. R ecordem os 
que generalm ente la  denom inación topon ím ica hace alusión a 
las características d el terren o donde se sitú a  la  casa  so lar. C ada 
lu g a r, cad a  fragm en to  d e  tierra , tie n e  su nom bre p rop io ; y , si en 
ese lu g a r  se ed ifica  u n a casa, el n om bre de la  casa  será norm al
m en te e l nom bre d e l lu g a r. A sí, ten em o s Kerexeta  o Cerezal, M a- 
dariaga o Pereda, Errekalde o Junto al río, Ibarra  o La Vega, 
M endia  o El Monte, e tc . A  veces, sin em bargo , la  casa  l le v a  un nom 
bre  prop io  in d ep en dien te  d el lugar: Ormaetxea y  Arretxea  o Casa 
con paredes de piedra  o  tapia (en con traposición  a  la s  an tiguas 
casas d e en tarim ado  de m adera), o Casa nueva, Errota
o M olino, e tc . P a ra  nosotros rev isten  interés p a rticu la r  las  casas 
cu y o  nom bre se d e riv a  del nom bre personal prop io  d el fun dador 
o d el m orador p rin cip a l de las m ism as, y a  que en éstas vo lvem os 
a reconocer an tig u o s nom bres de person as usados en e l P a ís  V a s
co . L a s  term in aciones m ás em p leadas en este  caso son el sufijo  
p osesivo  -ena y  e l su b stan tiv o  -tegi, procedente d e l ce lta : Otxo-

(21) Donación flue hizo el Obispo de México a Sancho García de Larrazabal suso- 
brino de b u  casa de Goyencale de Durango. México 20 de febrero de 1536, en: Fr. JUAN 
R U IZ  DE LARRINAGA-, Dan Fr. Juan de Zumarraga, Biografia, etc. Bilbao 1948, 
17-19.



torena ( = C a s a  de Ochoto o Lope), M itxelena  ( = C a s a  de M ichel 
o M ignel), Ansorena  y  Ansotegui ( = C a s a  d e A nso), Loperena 
y  Lopategui o Lopetegui (= C a s a  de L op e), Martirena o  Martia- 
rena y  M artitegi ( = C a s a  de M artín), Gomeztegi ( = C a s a  d e G ó
m ez), Enecotegi (= C a s a  de Eneco, fo rm a a n tigu a , no ca ste lla n i
za d a , de Iñ igo), Amunategi (= C a s a  de Amunna, nom bre prop io  
de m u jer que hem os h a lla d o  en San M iguel de P edrosa  en  750), 
Amoscotegi (= C a s a  d e  Am usco), Sancho Lopeztegi o Sanchilipizti 
(= C a s a  de Sancho L ó p e z, actu a lm en te  un b arrio  d e O ñate); e tc . 
A  veces no sólo las  casa s ö caseríos, sino tam bién lugares o h e
redades en que no h a y  casa  reciben  su denom in ación de nom bres 
de personas: Lopasolo (heredad o t ie rra  de Lope) y  Sanchosolo (he
redad  de Sancho) se llam an  dos p iezas de la  cu a d rilla  de Z u b iete  
en G ord eju ela .

C on cluyam os con u n a  b reve ind icación  sobre el procedim iento 
con que en otros tiem p os se unió e l ap ellid o  patroním ico  a l nom bre 
p rop io . A ctu alm en te  se h a  tra tad o  de poner de m oda el -tar an te
p u esto  a l nom bre: Aritzeta-tar Pedro-M ari, Mitxelena-tar Jose- 
Migel... E l  uso  p o p u lar  m ás frecu en te es y u x ta p o n e r  el topon ím i
co a l nom bre p erson al sin  ningún sufijo: Pedro Errota, Juan Erre- 
kalde] aun que tam b ién  se h a  em pleado a veces e l su fijo  -ko, que 
sigue a l ap ellid o  pospuesto: Katalin Errota-ko. E n  la  E d a d  M edia 
y  aún en época p o sterior, cuando los nom bres vascos se escribían 
en rom ance, e l a p e llid o  toponím ico segu ía  a l nom bre unido con 
la  p a rtícu la  de y  frecuen tem en te p recedido  d el patroním ico: F ra y  
Ju an  de Z u m árraga  era  h ijo  de Juan López de Z u m árraga, que 
a su v e z  lo era  de L op e de Z u m árraga  (̂ )̂.

M as cuando los nom bres se escrib ían  en euskera o en un rom an 
ce con m ucha in flu en cia  euskérica, e l ap ellid o  topon ím ico  seguido 
d el su fijo  -ko  se pospon ía  a l nom bre personal. A  m ediados del 
sig lo  X I I I  en con tram os en N avarra: Miquele Bassoco o B asoko  
(= M ig u e l de B aso  o d el Bosque), Maria Sarrico (= M a r ía  de 
Sarria), Pero Urrutico (= P e d ro  de U rru tia), M iguel Baraceco o

(22) Fr. Juan de Zumarraga, ain embargo, en los autógrafos Que de él conoce
mos Re firma Fr. Juan Zumarraga, gin la partícula de.



B a ra tze k o  (= M ig u e l de B a ra z a , es d ecir  d el H uerto), Pedro 
Iturrietako  (= P e d ro  de Itu rrie ta), Pedro Yaurico ( = P e d r o  de 
Y a u ri) , Maria Çubico ( = M a r ia  de Z u b ia), etc. (̂ ®). E n  este ú l
tim o nom bre encontram os la  p articu larid ad  de que a Maria Zu- 
hiko sigue: «e Pedro de la Puent, su m arido». D e la  Puent es tra 
ducción  de Çubico o Zubiko. M aria, que sin  duda es la  h eredera 
del caserío  Zubia, con tin ú a  llam ándose con el toponím ico tra d i
cion al Zubiko; m ien tras que su m arido, que se h a  casado a Zubia, 
se lla m a  con el nom bre rom ance correspondiente de la Puent, 
que a l p a re cer sólo  quiere d ecir  que es morador y  no n a tu ra l de 
ese caserío , a l cual se le  com ienza y a  a lla m a r  en rom ance La Puen
te. E s  un  ejem plo  de cóm o se trad u jeron  d e l vascuence a l rom ance 
no sólo  nom bres prop ios com o Ochoto u  Ochoa (= L o p e ) , Bela  o 
Belasko  (= C u e rv o ), Usoa (= P a lo m a ) , sino tam bién topon ím icos 
com o Zubia, Aritzeta  (= R o b le s) , Mendieta  (= M o n te s), etc.

N ótese  la  d iferen cia  sem án tica  ex isten te  en tre  Errotako Ka~ 
talin  y  Katalin Errotako. Errotako p ospuesto  tien e sen tido  a tr i
b u tiv o , m ás prop io  de ap ellid os. S ign ifica: Catalina la de Errota, 
d is t in ta  de o tras C ata lin as. Errota-tar o  Errota-ko an tepuesto  
no t ie n e  el m ism o re lieve . Errotako an tep u esto  es un  caso d e d e
clin ació n , es u n a  relación  circu n stan cia l; pospuesto es casi un 
a d je t iv o  ca lific a tiv o ; de m odo que Errotako en Katalin Errotako 
o Errotakoa  ocu p a e l m ism o lu g a r que Ederra en Sancha Ederra: 
Catalina la del M olino; Sancha la Hermosa...

V . Otros apellidos.

P a ra  h a lla r  las  form as m ás an tigu as de nom bres personales 
vascos hem os recurrido  a  los d ip lom as caste llan os de los prim eros 
sig los de la  R econ q u ista  y  repoblación d el Condado de C astilla . 
N o nos h ubiera  sido fá c il h a lla r  en e l P a ís  V asco  propiam ente 
d ich o docum en tación ta n  antigu a p a ra  nuestro caso. P ero , por 
o tra  p a rte , sabem os que la  C a stilla  p rim itiva  no es m ás que una

(23) BIEV, X X I, 248-251.



prolongación exp an siva  d e l P ais V asco, una Bardulia, que se v a  
rom anizando. A h ora, p a ra  h a llar otro  género de a p e llid o s eus- 
kériccs, que prescindan d e l toponím ico, tenem os que recurrir a 
N a v a rra . E n  las  P ro vin cias V ascongadas subsiste con firm eza  
casi h a sta  nuestros d ías la  trad ición, según la  cu a l no se perm ite 
el establecim iento d e forasteros que no h a ya n  presentado sus 
probanzas; por lo  cu a l se gen eralizan  los apellidos toponím icos, 
que in d ican  la  p rocedencia  de un so lar conocido. E n  N a v a rra , la  
m on arqu ía, con tod as sus consecuencias y  sus com prom isos, h a  
provocado algunas m odificaciones en la  estru ctu ra  so cia l prim i
t iv a , dan do por resu ltad o  la  existen cia  de clases d istin tas . T a l 
ve z  así se ex p lica  que en N avarra  abunden ap ellid os com o Ochoa, 
posiblem ente con significad o  patroním ico  en un princip io , re fi
riéndose a los h ijo s de a lgú n  Ochoa, o  tam bién  a p ellid o s ca lific a 
tiv o s  com o Gorri, que p rim itivam en te  pudo ser nom bre y  que se 
tra d u jo  a l castellan o  con los vocablos Rojo y  Bermejo, em p leados 
ah ora  com o apellidos.

Pero  este  género de apellidos tien e  an teced en tes m ás lejan os 
en el C ondado d e C a stilla , donde ju n to  a los p atron ím icos encon
tram os desde los prim eros tiem pos ap e llid o s d e oficios, com o San
cho P 'írran o  o Herrero, que firm a u n a escritu ra  en S an  Pedro de 
A r la n za  e l 12 de enero de 912, o ap ellid os de nom bres de anim a
les com o Plagino Perro  ( = L a ín  Perro), o Scemeno Ossote ( —Ji- 
m eno O chote), que firm a n  en el m ism o lu g a r el 18 de m arzo  de
932 (2*).

E n tran d o  a  exam in ar m ás de cerca  estos ap ellid os, tenem os 
que, generalm en te, el nom bre se d istin gu e d el ap ellid o  o sobrenom 
bre en que aqu él v a  sin  artículo: Ochoco u Ochoto (de Ochotorena) 
u Ochote, que es e l m ism o Ochoa con d iferen tes sufijos; Gorri, d e l 
cual se d eriv ó  el patroním ico  Gorriz, e tc . A  veces el a d je tiv o  vasco, 
p ara  con vertirse  en nom bre de persona, recib e un sufijo  latino: 
Xim en  se con vierte  en Xim eno, que se d eclin a  Xim eno-Xim eno- 
nis; Belcho p arece q u e procede, en form a p arecida, de Beliz...

(24) L. SERRA N O , Cartulario de San Pedro de Arlanza, 10 y 37.



Según este  m odelo se declin aron m uchos nom bres de procedencia 
eu skérica: Enneco-Enneconis, Garcea-Garceanis, e tc . A sí tenem os 
en C a s t illa  e l año 883 Sancio Enneconiz y  Sancio Garceaniz con la  
conversión  analógica  de la  -s fin a l en ~z (®̂ ). E n  cam bio  el a p e lli
do o sobrenom bre lle v a  artícu lo , com o pu ed e verse en Domingo 
Erlea, y  m ás aún en los ap ellid os a d je tiv o s  Begi-urdiña, Zuria, 
Ederra, Ezkerra, e tc ., y a  citad os. P ero  la  regla  no es f ija , pues 
Usoa y  Ochoa, u sados a l p rin cip io  com o nom bres y  no com o ape
llid os, lle v a n  sin em bargo , artícu lo .

T erm in em os h aciendo n o tar, que, a l ser su stitu id os los p rim iti
vo s nom bres euskéricos p o r los del sa n to ra l cristian o, d esapare
cieron la  m ayoría  de e llo s, de m odo que y a  no tenem os ni Ochan
da, n i Usoa. ni Bela; m ien tras que o tro s subsistieron com o ap e
llidos: Ochoa, Belasko, Gorri; y  otros fin alm en te  quedaron fo r
m an do p a rte  de algunos toponím icos y  patroním icos: Ochotorena, 
Ansotegui, Amuscofegui, e tc .

E PILO G O .

N u e stro  in ten to  sólo fué ilu s tra r  un  poco , desd e e l p u n to  d e 
v is ta  lin g ü ístico , la  cu estión  de los nom bres y  ap ellid os en el P a ís  
V a sco . L a  cuestión de los nom bres y  ap e llid o s es m u y  com p leja  
y  o fre ce  m uchos aspectos. P ara  otros quedan los puntos de v is ta  
h eráld ico , social, ju ríd ico , etnológico, etc . P ero  aún desde el punto 
de v is ta  lin gü ístico  sólo hem os h ech o  algunas consideraciones 
fu n d am en tales, d e jan d o  com pletam en te in exp lo rad o  e l cam po 
de la  etim o log ía  in d iv id u a l d e  cada nom bre y  ap ellid o  y  m uchos 
o tro s cam pos relacio n ad o s con e l asunto.

(25) Cfr. P E R E Z  DE U R B B L , op. cit., 1068. Pero estos genitiros desaparecie
ron pronto para ser aabstitaídoB por la -e. precedida a  Teces de la vocal -e- o  -í-. En 
vez de Iliioónez o Oarcidnee, que se derivarían normalmente de EnneconU o fforceo- 
ni» se dijo Enecoie o m igues o  Oarciz o Gateé» o Jiméntt (y no Jimmóntz, qne 
correspondía a Seemenonit). Pero si el valenciano prefirió la terminación -i« con -« 
(Perií, Gomia, Ferran4ia). pudo esto deberse a la Inflnencia de genitivos de este géne
ro: Enneconia, Johannia, sin la perturbación analógica de Ruiz o Diaz.



Sin em bargo, n i siqu iera  dentro d el lim ita d o  tem a  a  que nos 
hem os referido  podem os lisonjearn os de poder p resen tar conclu
siones d e fin itiva s  e indiscutibles. P odrem os d a m o s p or satisfechos, 
si por lo  m enos estas reflexion es sirven  de orien tación  p a ra  u lte 
riores estu d ios m ejor fun dam en tados.




