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Y; conj.. copu)ativa, del lat. tr 'también, aun', > criar y análogos. El hecho es que el · • • ·~ 
'y>. l.ª doc.: e, med. S. ~ Glosas. Ernilianenses, que no dipnmgó 1lDJICa,- también. s~ ~ 
89; y, C:.i, :::lcrceo, Nebr.> etc.. antigua por i, con cacicter general desde .h. 1500, .. 

La forma e predomina ampliamente en cl Cid, pero no son raros- loe ejs~ dcsdt los- albon,; 
Berceo y en toda la Edad Media, cualquiera que • idioma literario (Crónica de, Jaime I, 16.4; Ques-
sca la vocal siguiente. Ya se encuentra sin em- ca del San: Graal, BDLC VIII, 169; Eixirnenis;; 
bugo algún caso suelto de y, con frecuencia es- LJib-re de les Danes, ed. 1495, p. xixb; Filia de>'" 
aito hi o i, en el Cid (ed. M. P., p. 29633), Ber- Ccstami, N. Cl., 62, 75; Bref1ik,qui de J, dcr,,lllll!·Jt.· 
ceo (Mil., 33a), Apol., J. Manuel, J. Ruiz, etc.: Gal-les. N. Cl., 50.2 y passim; :arta panicular 
la forma ·moderna tiende a predominar cksde el'º de 1469, N. Cl. IX, 128 y ss.). Indudablemente 
S. XV (e junto a y en APaL 55d, y en 199b, etc.; conmbuyó mucho la debilidad de la articulación 
Nebr.: <e o i, conj.: e4 que, atque; i, conj.: de las vocales átonas, que favorecía el cierre. 
et ... »), y aunque algún autor temprano de princ. La desaparición de !a -T de ET fué temprana 
S. XVI se empeña en seguir empleando la forma en todos los romances, peto quedan algunas hue-
antigua (como Fz. de Oviedo), en este siglo pue- 1s ilas de la misma en los casos en -r-ae sigue palabra ;·j 
de decirse que cl uso moderno se impone en to- de inicial vocálica : el italiano clásico emplea en-
das panes. Por lo demás, aunque ya Cervantes y ronces ed con carácter sistetnatico, y algo de esto ~ ..__ 
otros clásicos practican el uso eufónico de e ante debió de existir en aragonés antiguo, vid. M. P., ,::;;, 
voz en i- inicial, algunos en el S. XVII escriben Orig.', p. 396. 
y en todos los casos: <ciega y inadvertida> en 20 En cuanto a los usos de nuestra conjunción, 
Calderón, A.lcalde de Zalamea (III, i, ed. Losada. éste es asunto que pertenece a !a gramática 
p. 146), ca.sombrada y inquieta> en el 1Wágico y no al diccionario; 7id. Pietsch, Homen. a M. 
prodigioso del mismo (III, vi, p. 229), etc. P. I, 33-38; Krüger, RFE IX, 184-5; Jensen, 

Es fácil explicarse el cambio fonético de ET en .4SNSL CL V, 59-66; Bello, Gnm., ed. 1936, 
y. Según ~avarro Tomás esta conjunción no es 2s § 1285; Gillet, Spanish Play on the Bau/e of 
enteramente átona en España (RFE XII, 365), y Pwia, p. 529; Arriaga, Lexicón Bilbaíno s. v. A 
así se explica que alguna vez aparezca una forma los ejs. de la llamada Y. exclamati,a o admirativa, 
diptongada ie, bastante usual en textos leoneses pueden agregarse: <i Víctor, víctor, y el grande 
y en la Disputa del Alma y el C=rpo (los qüen- .-\ndrés ! », .:¿Y sabes tú leer, hija;> La Gitanilla, 
des ie los r-es, v. 30). Así como MÉUS pasando por 10 CL C., 75, 21; «Santa :viaria, y ,-a1me», ~Y cuán-
~mieo llegó pronto a mío, y DEUS a días > diós, do será el día ... donde yo te vea hablar sin re-
no seria enraño que ie se redujera a i ante vocal; fraoes> Quifote II, xiv, Cl. C. V, 267; II, XXXÍ.V, 
así Cuervo, nota 149 a la Gram. de Bello. Por VI, 312; igual en portugués: Don Denis, vv. 
otra pane la forma e predominante en la Edad 653, 693. En Ia Arg. hay usos rrotables: a me-
Media (a veces escrita et por resabio gráfico ia- " nudo (por lo común seguida de puntos suspensi-
tino, pero la ·t no se pronunció nunca), prueba vos) inicia una respuesta enfáti::a, sobre todo 
que el vocablo era sobre todo proclítico en la cuando se quiere llamar ia atención sobre d ca-
pronunciación medieval, lo que fué causa de que rácter obvio de la misma: c¿No se puede ende-
no diprongara, y esta e ante vocal había de tener rezar? -No, señor; no siento :.a pierna. -Y ... 
tendencia a cambiarse en i, lo mismo que CREARE ,o mejor no moverse> Guiraldes (D. S. Sombra, ed. 

y 

Espasa, p .. l~lJ, 'íc ~:.l....:!) :o '-:t...l.; -!Uerl..::J y_~~ ::...:-:ia ~orno ~! ?~e?r.a de ...4.lfon~ XI1, :il 01en. aun con 
oído. hiio? -:Y ei camc po, mama!> A. Córdoba él podemos encontrar falta comuleta de ~centua
(La Prensa, 9-V!-1940), comp. en Lope <G.: ción: <D01l dubdedes, fijos dalgo, / dixo a los 
~ ... .:.~ ~,.;~t..;: :-í.; ¿ pocos son> \lJearo Caroo- aue .~::'.::.:.: .;:~ :a _;..!Sa!' .:.~ ::o ::-:f:r!....~: :1 

~ero, v. 1314). Hav ,an1bién en Arg., Colombia s l~; ya mencionado). No me detengo más ~ 
v otras paises sudarreric~'los un :,· ~:::te=.r::.~J. ....... u, oc.a c:xpua.J.Clon, que sólo li!ll. un estudio grama-
~mpieado solo. a ::.::. de sustiruir enfáticarr.e,nte rica! puede emprenderse ='- ~ondo Y con l.a debida 
toda una pregunta, que ya ha de esperar el in- perspectiva (m.ú:ntias tamD vid. M.. P., Cid, 326, 
te.rrog:i,do 1-'M ,n,...gos. se encuentran por la callé- 417, 714), pero bastan esras indicaciones para de
desp~és de ~¡;o que les ha interesado, y el que 10 mostrar la relación íntima. .:ntre el. antiguo Y Y e! 
se cree menos enterado inquiere lacónicamente: moderno y clásico ahí. Aquél fué muy usual has-
<¿JÍ ... ?> ). ta el S. XIV inclusive (el ej-. que cita Aut. es de 

mediados de este siglo), despuéa desapareció casi 
Y, adv. ant. y- arag., 'allí', puede proceder del del todo, aunque en cienas curnbinaciones. muy es-

laL mi íd. (de donde viene la variante vi, y la 1s peciales quedan huella& de. élc aun a- prine;. S. XVI. 
antigua ive), pero también podría venir del lar. En Aragón fué mucha más- tcnar, y· no, sólo 
Hic 'aqui', según muestra el cat. ant. hic ':illí' y siguió allí vívísimo hasta- fines de- la Edad:. Media, 
'aquí'· es probable qut en el adverbio y del cas- sino que hoy conserva. mdo: 511. vigor,. = la 
t~ antiguo.. como en el. que todavía está. en misma enen•ión que en c:mtlán, :=n los valles más 
uso en fr., oc. y cat., se confundiesen estas dos 20 conservador= del. Alto Amgóu,.. .n aUillt fucl:u. cit. 
palabras latinas. 1.ª doc.: doc. de 1074- (Oelschl.); allí. sobterive eu:..cienos. ~ en.~ =:, regional.. 
Cid, ere_ del:. .Bap Aragóa_ Es cucosa. la. vaaante ide,.. =-

Las funciones y el empleo del cast. ant. y sólo da por analogía de± duplíada- fooético- en-= ende, 
en parte· coinciden con la:: del adverbio corres- que HaDsseti (!!spicilegjcr. Gram;! pp; 5-6) señaló 
pondiente del francés y del catalán modernos. ~o ea ~!l el Libro de Marco Polo· (ea.. ~ w~ 55-. 
es raro que haya. coincidencia completa, en, el Cid 60, 112) y en las Ordinaciones de Zaragoza de 
y en rextos posteriOICs: <tales y á que prenden, :-H4 (pp. 357, 36_5, 3!5~ m, 380): 
ta.íes y a que non>, <:hya les va pesando a los El problema emnologico debe plantearse con-
ynfantes de Carrión / porque el rey en Tolledo juntamente con el referente ai ongen del fr. Y, 
fazie cort: / miedo han que y verná Mio Cid ,., oc. i, cat. ÍtÍ. Teniendo en cuenta que =-
ei Campeador / .. .í ruegan al rey que los .:¡uite mente con el mismo valor que la particula de es-
desta cort. ¡ Dixo el r:!y: no lo feré, sfn salve -;:es idiomas empiea d itali2.no ·t:i (o ~n ~ouna más 
Dios, Í ca y vemá Myo Cid el Campeador> (Cid, plena ivi), el problema se ha resuelto muchas ve-
vv. 3501, 29'irl y 2991); <la casa de los clérigos ces en el sentido de que en todas partes se 
avíén de aguardar / departiéla un velo que solié z5 trata del lat. ;m (con l > i por metafonia): as1 
y caigan SacriÍ., 7. El uso en estos casos sólo se Diez (Wb., 185), Gamill.scii.eg (EWFS), Nobiling 
swata en cierto grado, en d sentido de que esta '.ASNSL CX::,..vI, 427), etc. No es c,erto que se 
pa'rticula castellana podía no formar diptongo con trate del mismo caso que :i TIBI Y sí. smr (que 
una vocal contigua (a diferencia de lo que ocu- debieron amoidarse fonéticamente a mi MlHl), ru 
rriria en catalán) como se ve oor d último oa- •o Jel del cast. ant. o, port. an:t. u UBI, pues ahí la -B

saie, y por éste' de Iuan Rud: «está en m~sa se pierde normalmente traS. _-,ocal ~biaL Sin em
rcica mucha buena ,-yanaa, ; un manjar mejor - 'oargo la reducción ex<.raor...mana .:te IBI a Y ~s 
que otro a :nenudo y anda> (I3i5b; ay cmda G). ,:omprensible ;:ratándose de :.ms pa..-ticula con f.e-
Sin embargo esto no prueba que no pudiese tener cuencia átona, y así pronunciada débilmente 
una ;:,renunciación átona. Mas por otm parte n ,(;omp. además DORMIVI > dormi). De 'ª. s~p:r-
abundan los casos en que v tiene un ·,alor más ,·ivencia de mr en castellano hay pruebas maucra-
e.."1.!ático, ~quivalente .iel d~ !1Il allí, ahi y aun :Jíes, como :as hay en e.i francés preiiterari~ (iv 
ailá, sin debilitación ~i=: mi Conde don Re- en los Juramentos de Esi:rasburgo): la vaname 
mont a prisón le an wi::nado. / Hy gaonó a Coia- ,.-i·e se encuentra en la Crán_ .. ~- qe España del 
da que más ·,ale de :nill marcos de ::,!atal> Cid ce ::avarro Garc:r ;ie Eugu:. :m '.::i. XIil), sea con 
(,·. 1010), «la casa mt d veía, éssa ·av1en por d vaior de 'allá' :_p. 40), cea como susmuto pro-
choro. / hy offrecién d cabrón e camero e toro> nominal (dióles ;:ve 'diólo a cilos'. PP· 92, 273, 
SccriÍ., · 7b, «ia obra del escudo vos sabré bien e:i forma análoga a lo que ocurre en caL)\ Y hoy 
cuentat, / hy era deboxada la tierra e la mar> sigue empleándose vi en ·:arios valles, . d~ Alto 
Al.x., 85b, (con las sus ca,;:urrías e! león fue sa~ ,5 .\ragón (no ~.¡ 'mi 'no está' = car. ,:1º m es). ~or 
nudo, ¡ quiso abrillo todo, alcanc;ar non lo pudo, / otra parte esto no prueba que HIC no pudiera 
su atanbor tañiendo fuése, mas y non esrudo también subsistir y confundirse fonéticamente con 
['ahí no quedó la cosa']: / sentióse por esca.'nido mr, que es lo que admiten M-L. (REW 4129), 
el león del orejudo> Juan Ruiz 895d. Este valor Bloch y Wanburg (FEW iV, '123, v en Bloch, 
predomina del todo en algún texto más tatdío so :.ª ed.). 
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En contra de esto no puede alegarse el signifi
cado de y, :igual al de mr, pero no bien al de Híe, 
pues estos adverbios y partículas cambian fácil
mente de significado, y es un hecho el de que 
cambiaron muchas veces en el milenio que separa s 
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pp. 4-5.-' Ejs. análogos en Bernat Metge (Va/
ter e Griselda, N. Cl., 35.17, 35.19), La Filia del 
Rei d'Hongria (J\'. Ci. XLVIII, 32), La Fi del 
Comte d'Urgell (N. Cl., 68). 

la aparición de las lenguas litera.-ias romances del Y A, del lar. JAM íd. l.ª doc.: 1001, Oelschl.; 
momento en que ocurrió el divorcio definitivo Cid . . 
enrre el iztin vulgar y el latín escrito: aquí en Desde ei principio es muy corriente el uso pre-
casL. vale lo que en latín hic, pero en catalán dominante así en cast. mod=o como en latín. 
tiene el valor de istic ('ahl') y en lengua de Oc 10 Con él no debe confundirse la interjección ya de 
c::l ée illic; el gasc. acieu vaíe 'aquí' aunque pro- vocativo, equivalente a 'oh'. ou~ es taL frecuente 
ceé.2 de E= IBI; en italiano qui y qui-1:i s.ignifi- en eí Cia, pero que cambié; encontramos en el 
cae igualmente 'aqui' aunque éste contiene mi y Ronces,¡.:aJJpc: 1

T· ~ • 1 ~· .,,._.1.! t:.:. reem'-' a~~ nuu.:.... ,...e 
aquél Hre, y así sucesivamenrz. Tampoco :_:,_ Momemayor (S. XIV, ed. M. P., p. xxvii), de 
decir que no se comprendería e: divorcio semán- 1e suene que es especialmente épica, pero oue tam-
ti_co entre aquí ECCUM me y el cast. ant. y f>i éste bién aparece en el Corbacho (parte II, cap. 1), así 
viene de me, pues 1:: panícu1' enfática ECCUM, como en el '"Apol., Ale.x. y Juan Ruiz (~igiéndose 
al determmar un diierente uso sintáctico y esti- a una mora, 1509, circunstancia quiz[! no casual); 
lísti::o, puerle causar a la larg:; un cambio de dejó aíguna huella en el lenguaje oral hasta el 
significado: así el aranés y er. general el gascón z: S. XVI, aunque más que nad2 en el cie los mo-
opone aquieu .'allí' (de ECCUM IBI) a acieu 'aquí' riscos: sabido es que procede del ár. -vii de i!?Ual 
(de EeCE lBI). De h;Cho tenemos una prueba irre- valor (vid. M. P., Cid. 714-5). En ~to al ya 
batíble de que me pudo tomar el sentido de 'allí', procedente de JAM, ha alcanzado varios desarro-
en el cat. ant. hic (que más bien parece repre- . llos semánticos especiales. Modernamente se em
se= HIQU, far= prolongad, o enfática de Hlc. :, plea, sobre tocio repetida, para indica= en tono 
comp. HOQUE ANNO > it. ugummo, cat. enguany afectivo que estamos de acuerde• con las afirma-
'este año'). Este cat. hic conservaba a veces el sen- clones de nuestro interlocutor ( «Parece que le 
tidc etimológico de 'aquí' (cque sirvam a nostre gusta mucho. -¡Y,;, ya!>); en Chile se llega más 
St:::Jycr de <;O per qué hic son vwguts, e que· l lejos y se emplea ya sencillo, sin matiz aíectivo 
set, nom hic sia sanctiiica1 ~ tost=ps,.· dice s:, aiguno, para indicar asenumiemo. o. ei. cuando 
Jaime I, 111.15, hablando en UDQ de los lugares se cb una orden («Tráigame fa -c~2. -Ya, se-
que reconquistó)', pero arras. v=s toma el valor ñon),. aunque no es uru; verdadera panícula afir-
de 'allí' f=::ionanáo como un mero equivalente mativa, pues no puede empie=~ e::, respuestB a 

cie rn,. aunque algo más enfático; cyo no trop... una pregunta cncami:rnda a averiguar algo; claro 
que la companya qoe en Romanía ha tant durat ao que no hay que pensar e:: .:.-: i.'!...'lujc d~' j~ ¿~ 
d~ C..•bo:cr,,, que ;;:~= als hich baja tant durat los :inmigrantes alemanes; ID&S razomble seria 
co:n 'llCl' :dues . coses . .,> Mununcr (ed . .Bofarul! pensar en ei =cano ya, que se emplea .:on va-
5.24), ,si vós no ye Jóssets> Oaime -l:, 39.6); y lor de partí...--ula -afirmativa, y que L= traduce 
otras ~eces vale lo que -el G. mde 'de alh.,: cdix por ,c¡bueno ! > (Estudios Araucanos, :p. 149), mas ,:· 

.,a ,Curial .que, ::mcmre .ella .domriria :un poch, scri- 40 primero .deberíamos .averiguar si. en ~o no · 
. 'ris, car UDtDSt hich vo!ia !p8IÓ[> Curial (N. Cl. es préstamo del español. · 
ll, 106), -«aquel qui era ser[fJ ·s'igu ·-és ilrit ·-e ·és En combinación con otras J)alabras forma va lo- 0

• 

fuyD V.idas ,de .Saraos .del S. Xlll (f<' ;50, -AILC cuciODCS numerosas -e importantes. Y a que ;pw:s-
lII. V. alli 'Cl glosario). También es de notar que to que' (= it. giacché, cat. ja que) es frecuente 

1 
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147; Lazarillo, 2.~ pa.~e, Rivad. III, 93; G. de 2094b, etc.). Con frecuencia editores ignaros de 
_fi]farache, C!. C. \', 122.4 y otros; La Gita- textos medievales acentúan erróneamente yogó, 
-rrilla, CI. C., 93; Señora Camelia, ed. Ureña, forjando un verbo yogar que nunca tuvo existencia 

. p. 166; Lope, El Cuerdo Loco, v. 1417; Bus- verdadera. En el Siglo de Oro, en plena decaden-
cón, CI. C., p. 112). En lo antiguo era fre- s cia del uso del vocablo, persistiendo estas formas 
cuente combinar ya con cuantitativos : ya quan- anómalas en textos legales, el pueblo llegó a crear 
ios 'algunos', ya quando 'alguna vez', también ya artificialmente y con carácter meramente póstDIDO 
come 'ur. poco, algc' (<una vez que estaba ye. este infinitivo yogar, un gerundio yogando : for-
como más en assossiego et en paz, díxole ... >i mas análogas, empleadas en tono hurnonr~o; 
Conde Luc., ed. Hz. Ureña, p. 77). Moderna- 10 además del pasaje muy conocido de Sanchc, en 
mente: ye mismo '2.hor2 mismc· arg. (Draghi, su ínsula, V. los datos de Morel-Fatio, Rom. 
Novenario, 84, 85; Ros& F. de Lestard, diario XXI\', 592-4; XXVI, 476; Baist, kjRPh. IV, 
TA' A.ndes, 3-VIII-1941); chil. :ye parte para el 316, le recuerda un ej. anterior, er. una novela 
día 'poco au,~" .~, "·""º"Prec' (Vicuña Ciiuentes. de cahallerías medieval (en A de los Ríos, Rist. 
Mitos 'V Supersticiones, p. 337). Ei uso aitematl- 15 \T, 514). e~. <;:extc ~,¡;~-,1.i.::::~.:: ~e!e,...,,1

n~~~pnrP y 
vo va . .'. va .... documentado desde Berceo (Duelo, aunque esta forma parece estar confirmada por 
31); es d~ raiz latina: cjam menrum, jam cervix, la buena ed. ~ue da Mussafia de este mismo tex-
jam manus, jam pedum candor inrra auri gracile to u otro afín (Wiener S11zungsber. LIII, g¡os., 
vinculum positus: Parium marmor exrinxerat, s. v.), se trata de todos modos de casos muy ra-
Petronio cxxvi, 17. Ce;. IY, § 25. 20 ros. Es posible, pero no necesario, que exi..<1:iera 

DERIV. ramás [Cid. nunca jamá.;, 2680; Berceo, una especie de juego de palabras con jugar, pues 
S. Mill., -277, 293; · A/ex., 1096; Apoi., lla: J. siempre se trata de la ac. erótica; de todo: me; 
:Ruiz, 89b], aunque es tan antiguo, el tratamiento dos es seguro que no viene de JOCAR!. Ce¡. Iv, 
fonético de la J prueba que no es castizo, pro- § 27. 
bablemenre adaptación literaria ciei oc. ant. ja 20 DERI\. Yacedor. Yacer.te [Aur.j, tomado cíe ja-

, ,mais (quizá por el carácter lírico de esta expre- cens, -éntis, íd.; la forma pG_Pular yaciente falta 
' \'.;·e liÍÓD), nótese que hoy y en todas las épor..as ha aún en Aut., p~o. hay un e¡. suelto en Bcrc~ 
,·~· ,,.·,·a.sido vocablo de tono literario'; de suyo no es (Loores, 229). }acimiemo [Acad. 1925, no 1884j. 

nalabra negativa, aanque de fras.-s como na le Y aciia [«-z-: cubirus, cubatio;, Nebr.; de fl".ila 
-~é jllT1Ui; se ha pedido llegar ba:<tl jamás le veri, so y,, h. 1535, A. de Guevara, Am.; <r.couchement, 

· • ,DCIO hasta hov se dice por siemf>Te jamás (o p!!Ta coucbc, giste» Oudin; la :ic. e.lecho, OUllii o cosa 
. '.;_i,~\i.j.), como y; en B=eo (Loores, 169) y J. Rciz en que se e~ ~charlo_; sepultura» la ria '}ut.,po,r 

' ·· ·· •,"f ·"(1582d), y sobr~ todo en frases interrogativas («¿ie «anngua espanora:&J, oe un lat. vg. "JACILL' .. p •. 

_.J.D!'J'sf!Visto. j~?>) 0 dubitativas_ !«ca:tí1?Ueme ~l de ""JA~ 'l~o'",; óe aquél_ P;~cecen_ rnnbi~n 
. - 01 •· ,. •::r,-vec h» pensado enganane»)" Ce1 1\ so el .cat. .an •. ¡a:u.u ,4, s. v. ¡ey .. u > ~at. mod 

---v,; ~' J~ d; .Mena t~ma el sentid~ de '.iiem~ j~), oc. ant. jazilha, it. giaciglio (REW 4564)'; 
• ,el índice del libro de M. R. Lida). comp. lo dicho acerca de VENCEJO l. Adyocen-

unqut J1d. poó..táo penetrar ocasionalmente te [1595, DHist.], -iomado de adjacen.s, -emis, íd., 
, .. '!d ,vulgo; que '1:11 'Wrios lugares dice m 1a- participio .de .zdjacere 'estar «hado al '.lado'. 'Cir-

(F. Silva 40 cu17>•acente. Subyacerue., Para otros vocablos .Jati

acebo 

nos ,de .la misma fllmilia, -vid. ABYECTO. 'Yac
tura TS. XVII, Aut.1 -se tomó del lat. ,jaaüra 
!echadun: de mercancías', 'pérdida', derivado ..de 
jaciTe 'arrojar', voz afín a jacere 'estar echarle'. 

CER, del lat. JACERE 'estar echado'. 1.0 doc.: ., ' Forma leonesa azer (o afer), Alex. O, 14, 671, 
.• Cid. 784, 1004, 1314, 1703, 2413.- 'ÉStc a su vez 

· ' recuentísimo en la Edad Media. así en el sen- se formó según el modelo de SEDILE jumo a 
. • propio como en otros más atenuados: 'estar' SEDERE, formación de un tipo poco común_ «:11 

r .e ,,,,_l&.rceo, Mil., 712c, 752c, 845b), "pennanece:-' (Fn. latín. 7ambién pocr'.a trararse de = *JACI<.."U-. 
• .• .. nz., 445), etc. 1 • A fines del periodo medieval oo LUM, según parece dar a entend~ el pon_ 1a-
• ,,-- . ·eza a anticuarse o restringirse mucho su zigo 'yacija'.-' En cast. hay vanantt :irag_ =-
.• .-· ·" .; : empleo, y Juan de Valdés ya rc,ela en 1535 un zilfa, qu~ A~": ejemplifica _en las Ordenanzas .de 

la ímma t:Me - (pron. ge), empleada en el gascón·'" desde los clásicos (G. de Alfarache, Cl. C. III, 
del Lavedán ,con tl valor riel fr. y WRom. II, 33.6; La Señora Camelia, ed. Hz. Urcf,a, p. 161; 
461; BhZRPh. LXXXV,·§ 432), procede sin du- La IiKStTe Fregona, Cl. C., 318; Buscón, p. 264; 
da de HIQUE. En canclusián, pues, puede mirarse Bello, Gram., 1936, § .1288); todavía pueaen sepa-
como bas=e segcro que me sobrevivió en ibe- c~rse íos dos L1i= iJrc '; ( «ya, Scinti1,., que guiso mi 
rorromance, Y que en ·el C3L hi, cast. anr. y port. oo dicha... no dejaré de ponerme en vuestras =-
ant. y, vmic:ron a confundirse los .descendiente, nos~ G. de Alfarache: comp. J. Ruiz 190b, e). 
de :o~ y ce 1BI. Quizá sea un antecedente de esta expresion ei 

~ ~ --atado de cosas igual al mo<lemo : cyazer por Huesca, definiendo cla señal o rastro . que dexa 

e;;.,_ ... =.". ,e~ echado .... ya no. lo veo sino en .. epitafios:. alguna cosa sobre la nerra en que ha estado 
- ~- "fDial. de la L., 110.:;. El pretenro annguo, con- os por algún tiempo~ .. 

"-·~ó- 'tÍntiación fonética del lat. JACUIT fué vógo, y así 
-~'Alis ~ personas de este tiempo y ~e lo~ YAGUA, 'la palma real', 'hoja ü vaina de csrn 

. 1)ertcneciemes a! IIllSIDO tema (Duelo, l,; S. palma', del .aína de Santo Dorningü. l.c .::,c.: 

.J .. "ill., 484; Gr. Conq. de .f!ltr:· 442: ~astigos h. 1560, B. de las Casas. 
. . . . oe D. Sancno. 143: ,·oguies ·esrnVIese Alex., ,o Se tienen yz va...fas menciones de b. yag= en 

•• >, . 

CPT. Di ant. 'de allí'; desí .ant. 'desde allí', ya pues que empleado por el autc del Cid (v. 
'después', para cuyo =pleo vid. M. P., Cid, 399\ Por lo demás coexisten con éste oc:-c, ·;:-
370.17-23, ó23. ss lores semánticos: 'aunque. si bien· (Le. Señora 

' <Don Juan Alfonso otro sy, / de Albuquer- Corncli..:, cd. l.:reña, p.· 168; Rojas z., I..a Viña 
que señor, ! e rricos orones ivan y ! ~ concejos de Nabot, v. 1~70; Q'1e·:edc. C. C. r .. -_ 62, 79), 
de valor> 1319c, ,,.Algesira cercaron ... / e la ga- v el temporal 'cuando .a'. h~v bien ·.-,-.:? :~é'?"Í' 
nanciz que óe y levaron» .2025.-' Vid. Hanssen, entre andaluces («ya q;e · se hubo bañado, dióse 
Espicilegio Gramarical (ti=. zp. ée AL'Ch., 1911:. ,o 2 conocer~ 'T'i~n~-"· ::'~.,-.:,.:,: :::.:-c~::. :::n. 
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narraciones de hechos acaecid.::s antes de l 5Gv, ....... , , 13-o; .\ion.oigo, BAAL íII, 48-49 C:imp 
pero figurando en libros publicados muchas dé- AGUARA. 
cadas más tarde, no constituyc'.J. pruec1 de que CPT. Yaguareré, V. arriba. 
el vocablo se :úciese inmediatamente usual ~::: 
c:isr. De todos modos, el P. Las Casas atestigua Yas:ua,-á, V. aguará y yaguar 
formalmente que era palabra de los indios de la 

Española. Frieckrici, .-tm_ Wb, 661-2. Alrededor YAMBO, tomado del !ar. iambus. y éste Je! 
del Caribe es donde hoy sigue siendo usual el gr. ;::v.1.~o; íd. Z.ª doc.: Aul. 
vocablo. En dice. aparece primeramenre en Pi- Falta en AP:i.L. :,J"ebr: Oudin c . . 
chardo. aceomdo va la _,._,., 1925 . . ' . . ·• . ovarr., ; e~ , . . por -~- en ,no : , a¡eno al iex.tco de Gón<s0ra 
1884). Cub. cortar yagu4 'ciscarse' (Ca_, 241). DERIV. Y ámbico [Auz] • Diy b . d. · /;,i 

DERIV. y agumzcazo '!!t>lpe dado con , r> . b . · · . am o,. ivam co. 
• 

7 
" una yagua · anam O o penambo, de -::::.~<e«da; id .. formado 

cub. \Ca., ~57). con -:::(loi 'junto a'. · · ' · 

X:AGU~ o más_ comúnmente JAGUAR, del YANTAR, del lat. vg. JANTARE, lat: JENTARE;. 
tupi-guaram yaguar-a; el vocablo llegó al caste- " 'desayunarse'. l.ª doc.: Cid. · • -
llano por· conducto del porrugués, o quizá del En sentido estriao parece m· dicar , . · ~ 
<---'- ¡ --• 1ica la f , en ,o ann-
~~ o ':.._ exp orn:ra con ;-. l.ª doc.: ~.la.comida del m. eáioaia, segun parece de--_;..11 
18,9, Mansilla.;- Acad.. 1899. <lucirse de Cid, 2250 30Sr, S a. 7Zt: .....,_,. .. 

Hasta la. ed. de,, 1925- se dabE como, fu bá- · ' • om;,. ' Y' ~ ·" . __ . . _ . . xma. . gun resulta- clar.unente en estos tres ~:::;os: ~quan . . -
;¡._. J~, 1?' cu.u. se. cambio en 193~. Ambas"" se tornar-~ casa: oo·il dé- gentaP·ni cem;,. m.-1)·~ 
~-~·sidilf;_llSlJ8ieso.~-~, 1aguar ha fazza servmo> Fwro dir A'Clilés- (1155), lúr. 43; · · 
.. -~ 0 --:tl = ubros de v1a¡es s:scruos. o lDlpre- ca. ora, de. medio, ...,_ uando la - ... 

- • • • 1 • ......., q Yanta' gente> J . 
sos fuera de fa .egion nopiarease; en- esta tam- Ruiz, 87!; «cenar es desunéS' de la .,.,~-' .• · · ·" 
01= .se _na ".~ªº ,a u.Y.;~yo L:ornlla de San ta qual merienda antecede el yantar, ca merienda-·-f'· ·· 
Manía escnma faguattte'), mientras otros· como •• es lo cjue se come passado el mediodí Af'al · · · 
~fila _cv. las ~itas en Gaaxín) ~pleaban la 200b (7b, lld, 69d). Según muesL~n 1:t o~saí~ 
dorma mas casnza yaguar, que hoy nende a pre- 3nteriores, yantar se suscantivaba como ;ombre 

ommar en esta zona, con aya.da de la decisión de dicha comido siendo a veces masculin 
acad · - En -"""" .., o como emica. '-=uau., ambas son poco popula- en A.Pal v como suelen erlo l · fini' · el Rí de la Plata d ~ · s os m nvos sus-
res en . o. . , on~ el vie¡o nombre Jo rantivados, y otras veces femenino (por influjo 
popular fue siempre Y sigue s.u::ndo ngre. El an- de cena): así en el Cid (304) s T b '7'-8 n 
nguo nomb f • d peli · , em o ,-- a,, re rup -guararu e este groso fe- Castigos de D Sancho (144a) 'amb' lin · · , etc. , 1guo en 

o, mas seme¡ante a una pantera que a un S. Ildefonso 773, La a del ~-"cul ag1 · 
verdadero ti fué . o . . ' ,. =u o se uona 

gre.. yagua }~a., cambiado algunas veces, y así leemos ayantar en textos de 
;n yaguar(_a) ere ·~~ verdadero'. posteriormen- as los SS_. XIV-XVI (DHist.); es .raro que esto se 
_ e, ~o se aplico el . vocablo sunp~e al perro comuruque al verbo (ej. único en Alf. XI. 1287d, 
mtrodua~o por los europeos. De ahí la forma comprobado por Ten Kate, pero aun ahí puede 
yaguareu (h. 1800, Azara] ~da popularmen- tratarse en rigor del sustantivo). Otras veces, so-
te, aunque no. tanto ~ tigre, en el _Río de la bre todo en fecha tardía, yanrar se hace sinóni-
Plata. En el dice. guarnm de .\iontoya (1639) va ,o mo de '-omer' -" =" ral al · h a ar · d . . · · " = 5=•e Y a cu qwer ora. 
P ece yaguarete, esa>mpuesn:, /agoara ete en Quizá va ocurría dSÍ ~n la Edad Medi d d 

el de 1795 · log naturalistas Piso Marcgraf , · • • a, es e 
. _ , • . • Y : es- mego en el S. XVI, en aue el vocablo se con-

cnb~ uzguara '! taguarete en. _511 Ht~t. Naturalis servaba solamente en el ~ rústico: <rentre gen-
~rllSl/iae de 1648. Documentaaan a~u~ en cas- te vulgar dizen yaruar, en cone se dize comer; 
,ellano no parece. que la haya;• qwza exista un " un refrán ... : el abad de do canta, de allí yanta> 
e¡. suelto en Jose de Acosta ,b. 1590), puesto J: de Valdés Diál. d ¡ L 111 15. ·1 

d · · · l d 1604 ' e a ., . , so o con 
que su tra uccwn mg esa e por Grimstone d carácter -1e palabra ¡¡¡ · · !1 · 1 . . - v anesca o anncuacta ega 
trae iaguar. Por o demas, todos los datos ann- hasta escritores del Sig] d o ,... ___ _ fr · . , o e ro, como '-'O. v=~ 
guos apar~n en anees Y en portugues: ae uno res o Quevedo (Aur.); la ausencia del vocablo en 
de. estos idiomas hubo de pasar el vocablo al -0 el dice de "'ebr · · · di f' , . ., . .:iwza m que que va a mes 
castellano en su forma moderna. Jaguareté apa- del s. xv ocurría ¡ · c · IV • , ~0 -e 

· il - d 1- 8 o rmsmo. e1• , j " • = 
rece en textos oras ~ e . :::, 7 Y. ~584-1600; latin, la palabra significa 'desayunarse' v es deri-
1an(o)uare (cuya n se ignora s1 es decida a erra- vada de nmn.rns 'avuno'. 1 · · al . dial al ') ,~,vnv . ' o rmsmo que mor-
ra o a una vanante ect rnp1 sale en auto- ZIU aue el ~ar di-- ¡ · d • · ¡ 

• d 5 5 15 - - ' · • · ·- Y e! rr. e1euner, e cast. 
r~ rranceses . _e l 7 , 78 Y ael S. XVII. Una 55 yant/U pasó a aplicarse a una comida tomada en 
pnmera menc_i?n ¡auware y~ se encuentra en 1556 hora posterior, a consecuencia del atraso paula-
en la nar:rac1on del alemán Hans Staden, cau- tino y constante que han ·d uf · d · 
· d ¡ · di F · · · · z f ¡ . 1 o s nen o stempre avo e os m os. neaena, s. . rz. Spr. u.. Lit. las horas de las comida La f · · · 

LVIII 138 9 A Wb 324 K" . s. orma p,r:1rruuva en , - ; ,,.m. -, ; omg, BhZRPh. latin fué JEJENTARE o JAJENTARE, de acuerdo ésta 
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con ta variante vulgar JAJL~-US por TETUNUS. Pos- :ornia •. \.f. Fierro "·om<1tt., s. v.; BDHA III, 66; 
,enormente ~.: redu;o a la íorma ciás1ca JE-'iTARE, Lizondo Borda, ,. v. 
junto a la cual aparece ·~n:1 ·:ariame más vu.lgar C:,ml.l ~.:Ica Rodolfo Lenz (Dice. Etimolóirico, 
JANTARE, en Iviarcial, n,:~ es ia aue ",edomina 780), yapa viene dei .:¡u:ich. yápa, que 1\.tiddenctorf 
en las glosas latinas (24 e1s. de ésta por 4 de define <la adición que se hace a la cosa principar. 
4quéila en CGL \"I, 535); ALLG VII, 527.8. y Lira 'aumento', 'añadidura', ·apéndice', ·.epeti-
La forma vulgar predominó tambifa en casr., pe- c1ón', 'adehala'. Estos diccionarios quichuas SOÍl 

ro quedaron huellas de la otra en el ast. :cintar, de fecha moderna; = :as obr:is !llás :mtiguas, de 
ya documentac'') en la forma genrar del Fuero .\1.ossí \1860), TorICS" Rubio (1616) y Gonz. de 
de Avilés c- cen el a. arag. chentá (Ansó), chint/U ,o Holguín (1608), lo único que enconrramos en qui
(Ecbo) 'comer al mediodía' (ASXSL CLTIII, chua es yapána,. que el último define <añadidura>, 
251; RLiR XI, 35); también pon. jint/U junto y el verbo yapáni «lar más,. añadir>: en consé-
a janr1U; por lo demás, d :ocabio desapareció en cuencia Cuervo -(Ap., ~ 977) ,upone que la ñ de 
las lenguas romances, exceptuando el sobreselv. ñapa seria debida a propagación. ae la nasal de la 
gentar "comida del mediodía', 'banquete', y el cat. ,s sílaba final de yapána. Es probable,. en efecto, que 
de Ribagorza ¡mta f. 'cada una de las .:omidas una variante con ñ. aístiera ya en dialectos qui--
principales' ( = cat. apat), que he anotado en mu- chuas, explicable por dicha propagación,. pues ,i-
chos pueb!os desde Benavarre b.asta el Torricó. inicial es sonido corriane- en- idiomar del, C= 

Dl!RIV- Yanta [Ata., en UI1 refr.ínl; a. arag. (mura,. ñari, ñaup~ ere..) •. Se plantea :.. ;;ospecila 
chema (Amó), chirua (Echo) 'comida'. ,., de que yápa pueda ser derivado c:a.."tellaoo,, del. 

verbo yapa,-, procedc:mc:: de yapáni, del cual a,, su. 
YAPrt, ama., =wa,. anactictum', Oei qwcn. vez derivdrla.yapána.IIIICdiante cl..sufij0winsaumen-

yápa. 'aumeatn, aiiadidum'. l,a. doc.; Acad. 1803. tal -na: entonces la voz yapcr del quichua mode.'"Ilo 
Ahí con la grafía errónea. llapa, y la definición podría ser presramo regresivo del castcllano de 

~e,;, ~=-:.cr.~.;; ::e la porción de. azogue que se echa u América al quichua.. Pero también es concebible 
al metal al tiem¡::o .;:.:.: ,e ,!"2b2j2 ~:: e: :.: :.:,::: e::., ;~e 3•ipa '! yapána penenczcan a dialect0$ qui
'o cual en la ed. de 1899 se advierte que es· chuas- diferentes, o- coe:nstieran siempre en el qui-
.a::'li:rn de las minas del Perú. Está poco difun- cima ~omú.::!. 5iendo aquél simpiemente olvidado 
dida esta :ic., pero en cambio es palabra gene- por los lexicograios antiguos. Esto es lo que me 
ralmente conocida en América yapa o ñapa en so parece más probable, pues yápw pertenece a un 
el sentido de 'lo que d vendedor da gratis, tipo de sustantivo radical muy común en ~¡ idio-
además de la cantidad u objetos comprados' y ma junto a los correspondientes verbos en -ani: 
"lo que se da o hace más allá de lo obligado·. asi existe apa 'recua' junto a apani 'llevar', y aná-
y apa se emplea en arg., chil., per., ecuat. y en logamente huanca jumo a huan~ani, huasca y 
algunos puntos de Colombia, mientras que ñapa es huascani, íruaka y huaitani, chhahua y chhahuani, 
se oye en algunos puntos del None argentino, chicha y chichani, y muchos más. 
en Colombia, Venezuela, Cuba (especialmente en DERIV. YaplU 'dar de yapa, agregar' chil.; 'aña-
el Este: Piciiardo, s. v. contra) y en algún punto dir a una cosa lo que ie falta para tener el largo 
de Méjico ,:BDHA IV, 306); del castellano pasó o ancho st..'iciente' en Córdoba y d interior ar-
al francés de Lu1siana (antes española) en la for- '" gentino (Garzón; F. Burgos, La Prensa, 4-IV-
ma gnappe. y de ahí al inglés regional de! Bajo 1943; en .\íendoza lo he oído con referencia a 
.\lisisipí, donde se dijo gnap o lagniappe (J. E. las sogas para atar la :::arga de una mula cargue-
Gillet, American Speech 1939, 93-98). Esta gran ~a); en el :,J'one del país 'añaáir hojas nuevas de 
apansión geográfica puede explicarse por la gen- coca, cuando las mascadas ya están muy gastadas' 
re que volv-i.a del Perú, tocando en P:µiamá y en ,s (L. Lugones, BRAE IX, 714; A. Córdoba, La 
la Española, o quizá por haberse hecho ·usual entre Prensa, 9-VI-1940): <id quich. yapáni arriba ci-
los marinos del Caribe, que lo aprenderían en tado. 
Panamá, antesala del Perú. Además de las aes. 
~omunes designa yapa en Cuyo una parte del lazo Yapar, 0

:. :Japa 
trenzado empleado para enlazar animales ; en d O

, 

mismo senado lo empiea Bernardez Jacques, Cua- YARAVÍ. del quich. yaráwi id. l.ª doc.: a-ra--.:i, 
dros del Campo Arg. (La ~ación, 23-VII-1944); 1653, P. Bern. Cobo; yara-vi, 1883, Arona. 
se tratará ée una cane que se añadía a ese lazo. Escribió d P. Cabo: «acarreábanlo en unos 
.:omp. abajo el verbo yapar; J. P. Sáenz roma yapa costaies pequeños con = cantar llamado ar=i~ 
como equivalente de argoíla, en el bozal del ca- " (DHist.). ::So conozco orro testimonio de esta for-
ballo (Equicación gaucha en la Mesopocamia, La ma en cast. Hoy es corriente yara-vi, sobre todo 
Prensa, 30-VI-1940). Ejs. argentinos de la ac. ge- en el Perú, también = Colombia, Arg. Y Chile, 
neral: M. Fierro II, 3637; Rogelio Díaz, Topo- como nombre de los cantos plañideros Y senti-
nimia de San Juan, s. v.; Dragh.i, Gane. Cuvano, mentales, de carácter amoroso o simplemente ele-
303, 578; F. Burgos, La Prensa, 2.5-II-1940; · Tis- •0 gíaco, que ,e oyen a los indios Y a muchos crio-
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llos. El antiguo diccionario quichua de Gonz. de 
Holguín (1608) sólo trae haráhui <cantar amoroso, 
recuerdos de hechos agradables>; según los mo
dernos es <la canción, poesía amorosa> (Midden-
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Yaya, yayo arag. y albac., V. abuelo Ya::, V. 
glacial Yebo alav., V. acebo y yezgo Yedra, 
'segunda ·cava', V. reiterar Yégano, Y. légamo 

dorf), «elegía ... canción doliente que cantaban por '{EGUA, del lat. EQW. íd., femenino de EQUUS 

última vez los condenados a muenel>, que según 'cabal!q'. l.ª doc.: egua, 949; yegua, 1170. Oelschl. 
Lira estaría en relación con harawa 'horca, íns- Está también en el Conde Luc. y en J. Ruiz y 
trumento de suplicio', 'picota' (éste no está en penenece al cast. de todas las épocas; ast. egua, 
Holguín). En cuanto a yaráwi f. sólo está en Mid- V; ha dejado descendencia en todas las lencruas 
dendorf y en Lira, : aunque tiene bastantes de- 1c romances o en sus dialectos (aunaue ,; .... ~-:. 
rivados no se ve otra palabra de donde pueda .. - -'·· --"'-.:. , ,__... ...a,i toaa Italia). El masculino 
derivar. No puedo aclarar la relación ·existente en- EQUUS, en cambio, fué reemplazado en todaó par-
tre haráwi y yaráwi. Acaso tenga relación con el tes por CABALLt:S. Desempeña cimo papei en la 
duJ:li.cado anaccma = yanacona (tid. Lenz y Frie- fraseología: adjetivado se ha empieado odio yeguc 
deno, s. v.), que ya aparece en el S. },.,'VI. Se 1s en Chile por 'odio feroz"; pare le yegüiia dicen 
podría pensar que se relacione con el cambio de los guajiros cubanos para indicar a uno que se 
acentuación yaráwi > yaraví. ¿Se deberá éste a calle, o que no siga hablando de un asunto (Ca. 
haber pasado el vocablo del quichua al guaraní?'. 185), etc. ' 
Entonces podríamos considerar la y- como un D'ffiIV. Yeguada [APal. 70d, 71b; <equariai 
ca~o de la y- facultativa propia de este idioma 20 Nebr.; Cuervo, Disq., 1950, 100]. Yeguar. Yegüe-
(vid. Lenz, s. v. aguanés = ,iaguané; yaguará que rizo [«pastor de caval!os o de yeguas» APal. 137d; 
en lugar de aguará cito en Anales del Inst. de Aut.]. o yeguarizo U. Ruiz; egue guarda ieguasl>, 
Ecnogr. de Cuyo \". 1944, p. 177; y aquí, s. <que echa garañón» Nebr.]: en la Arg. éste (Tis-
v. TIBURó~'). P= esto es improbable, pues comía, M. Fierro comem., p. 219) o el más com-
la form:, yaraví es ha;• popular en el Perú, y lo es :o pieto animal y. (M. Fierro II, 1449) significa 
muy poco en la Arg., por lo menos en Tucumán 'equino', mientras que en Colombia yegüerizo es 
(vid. Lizondo Borda) y en Mendoza, aunque M. 'manada de yeguas' (Cuervo, Ap.', p. 447). Ye-
A. Camino la cit~ en su glosario del Neuquén güero [Aut.]; yegüería. Y egüezueia. Cultismos de-
(Nue-.;as Chacayalera.i, p. 143). La acentuación rivados de equus. Ecuestre [med. S. XVl. P. Me-
aguda puede deberse sencillamente a la rareza en 30 iú:, Aut.], de eq-.,¿ester íd. Ecúleo [princ. S. XVII, 
castellano de las palabras paroxitonas en -i'. Auz.], de equuleus íd. Équido. Equino. Équile 

DERIV. Arauico 'poeta popula:- peruano' del !med. S. XVI, Aut.], raro, de eques, -fas. 'jinete·: 
quich. harawiku íd., ri.erivado de iuiráwi. equitaciór. [Acaé.. S. XIX], de equitatio. -anís. íci. 

1 Sabido es que todas las palabras son lianas Del gr. f-:=-:.o,;, hermano y sinónimo de -e~; hi-
en quichu.;, casi tocias en aimaní, y todas son 35 pico [Ac::d. 8. XIX], de i=txó,; íd.; hipismo. 
agudas en guaraní. Los ·bolivianos dicen aimára, Cn. Hipocampc, de ,::::~z:r'..!.::c e ;,, . e-:-:- :,:'.._::. 

-Y -rechazan .la forma -aimará, '!Dás generalizada 'curvatura'. Hipocentauro [Au..]. Hipódromo{Acad: 
en castellanu, como UD gwuanismo _paraguayo.- S. XIX], de i,c-..óópou.o, íd., con o:,a:u.E1v •correr. 

•
2 Em:ique .Amorim '(I.a Prmsa, "27.;JV-1941) ha- HiPogrifo [1605, Quiiote I, xxv, 110; aa::nmado 
bla de =:: :-::;o;-.,. .,.., .. ~:. :::;-.; <C.Üa1.a por yararu, '" constantc:mcnte en la i en Lope. Balbuena. Cal-

-'VOZ de · origai guaaní (Mm:íuigo, ·IBAAL ID, derón, ete..: Cuervo, Ap., · § 59), del it. ippogrifo, 
·74); -aí·esa:ibe-cl -propio autor más abaje, :,- así .::reación del Ariosto (OrL Fur. IV, 18). Hipólo-
está en Guimldes, D. S. Sombnz (pl. yararases, go. Hipómanes [1629, Aut.], de :::::oµ::::·,-i,,, con 
ed. ~asa, p. 129). fl-tL<VEati::r.: 'enloquecer'. Hipopóramo [1555, Aut.], 

45 de lo;:-;:o-::6-:uµ.o.'.;, con 'i:o-::t;,i.ó;; 'río'. Hipoiecnia. 
YARDA, tomado del i.r.gl. · yard íd. l.ª doc.: Equisetáceo, derivado del lat. equisaeunn 'cola 

Acad. 1884, DO .1843; Terr. registra ·yard:· - de caballo, planta', compuesto con saeta 'cerda de 
la ~la'. 

Yaro, V. aro II ' Así en una cana escrira desde Concepción en 
5o 1822, citada por Edm. Correas, Una .amistad his-

YATE, del ingl. yadn íd., que a su vez se tomó iórica: San Martín y O'Higgins,-p. 36. 
del neerl. jachi 'barco corsario ligero', derivado de 
iagen 'cazar'. l.ª doc.: Acad. 1884, no 1843. 

En inglé~ se documenta desde 1557, en francés 
desde 1572; este id:~:na qui:z:a lo tomó directa- se 
mente del n.,::'.andés,. aunqu.t aé2ptán'dolo luego 
a la ac. ingle5.i. En ca!.r. pudo tomarse del francés 

Yeldo, V. leve 

Y'ELMC. del ¡;erm. occ:::. HELM íd., tomruio en 
préstamo por el latin vuigs·. ;.e .::~c.: yéicr.;•; (es
coto geíemo;, h. 950. Glosas Emili2:oenses (::. 0

· n:;: 
,·elmc (escrito gelmo), 105S, ueis~:ú. ,, directamente del inglés: la pronunciación cas

ie= no coincide bien con la ing,esa (yot) ni con 
la francesa (yak o yak::. 

Yelmo está taebiér: <!'-' el "'""· F· ·-c:..::enté 
L· e:-. lo• clásicos (Aut.). 1'-0 ha,· pre·:·-:- :::r,· w:; 

' 

' 1 
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.cast. ant. elmo, como el que cita M-L. (REW con la idea de 'piedra preciosa' (como da a enten-
4130), pues esta forma sólo aparece en el ms. leo- der Steiger, Festschrifi 'jud, 1943, 669), sino en 

l'it nés del Ale.x. (544a, yelmo en el aragonés), texto la más natural y rústica con el renuevo o retoño 
refractario a la diptongación por su carácter fuer- de UD vegetal., pues en la yema está el germen del 
temente dialectal; también está elmo y eliemo en s aníma1 que va a nacer. El caso paralelo (no creo 
un doc. de Sobrarbe de 1090, de carácter fuerte- haya calco semántico, como quiere Steiger, puesto 
mente aragonés y con diptongación rara e imper- que la ac. 'piedra preciosa' no pasó cor.. carácter 
fecta; Oelschl. cita adP!"..§.· cb,.- --~ ___ .:v-. u- >"'.P~= "" romance; cte1 a.. rusparuco 1s. XIII], 
1076 ~·+'· -'""" muy defectuosamente por Muñoz, marroq., argelino y tunecí fas$ 'yema de huevo', 
donde, si es auténtico, puede mirarse como forma 10 partirá también de la ac. 'núcleo' (que tiene en 
meramente latina. En una palabn;, sólo formas con árabe clásicc el derivado f~), de donde las aes. 
E abierta har1 existido en castellano, lo mismo que antiguas del ár. fass 'diente de ajo" y 'orig=, ~-
en ponugués (éimo según Moraes, pero es cierre tado verdad.ero de una cosa' (no de la otra ac. 
regular según la fonética port.), cat., oc. (eim), fr. arábiga de Jll$$ 'engarce de una joya'). Gema es 
(heaume), y sólo el it. élmo tiene e cerrada. Se 1s cultismo muy tardío (falta Aut.). 
trata de uno de los numerosos nombres de armas DERIV. Gemación. 
tomados del germánico ya en latín vulgar. Es pa- 1 Comp. pon. gal.ho, gasc. gal.hmm, 'retoño'; 
labra del germánico común (a. aiein. ant., b. alero. frente al cast. gajo 'diente de ajo, de naranja, 
ant., ags. helm, escand. ant. hialm, gót. hiims): etc.'. 
lo mismo en protogermánico que en germánico 20 

occidental tenía E breve, correspondiente a la E Yengo 'libre', V. inquina Yente, V. ir; ant. 
abierta del romance; sólo el gótico, de acuerdo V. gente Yer, V. ayer Yera, V. jera Ye-
con su fonética particular, cerró la E en I breve. ral, V. yero Yerba, yerbajo, yerbera, V. hierba 
Por influjo de los ostrogodos, que ocuparon Italia Yérg(an)o, V. yezgo 
cuando todavía no estaban nada latinizados, esta 25 

pronunciación gótica sustituyó en italiano a la más YERMO, del lat.. tardío BEMUS 'desierto', y 
~-:!·\ -antigua, que logró mantenerse en el resto de la éste del gr. i;,71~0; 'desierto, sclitario'. 1.c doc.: 

Romanía. Estamos, pues, ante el mismo caso de ermc, 1098; yerme, Cid. 
RUECA y otros estudiados en este articulo. Lue- Más citas de docs. de los SS. XIl y XIII en 
go es errónea la posición de M-L (REW 4130) y so Oelschl. (la de enno en 1008 corresponde al te-
Gamillscheg (R. G. I, p. 367) de partir del gó- rritorio lingüístico catalán, y está en bajo latín;. 
tico para todas las formas iberorromances e ita- Es corriente en el Cid, Berceo, ApoJ. y J. Ruiz 
lianas y suponer que el cast. yelmo proceda en la ac. 'desie:10. deshabitado' (opuesm a pabiadoj; 
fecha posteriü: ¿:: i:::!:.:j::- del fr-~cé,, donde serí2 la ffioáe:-::ic 'inculto' (moniaiuzs yermas) esu :~m-

•• , . ;préstamo tardío del míncico. 3o bién -en Berceo (S. Mili., 54) .. La etimológica se 
· DERIV. Almete fS. XV; 1588, <como l~ quitaron mantenía todavía h. 1460, cuando se escnbió la 

-:iíil.llllli•cl..almeie, falláronle..tl ojo dem:ho tan .hinchado Cuarta Crón. Gral.: .c¿veis .quánto de la vifu. es-
'~o un -gran·puño> J. del'ineda, Passo Honroso, tá yerma? ... Pues ahora que está aquí Castilla e 

e ..(55a)], .del cdiminurivo . .cu.-4Jnlei. · .. , .•. _,. .León,~ -man ,es ·poblada ;Sevilla, ,¿.cómo, ,smor, 
· • •o d.izes tú que .te . .quieres ir para Castilla?.» (RF.E ..X, 

Yelso, V. yeso . · . ,, .. ,~ 365). ,-Nebro: >CÍemlO -0 iliesierw: ,_dese:rrum; ,mma 
. . cosa: desenus:>. Voz bien conocida .J:11 U>das Jas 

YEMA del 'lat. ci!MMA 'yema, botón de vcge- épocas. Cej. V, § 26. No sé •s: ~-viene -de ,-,no 
"~ .ial', 'piedra preciosa'. l.ª doc.: yema ae nueoo, ei judesp. yerme 'cariado, podrido' (BRAE II, 

- h. 1400, glos. de Toledo y del Escorial. <5 301). El gr. É?'IJfLº, fué populam.ado en la baja 

t ~~ 

.,¡¡ 

La ac. etimológica está en APal. : cgemmare es época latina por esaitores eclesiásticos, especial-
mostrar ya las yemas como las vides> (I77b); mente en el sentido de 'lugar ocupado por ,er-
Nebr.: cierna de uevo: vitellus; i. úc ~i.-:: <:?:c:mma; miraños'; pasó al romance con la acentuación 
i. de ~~no: vinum meracmn>. De uso general en griega y no con la lat. EREMUS, y ha sido here-

-rodas las épocas (escrito falsamente hiema en Aut.;, se daáo por torios los romances de Occidente.. 
<.EMMA se ha conservado en el AJCDtúio de 'botón DE:mv. Ermar [Cid; Berceo: med. S. XIV, Alf. 
de vegetal' en italiano y porwgués, con e: ce 'pez', XI, 73; «desolo, vasto> Nebt.], poco usual en 
'resina', en oc. ant., gascón (géme, yerno~, y dia- la acrualidad. más bien se dice yermar; también 
lectos porrugueses y franceses occidentales; ha se diio ay~ (DHist.); errr.ador {Nebr.], erma-
ó=porcc.o;:ic er. ÍC'' ccemás romances (incluyendo " dura [íd.]. ermamienro. Ermita Th. 1290, l." Crór.. 
el cat., aonac ,""' cualecralmente se encuentra su Gra:., 393b2 (h-); Zijar, 2S.C: J. Ruiz; ante~ ;,er-
diminutim GEMMULA > gemela ··,e:n2 de ::ibnts'.. mida. l.~ Cron. Gral. 406al~.,. temario ciel la~ 
La ac. 'yema de hueve' es innoL;:ión del· cast. y eremila 'ermitaño', que de la persona pasó (ya 
;::_: por:. gema; su substrato semántico ne creo er, ~. Ruiz 1 ::e designar el lug2!'. Ermi..aiw [Apo!., 
d!!ba bus:nse en uru, comparac:é>r algc; pcéuc;; .e 55,;, ermilcnvo]. alteración del más antiguo er-



;i 

,¡ 
• 
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mitano :Berceo, .Hil., 535, ccniirmado por !a ri
ma en .\fil., 575], f t!Ste Jel pr.unitivo ermita.n 
:asegurado por el :netro en S .. Will., 56a, 79aJ, 
7omado del b. :ar. ERE~HTA!-IEM, acusati\':J de ERE-

. \UTA (comp. port. irimitiio, caI.. ennúa, oc. enni- 5 

1an, ir. anr. ennizain). Formas enteramente cu.I
ras son eremita, eremítico y er( e )mi torio. 
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DERIV. :-~-ral. Orobias, e__ ·r o:o~,:::; :d .• c:e
rivado de i.;oB?: · V. :!Irlcaj. 

CPT. Üf'OÓancc: . .:el gr. 6ao6i"¡')'_..,.,, compuesto 
co.o.:. .. -, /.c.·. . · ahogar ; orooancac,.ic. 

Yerro, ;,-. errar Yerre, V. erguir Yervo, 
V. yero Yesal, yesar, V. yeso 

Yerno, V. engendrar YESCA. del lat ESCA 'alimento', que en la 
baja época roma el sentido de ·yesca', !)tOpia

YERO, 'Ervum Ervilia', del lat. vg. ERUM, lat 10 mente 'alimento del fuego'. l.ª áoc.: Nebr. (<ies-
ERVUM id;. l.ª doc.: APal. ca de huego: femes; iesca de hongo: fungus a=i-

Quicn escribió: «erbutn linaje de legumbre... dus> ). 
los bueyes engotdan comiendo esta ral legum- Sin duda voz de uso general en todas las épo'--:°""• 
bre, yen,s>, <ervum, yero: ... llama erebinthcn la cas; los ejs. clásicos· no escasean: cyesca me 
ervilla, simiente de yeros> (138b, 150b). En tér- 1s han hecho al invisible fuego» Cervantes (Gauaea 
minos análogos se. expresan, Laguna,. Aut. (que I. 5), «ojos hechos una ;¿sea" 0,1ev•do :::::. C. 
le ciaj y Covai:r., pero estos autores dan la va- XXXIV, 36), «yesca y pederniesca y eslabón que .. 

' 

riaDte-~~. Pero- Oudin. en yeroo remite a..yff'Os lo,, deaicscu,.- pmnrbio recogido por cl Mtroi..,¡j•• 
cespece :!e !égo.:.-ne appellé Ers>, ;· !s:~. ~"~ -,:, C:Orre:is ~'.' 145). C. de las Casaa: <eyesca;. esca>;... 
efecto parece ser la Zwma más extendida, es la 2ct Oudm: amorce. meche a fusil: appast>; · . 
~ ma.sido..prcferida. po1.7 la. Acad.. en. sus. edi- «el cendal. qtiC:IDlldor o la. esponja. prepamdaij..~. 
dones ::!rls recientes; Cej. V, ~ 8~. Err latín, esta el hongo seco, ? _or:ra marcria tan seca y tan. dw;) 117 ft _ 
legllI!llJ!C' se: llamaba: ERVUM, pero- igual que RmJS puc:stz. para reabir el fuego. que saltando en- ella! -•• P!III 
,.: red....-::ia. vulgarmente a RrGS, -: :>L"LVUS ( e PUL- una soia centella se. emprende el fuego ... EsUD::.~-· 
VIS) se- reducía a *FULUS !port. pó), exisitió en e, seco como yesca, v arder como yesca, apnmdersr · _ 
:rnestro ::aso una forma reducida ERUM, que de he- como yesca>. Como nora Aur., además del sen- ~- - _ 
dio encontramos documentada en glosas : aerum tido propio <se toma por el incennvo de qual-
en CGL III, 357.11, ero en CGL III, 611.57. quier pasSlOil u afecto; en estilo familiar y fes-
623.71 y 59035, ambas explicadas con la pala- tivo se dice privativamente de qualquier cosa que 
bra gr. 3po~o~ (de etimología igual y significado Jo excita la gana de beber, y con singularidad de 
análogo al de ERVUM). Las formas romances vienen beber vino>; de io cual ya se encuentran ejs. 
en parre del clásico ERVUM: it. ant. en,o, car. erb; clásicos, como éste de Fr. P. de Vega (1599): 
y en parte de ERUM; tose. lera, fr. y oc. ers, y cla pobreza no es buena yesca para acariciar amis-
la variante cae. ers, para los cuales no veo la tades» (cita de Cej. IV, p. 160). 
necesidad de suponer (como hace M-L., REW is !sea en port. (y galL: VKR XI, s. v.), esca en 
2910) la existencia de un neutro *ERVUS en latín cat. e it., esca en oc. mod. (desde el B=e hasta 
vulgar, ya que puede tratarse originariamente de los Alpes), esche en fr. anr. (todavía conservado 
plurales como el casr. yeros, frente al cual el en muchas hablas del Este y el Sudeste), escha 
uso del singuJ¡¡r yero es muy raro. Existe ade- en engadino, iascá en rumano; del romance pasó 
más una forma valenciana de origen mozárabe ,o al alb. es~ y al gr. med. y mod. ccrxx. 
édro, registrada por Escrig y cuya existencia con- Comúnmente -ya San Isidoro (Etym. XVII, x. 
firma mi alumno J. Giner (G. Renat), Mise. Fa- 18) y Diez '.Wb., 127)- se admitió que esta pa-
bra, 351, 362. Creía Giner se trataba de la al- labra romance venia del lar. cL ESCA 'alimento', 
garroba, io mismo dice Escrig, y así lo confirma como decía d santo sevillano «quod sit fornes 
:a descripcióµ de Giner <grana pequeña, globuiar .¡5 ignis et nurrimentum,&, y de acuerdo con deno-
Y negra empleada para alimento de las palomas» ; minacicnes de la yesca documentadas en ;;utores 
!)ero agrega Escrig que el fruto de la edrera se de la Antigüedad: nutrimenta ignis (Valerio Má-
da también de comer a bueyes y caballerías, lo ximo, Justino), :;,. 7i -:-i¡; ::1.oy6:, ·h -:-?oo-i¡ (Sui-
-::ual corresponde a !os yeros y no a las algarro- das). En 1906 el germanist2 Gundermann, en un 
oas. De hecho, ambas legumbres son papilioná- oo artículo destinado a desenterrar en autores grie
ceas, y deben de ser muy semejantes cuando ER- gos y mmanos voces germánicas ignoradas (Zs. f. 
VILIA, nombre científico de los yeros, ha dado deucsche Wortfg. VIII, 116-9), expuso la teoría 
el casr. arveia, que es uno de los nombres de la de que ESCA en el sentido de 'yesca' era en rea-
algarroba. Parece, pues, que el val. edro incluye lidad una palabra germánica conservada sólo en 
algarrobas y yeros. La -d- es secundaria, debid2 ;5 romance y perdida en las lenguas germánicas. 
quizá a una ultracorrección (por la vacilación en- Para Jo cual se fundaba : l. 0 en el testimonio de 
rre pedra y pera PETRA) o a un influjo del val. dos médicos griegos del S. VI, Aetios y .-\lejan-
hedra 'yedra' ( = cat. heura) (Mise. Fabra, p. 351), dro de Trales, que dicen que la yesca se aplica 
o más bien a !a colaboración de ambos factores. para cauterios, según una costumbre bárbara, y 
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-:l .3~gun¿u 1tr.:.Ct::-.·-! .:i ·:GC.lblo :·~1 J. :as :lárba- dan las variaciones ~.--ocaiicas que presenta el va-
-os; 2.º en la sunuesra dificultad. de explicar el cablo. 
senmio cie ·yesca' i base del lar. ":SCA 'alimento': Casi rodas las iorn::as :c~-=ces s..:.:n de una 

m la :.:cha _: ___ -.:cj_ ;..,. ESCA en el sentido cantidad ~sCA, que ::o está ::xurr.emada direc-
·,"sca·, 4.º _,,., ::e!'"'Cs~ cliscrepancias que pre- s rarnenre (como es namral en esta posición; vid • 

,ema el timbre ae ia vocal tónica en !as voces ThLL), pt:ro que .:stá comprooada por los lati-
:omances para 'yesca' y en las que significan nismos gr. med. ,crx:z. 'también escrito :.Ícru, gra-
·cebo', procedentes ~sras del :at. ::SCA sin duda fías erróneas en vez de fi=a:, según la pronun-
alguna; y 5.0 ~n :.. .liferencia vocálica enrre yesca ciación bizantina, que confuncfió las treS vocales) 
v :.in cast . . -sea 'alimento'. Este último argumento. ,o y alb. es~ (una E habría dado• en albanés: GGr. 
que fué el punto de partida de Gundermann, P, p. 1044). I:o mismo supouen el arag. esca 
,ólo se funda en el escaso conocimiento que ese (Valle de Vio: VKR X, 225), car. esca', aran. 
autor alemán' tenía de la lengua cast., pues esca (h~sca; ir. ~sea, sic. y calabr. isca, ;· seguramente 
no es palabra rea.imente castellana, y si sólo-. un también el nun.. iasc4.'" Y las: furmas francesas y 
latinismo ocasional empleado rara vez por huma- :s-.céticas, que por lo demás son eqllÍvocas. La i 
nisras y ;,aetas larinizames, como observa rua- del oort. isa,, !con. (h)isca, reaparece en el lomb. 
tivamente- Aui. (ahí sólo cil un ej. de un autor iiscd., e isC4 está ya en una amigua glosa latíno-
:nedio latino del S.. XVII,. el Pinciano). Por orra anglosajona (CGL V, 367.27). Podria:..secrquc es-
parte, no hay ea. las lenguas germánicas testi- ta: i se explicara por influjo de ,:,-isco 'muérdago'· 
monio alguno de tal palabra, ru en esta rorma. ru. 20 (que a su vez debe- so i, en lugar- de,- la-, f"'de-
en:· otra semejame'. A· pesar de esta, Ja; ~ VÍSCDSr al. influjo, de maJTJaf}Úl:Or. HJBISCUS),- como 
ra de Gunder.:::= :·.:·;:: ::;:;::;;. é::::: :· <.,:. ,cep- :.ui= Br:lch, :,ero como esto apenas. podría,. apli-
taáa por M-L.. (REW, 1.-ed.,. 4552), Walé" '.Lat. carse a, otra 'forma que- alr u:,in; ~ ~me 
Ecvm. Wb.), el ThLL y aun. Klugc. (ZRI'h.. XLl, parece más- probabíe ,er ia c..usa en. un mtlu¡o 
ó81-Z). ~ de la prommciación r~oc de los médiCO$ griegos, 

En realidad, un análisis detenido de los ar- influjo muy explicable por e! gran uso de la 
;umentos de Gundermann prueb que no tie- yesca en cauterios (documentado en Teodoro Pris-
jen valor. Las palabras 3ci~eci~o,w ,,óu.w de Ae- ciano, Vinóiciano y en los varios médicos griegos 
rics deben entenderse e.ti ei' sentido de· 'cosrum- citados. por Gundermann); comp. el cambio de 
bre cruel, brutal' (sentido de 3ci~3ci:axóc, docu- 10 GREMARE en *CAIMARE (pon. queimar, cast. QUE-
:nentado desde Plurarco y Luciano), ·y en cuanto MAR) por inílujo de úfo.a.. 
a Alejandro de Trales, algo nosrerior a Aetios, La vocal abierta del cast. yesca, ya parece hallar-
parece haber copiado las palabras de su antece- se en la grafía aesca áe un glosario latino rrasmiti-
sor enrenáiéndolas mal (como indica Brüch, no do por un códice de los SS. VIII-IX (CGL IV, 
es probable que .-\etios pensara en los germanos, 35 419.39); dudo mucho que se explique por el in-
pues vivió siempre en Oriente); el traslado se- flujo de .-\ESct."LUS 'especie de encina', como dice 
:nántico de 'alimento dei íuego' a 'yesca' es muy Brüch, palabra no conservada en cast., ni por el 
narural (nótese que ya en los clásico~ es común de HERBA o HEDERA, como prefiere Sofer, pala-
,:eferir ESCA al fuego, en el sentido de 'pasto de bras sin mucha relación semántica; quizá se pa-
las llamas', vid. ThLL); aun cuando ESCA 'yesca' ,o dria pensar más bien en el de yezgo, planta muy 
no aparece en latín sino desde d S. IV. desde renombrada por sus virtudes airativas; pero bien 
=nto~ces es muy :rea,ente y general (V. ios tes- mirado no nos consta que la E de ESCA fuese ge-
timonios en Gund=ann, ThLL y Sofer, 129- neral en latin, ni hay razón ~=a que exija este 
31), y no hay nada de extraño en que esta ac. vocalismo desde el punro de vista indoeuropeo; 
figurada y tl'aslaticia aparezca más tarde que la , 5 lo más probable me :;,arece, sin embargo, que la 
propia; en cuanto a las anomalías en el timbre oronunciación ESCA ;uese etimológica, pero que 
de la vocal tónica, d argumento carece de fuerza, junto a ella apareciera ya en '.a Antigüedad una 
pues lo ::úsmo se encuentran en el sentido de oronunciac:ón ÉSCA éebida ai influjo de EDERE 

'cebo' (de origen :.ndudablemente latino) que en ;comer', ÉSTUS 'comido', con :os cuales era in-
el de 'yesca': así d port. isca tiene ambos sen- : J evitable que los antiguos relacionaran el vocablo. 
tidos, y :!Sta i se extiende hasta el cast. dial. DERIV. r esquero [ <esquero, ie iesca: escarium» 
hisca 'mué.rdago, '.iga para coger pájaros' '.escrito N'ebr.J era 1lllll bolsa para llenr la yesca de en-
con h arbitraria), documentado desde Auc. como cender', que luego si..--nó también para llevar di-
propio «de ciertas provincias> (seguramente las nero [«esquero de dinero, ,;id. bolsa» N'ebr.J. 
vecinas a Portugal;; cuyo sentido viene e,idente- :s Enescar. 
mente del de 'cebo'. La recria gennánica debe, 1 Hay sí algún representante de la familia indo-
por lo tanto, desecharse, como hizo Brüch (ZRPh. europea del gr; x,~s,·, 'quemar', pero con for-
XXXVIII, 694-6); con la aprobación de Warr- ma y significado muy difereures, vid. Walde-H., 
burg (FEW III, 245), Hofmann (en Walde-H.), s. v. aedes.-' El val y car. occid. ésca podría 
~-L. (REW, 3.ª ed., 2913) y Sofer :!. c.). Que- co venir igualmente de É o de E, pero el pallarés 
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ésca, caL orient. esca y balear rsca (BDLC XI, quiera de las dos el cast. aljez [1595, DHist.], hov 
14) exigen E inequívocamente.-' Reducción de usual en las cercanías de Valladolid (BRAE XXIi. 
ieasca, pero la j- se explicará por la posición 485), cuya variante argez figura en Juan de Pine~ 
inicial, como p. ej. en iel iu.uM; comp. Den- da (1588). Gis <en la pintura, clarión> está en 
s~anu, Hist. Lang. R.oum. ·I, 75, 89. Supongo s Terr. y en Acad. (ya 1884, no 1843): parece to-
que el svcr. jesca, que por lo demás sólo sig- mado del culósmo fr. gypse; sin embargo, ya 
nifica 'incentivo', tiene =bién diptongación por <boscajes e fuellas de xices» en invait. arag. de 
un fenómeno de fonética eslava, sin relación con 1379 (BRAE II, 710). 
la ye- castellana.-• Muy usual todavía cnrre los DER:Iv. Enyesar, antes enessar ( «e.. cobrir de 
gauchos del S. XIX: Ascasubi, S. Vega,~·. 3747; :, íesso: gypso; e., corno encalando» Kebr.). Aljezar 
Chaca, Hist. de Tupungatc, p. 275. De ahí yes- (nombre de lugar Las Ai.1ezares en cioc. murcia-
querudo 'valiente' (S. Vega, vv. 3563, 3743). no cie 1356. G. Soriano, p. 191): ,úecero; alje

YESO, ciel lat. G°tPSUM íd., y éste dei g¡. yu<j,o~ 
'yeso', 'cal viva'. l.ª doc.: APal. · 1c 

Dice este lexicógrafo : «gipsum... yeso, cercano 
a la cal, que es muy apro para labrar y señalar 

zón. Yesero íCo,·•rrl: ve.<erc: veser'.c [Covarr.J. 
~ «:.a. í(,ovarr.J o yesar. Yesón. Yesoso, 

Yesrra, V. exira • Yeta, V. echar 

en los edificios» (181d; 159d). Nebr.: ciesso, es- YEZGO, del celto-latino fi>ucus. variante dei 
pecie de piedra: gypsum>. La grafía con -ss- gaio ODóCOS íd.; no es seguro si i.a variante en 
sorda era en efecto la correcta en la Edad Me- <' cuestión existió ya en el celta peninsular o se 
dia. Fué extrañamente olvidado en Am., pero debe a un cruce de ooocos con su sinónimo 
Covarr. le dedica extenso artículo: cieso es cier- latino EBÚLUM. J .c doc.: yedgo, S. XIII, L. de 
ta especie de piedra no dura: ay uno que reluze los Cavallos, 79.15: yergo, J. Ruiz. 
mucho como cristal, y por esso le llaman de es- En la descripción de la ti;:nda cionde están 
pejuelo... Otro en piedra y terón, y esse que- 1, representados los meses del año, Enero dazié 
man haziendo hornazas, que llaman hornos de cerrar las cubas e inchillas con enbudo, ¡ echar 
yeso; es imponante para los edificios y ay ofi- deyuso yergas, que guardan vino agudo> (1276d)1

• 

ciales que labran de yeso, como otros de cantería». El yezgo es una variedaá de saúco, cuya flor se 
De uso general en toóos ios tiempos; con- empicaba para hacer n>ino florido», según Nico-

servado en los tres roro== ibéricos, lengua cie 3: las Monardes (1574). Kebr.: <iezgo, ierva con.: 
Oc e italiano. Las fo= romances, de acuerdo ebulus>; Laguna (1555): o:son plantas mui co
can la acentuación aguda del gr. -rú<),o.;, prueban . nocid.as el saúco y los yezgos, y no menos útile~ 
que la Y era breve. Oelschl cita yeso en un doc. a la .ida hwnan2. pr'..ncipaimente ]05 vezgos, en 
mozárabe de 1206, de los publicados por Gz. Pa- los ouales se hafü mayor Yirtud» (cita de Auz.). 

. iencia, pero Oelschl. en esta fuente no distingue : - Hallo G. de Diego (RFE III, 316) yezgo como 
las palabras mozárabes dci tato de las aDOlllCÍO- forma general, de donde yergo en l..ogroño (como 
nes .al dorso -en letra latina, de fecha posttrior, el muy excencüriu .1ergo por sesgo; y yeigo en 
y a veces incluye 'VOCabim .A:&St. ,cmplcadois por un 1)Ud)lo ne Burgos, dos de Logroño "l' uno de 
Gz. Palencia: cim además una fqrm• P'i«n ..,.. Scri~ ~..'.arma migratoria de acigcn .lcooés, ·pro
uo~. oe 1U7, -que -l)UCOC ,ecr -:meramente latina"º pagada por médicos caseros). El .casL ;1ezgo no 
{¿o ·izariante -dialectal?) .. Hay wriame leonesa -yel- tiene otra couespondencia fonética en romance 

· si., usual en Asturias (V), conforme a la fonética que el non. engo (en el cual .ag sufrió un .ttata-
:ieanesa; .,según -G • .de Diego ,.(RF.E m, 315), se mie:::::, semejanr~ 21 ejemplificado -par.a bt ·:s.·.,-. 
e.xtender.ía yeiso al territorio entero de Jas pro- GUISANTE). 
vincias de Santander, 13urgos y Soria, y también •• Es Cl'l'Ónea ía etimomgía EBÜLUS admitida por 
a partes de Segovia y de Ja Baja Rioja. Del grie- Vicenre García de Diego en el trabajo citado 
go, del -latín o del romance antiguo pasó GYPSUM y en Conrrib. (§ 200), seguido por A Castro 
.al ~be, dando gabs (pron. gebs) en el óc .Es- (RFE V, 37) y Alonso-Rosenblat (BDHA I, 356): 
paña fS. XI, glos. de Leydcn; S. XIII, R Mar- 1a evoiución "':1elbo > yelgo ~ lueg¡_, yezgo por 
n'], gibs en el de África (de$de Marruecos a Egip- so ultracom:cción de un seudo-leonesismo es com-
to : es palabra antigua, pues derivados aparecen plicada en demasía, inverosímil en algunas de sus 
en las Mil y Una Noches y otras fuentes ami- partes, y en su conjunto incret"ble del rodo. Por 
guas, y tambiér. está en Abenalbéitar: Dozy, lo demás, la etimología verdadera ya se conocía 
Suppl. l, 171b); hay otra forma ~' que ya es desde 1904, Cllando se publicaror. los :Souvea-.L-.: 
clásica en árabe, y que U!IIlbién me parece ser ~ Essais de Ant. Thomas (305-9). en que este filó-
présr2mo del griego o del latín, a juzgar por su logo seii.aló como étinlC' de ·, z: "'· •: e~. pon. 
aislamiento er. el idioma. Dt ;iebs viene. iDduda- engo el lar. vg. EDUCU, documentado · = la ¡dos;c, 
blemente el car. merid. mgeps (Valencia Y Sur cacte ic: est eóoi;, iú es~ cáu..-ui, oe :.a., glosas 
del Principado); de [:i$, p!.!e=.e salí: :: :::::. c:cié. botánicas Casinenses trasmitidas por = ms. del 
ges, que es de toda la pim'. de Lérida; de cual- e: 5. 1A ,G&i... 111, 53t>.l¡, glosario sin duda de 
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~- procedencia española, puesto que también contie

-.:-~.·~'.. . ne galápago; esta glosa tiene réplicas algo distin
~ taS en el glos. Vaticano de la Reina Cristina (ms. 
·"; del S. X, también hispánico, pues contiene gala

poco, sarracla, ímpedigo, mórdago, etc.), donde se 
lee cebulus: ebucone» (CGL III, 561.29), que 
quizá deba enmendarse en educone, pues oouxwvt 
se iee en Dioscóriáes y á=one en el seudo
Apuleyo, como nombres galos del ebuius. 

Que ei étimo de yezgo es EDUCOS y no EBU- 10 

LUS lo pone fuera de dudas la forma mozárabe 
yá4f¡u, documentada en el 2nónimo sevillano de 
h. 1100 (Asín, p. 338). y ~A"-:·· _-e_· _:~,.._-, ~~ 

/\.hc.nrl1t,':it:.r, Abt!Ilbuclárix, .l1ben96lyol, Abenal
:92=, Abentarif y El Zahrauí (Simonet, s. v.). 1s 
Como ya explicó A. Thomas, EDUCT: es variante 
de onacos, indicado explíci=ente como nom
bre galo del yezgo por el boréelés .1\.iarcelo Em-
pírico (S. V), y que en las variantes odecus, odi
cus, etc., aparece en una d=a de glosas latinas 20 

(CGL VI, 371): de ahí viene el oc. ant. o/egue 
(S. XIm, hoy conservado en la zona del Delfi
nado, Alpes, Ródano y Man!clla, lion. ugo. 

Según sugirió J. Grimm -y probaron A. Cuny 
(1911, MSL XVI, 327-9) -y Brüch (ldg. Fg. •• 
XXXIX, 122)\ óDóCOS o más bien /:)DUCOS es 
la correspondencia fonética céltica del a. alem. 
ant. atuh, attah, alem. atrich 'yezgo' (todavía mal 
explicado por Kiuge y Kluge-Gotze), mientras que 
el lat. EBULUS sale de una variante morfológica 30 

EDH-LO-S, que por otra pane dió el eslavón iela, 
che::o iedla, ruso jolka, nombre de una especie 
de abeto. :i...a opinión de An:. Thomas, adoptada 

YEZGO-YO 

sus almu~s>) : era menester ahora una opera
ción más especial, como la descrita pm- Monar
des. El argumento dialectológico de Lida es pre
cisamente contradictorio de su tesis, pues el 
único ms. claramente leonés es S (que es el que 
se habría equivocado, según ella, ante la forma 
leonesa ye/so).- ' La relación etimológica que 
éste establece con la raÍZ indoeur. oD- 'oler' es 
imposible, pues según muestran el al=. atzích 
y el lat. ebuius, este nombre de planta tenía 
DH y no D.- ' EBULUS se ha conserrario en el 
caL évol y otras muchas formas romances más 
a.iqaua~, pcU.~ '1.1 L1Jt:.1,uJ~ c1 p.n.u.u::..a.a .,i.,w.,· que 
el alm·. yebo tenga el mismo origen. Sin em~ 
bargo, =bién podría salir de ~yego por yezgo. 
Ant. Thomas admitía un cruce semejante de la 
voz latina con la céltica para explicar una de 
las numerosísimas variantes occitanas, eugue. Pe
ro esto es muy aventurado mientras no l!Sté lo
calizada esta variante : bien podría es= en la 
zona occitana que pierde la -L- intervocálica, 
donde resultaría regularmente del general eule. 
En una palabra, no hay pruebas claras, ni de 
cruces de EBU1.US con ODOCOS ni de la subsis
tencia de EBULUS en iberorromance (fuera del 
catalán).-• Hay también bret. med. ezum, córri. 
e ir!. med. aidlen, que significan 'abeto' como las 
voces eslavas, aunque DO es seguro (como ob
serva Walde-H. I, 339) que tengan la misma 
etimología (faltan en V. Henry y Pedersen, Vgl. 
G,-amm.). 

YO, del lat. vg. EO, reducción del lat. el. EGO 

_,. po: =.,cwni (ZRPh. XXXVII, 738), E~~oldi (RLiR id. l.ª doc.: origmes (Glosas Emilianens~'. áocs. 
Aifk_ .. ¡, ,_....,,, ii.ohiio ;BhZRPh. LXXXV, - 60). M-L "de los SS. XI y x::._ Oclsc.ltl.; Cid) . 
"IIIP Jft , (REW 2821) y postc:riormeme por .el propio G. De uso genenl en todas .las .épocas Y conser-
-~-J?i~ (RFE XV, 227~),_._<de~~·forma ~do en todos los romances .. ~s =timonfos 

_ · span¡ca EDUCU resultana ae un auce oe ODO- arcaicos .de 10 en M .. P-, c.Orig., -~ -66..l, ;qUICII. 
~; .am ;J!BtJUJS, lo lCUal en .efecto es ·1)0Sible'. además ccita <6: ejs. de la forma ·arcaica eo en d<><:. 
-~¡=::::;;e,= "."~O~~ ::-::~~ e::: ,: ne más,~• de Castilla de ~::: (cuyo escriba quizá 'Cl:Cíaoes-

¡¡que . .aquélla. fuese la .forma del .-cdm .hispánico, cribir . en latín) -y -otros -ai ,cuatro -'liocs. Jeoneses 
el mismo grado E, . en .la raíz, __que observa- del S. XI, que parecen indicar que d Jcanés ·ar-
-no sólo en el lar. ·EBULUS 1' ·el -eslavo -jedld, caico empleara mia formz análoga al pon . . eu.. 

· - --,-,-.-·-,,sino 1a1Ilbién ·en la furma eaemon >yezgo' (que Los usos sintáctic.os .del vocablo peru:oecen al 
, junto a odemon se encuenrra en glosarios botá- •• estudio de la gramática histórica; el empleo de 

nicos medievales), y que según notó Cuny ha de yo tras preposición es típico del aragonés (como 
·ser céltica en vista del sufijo. del aranés y de hablas del Sur de Cataluña), 

DERIV. Quizá el ast. yérganu 'enfermedad del aunque también se practica en Costa Rica (RFE 
·-maíz producida por un gusano que pica el talle' VIII, 387); el ej. siguieme del Guzmán de Al-
(V), comp. la variante yergo arriba :::itada. so jarache presenta un caso especial: <en mi casa ... 

1 Así en T. S da ye/os. Como ,,er¡;os es la DO estamos más de yo y mi criada sol.as> (Cl. C. 
•clectio difficilior>, se impone leer asi. Sin duda IV, 196). 
eJ arqi:etipo tenía yel¡zos, lo que explica el error La reducción iatina de EGO a EO (fmma do-
de S . .:;;:;~ ne conOCJ.á este nombre áe planta. cumentada er: e:. siglo VI: FEW III, 207b1 se 
La ~enda de M. R. Llda ~RFH II, 146-7) 5.5 explica por el gran desgaste de este -vocabk> 
yessos es demasiado fuene: aciema.; se espera- gramatical. Posteriormeme, er: r:::=nce predom.i-
ria entonces yesso en singu,:::-. y las razones se- naron en unos idiomas formas procedentes del 
mámica, que d;, Lid:s tar::::::xx:o convencen: lo empleo tónico (SUM Éo; QUI:' EO: J, en o.:ros las 
de echar veso al nno v;, í~ na atribuído Juan procedentes del empleo proclítico (Ec SÚM, etc.). 
Ruiz 3 ¡ LJ::1embre (cencÍares;:i:, el ,':::o con amas 60 mientras qu.: o:rcs vacilaron suinendo e: influjo 
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YGBARTA. del ingl. jubane, y ¿ste del fr. 
.Uter:iati~·: ~xpEca d port. 2u, ·Je. ~eu, engad. eu, 5"'ibbar íd., (!crivado del gasc. gii,e 'joroba', pro-. 
sardo ea, rum. 1eú. Influyendo ·,! -JO ;:roclítico, -~<.i= " su ·,ez "'°" '...it. GIBBUS íd. l.ª doc.: ~~-~--so hubo de cambiarse en ro, pero aquí detuvo Acad. 1925, no 1884. 
".1 evolución el itaiiano, ;)ronuncianco io, por s R=erdo haber :eído !a .. ~:ó,n:e .':cbc.r::c e::: 
haber preponderado posteriormente la variante uaCUleciones castellanas de jules \Terne hechas en 
acentuada en épocas de pronunciación menos vul- el siglo pasado ; Limé da ;ubane como forma 
gar y reiajada. finalmente, el fr. ant. jo (hoy francesa, y la <!IDplearon naturalistas franceses del ~ 
ie), junto con el veglioto yu, el friul. yo, el gasc. S. XVIII. Anderson, ~itado por el .'VED, dice ~-
jau y el cast. yo, corresponden a una pronuncia- 10 que gibbar (?) se emplea en vasco (no está en ·~ 
ción proclírica ro ' > JO; lo mismo hace el ca- AzicucJ. Esta forma figura como propia de 5ain..., .. ~. 
talán, donde predomina ;o- en la lengua literaria :onge en Co:grave (1611) y en el dice. de T~- '"' · 
y en los dialectos de 'Mallorca, Rosellón y zona voux (1771). Según Llttré, se trata dé ·una: <ba- *~ 
pirenaica . del Principado, pero hay una variante !eine a aileron dorsal>. Esto explica la etimolo-
io, documentada desde el S. XIII y popular en 15 gía: ;,ropiamente es un fr. gibard derivado del 
roda el Centro -, Sur <lci Principado, País Va- gasc. gibe, prov. gibo 'joroba'; de ahí pasó el , _ 
l.:nciano, Ibiza : Formentera,_ que supone una ·,ocaolo al inglés, donde jubarteo :e documenta =-··,· , 
larga lucha entre el upo JO y la proauociacón desde 1616. La forma fr. en -ane y la cast.. Clll'· 

de tipo italiaDo io. -arra debiermr volver a tomarse- del inglés, pues 
Las fommS: flaivasemí: y,,, me;. amblw docwnen- 20 de,ono, modo no se aplicaría. la voe-'. :inal. Este, ~- · 

~-:i~~ '"'~~~ ~! r:fr( :'~p." '"'~:"~mlmente de oréstamo se exnlica oorquC"" la yuhana es ani:-- ... 1 

la$ latinas MIHI. (lac. vg. MI"). y ME,. que a su vez propio principalmente. de los mares de Nueva .i..n- ft , •.. t. corresponden al dativo y al acusativo latinos de glatera;. Del francéS'- dirccramente: asr. chibarte 
BGO; en las J:;argas moza:. ·~s se encuemn mib, cbalenóptero de hocico agudo> (V). ~ 
analógico de tib (vid. TC). 20 • ·.·~·· 

DERIV. Egoísmo [Acad. ya· 1817], :or:::.do dei i:'uóero, ~·uóo, V. yugo --~ 
fr. égciisme (1755J, derivado culto del 12.t. ego; ~ 
egotismo, más tardío, se romó del ingL egotism füCA, '.Manihot utilissima' y '~ianihot aipi', 
[1714], que también pasó al uso internacional, con plantas euforbiáceas: del taíno de Santo Domin-
un matiz diferente; egoísta [Acad. ya 1817]. 30 go. l.ª doc.: h. 1495, Fr. Ramón Pané(r). 

CPT. Egolatría, compuesto con ;,1-rpsia: 'adora- Con el nombre de yuca se confunden tres plan-
cián'; egoiázrico. Egocentrismo [Acad. 1939, Supl.J; ras diferentes, las tres americanas; las dos pri-
t:imbién es usual egocéntrico (no en Acad.). meras euforbiáceas y semejantes entre sí: la lla-

Yodado, yodo, yodoformo, 
t:ioleca Yogar, V. yacer 
Yol, V. yola 

mada yuca agria, amarga o lmma, 'Manihot uti
yodUTar, yoduro, V. 35 lissima', se emplea para hacer almidón y la 

Yoglar, V. iuego especie de pan llamada cazabe, pero el zumo o, 
agua que acompaña el almidón, una vez decan
tado, es venenoso; la llamada yuca dulce o blan-

YOLA. tomado del fr. yole, voz de origen ger- ca, 'Ma.nihot aipi', que como la anterior es una 
mánico (b. alem. med. joUe, neerL iol, ingL yawl). ,o especie de mandioca, y se emplea con los mis-
1.ª doc.; Acad. 1925, no 1884; yole 1831 (Fz. de mas usos (aunque no rinde tanto como la otra) 
Navarrete}, 1861 (Lorenzo-Murga). o bien se come sancochada, pero no tiene nada 

En francés desde 1763, y ya iol en 1722. El de venenosa; y fÍLlumente la liliácea, del génera 
ingL yawl desde 1670, y en b. alemán el vocablo Yucca (varias especies gloriosa, filamentosa, ere.), 
es anterioc al S. XVI. Aunque en francés se cita ,s pianra de jardín que nada tiene que ver con las 
una iole de Norvége en 1733, esto no basta para otras dos. Los cronistas de Indias se refieren mu-
asegurar que se tomara del dano-noruego, donde cho en los SS. XV-XVI a la Manihor urilissima, 
por su pane parece ser préstamo del bajo alemán entre ellos Pané(r), P. ~- de Angleria, Las Casas 
o del neerlandés ; el mismo origen parece tener y Fz. de Oviedo, y Las· Casas declara categórica-
el ingl. yaz:,L En francés no sab=os si el voca- so mente que su nombre yuca pertenece a la len-
blo se tomó del neerl., del b. alem. o del inglés. gua de los indios de Ia Española; Oviedo parece 

En cuamo al arg. yol 'especie de árgana de cuero ser el primero en citar la Manihoc aityi, y lo hace 
en forma de cono invertido, empleada para con- con referencia a la zona de Cartagena de Indias 
t=er nu=s y otras fruras o para cosechar uva y la del Is=o de Panamá, recalcando que no 
o maiz' (P. P. Ramirez, Los Huarpes, 244; O. ,s es mortífera como la yuca de las Antillas. Luego 
Gil, en Bol. de la Juma de Hisc. de la Prov. de parece que esta segunda especie la verían por 
San 'juan III, p. 6), es palabra sin relación con primera vez los españoles en Tierra Firme Y le 
yola, al parecer de origen indígena americano. aplicarían el nombre de la yuca antillana a C3Wla 

del parecido entre las dos especies. 
Y oso, V. yuso ,o De la liliácea también llamada yuca la primera 
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mención aparece en la Hiscona Naruralis Brasi- algo sorprendente en cast., '.:.ieio :::.ay que nuscarle 
liae de Piso ,. :\i'.1:"~;=af, ~,,;ri;:: ':. '':~3. E:ota otra exulicación. ~o es la. única :momalía fonética 
planta se hace abundantemente en el Norte de que pr~enta él s·ocablo, pues -:speraríamos quo:: 
Méjico y Sudoeste de los Estados Unidos, y se ante u la J- se convirrie:a en i- castellana, Y es 
ignora en reaiidad úc: Júmk ;,rocede su nci:::::re. ;:,robable que aquí. como= UNCIR, palabra ideo-
Será también indígena cllllericano, mas parece rra- lógicamente emoarentada, se trate de un dialec-
tarse de un mero homónimo, procedente de otro talismo afín al leonés, propagado por la gente rús-
idioma. rica (para este rasgo fonético en el lenguaje al-

Vid. Cuervo, Apunc. § 971, y Disq. 1950, fonsi, V. la documentación dada s. v. JUNTAR). 
426; Pichardo, s. v.; Lenz, Dice., 782-3; Frie- 10 Luego quizá podriamos también mirar la ú como 
derici, Am. Wb., 666-7. Todavía hay otra pala- mctafonia leonesa, tanto más cuanto que en doc. 
bra yuca, variante fonética usual en el Neuquén· burgalés de 1219 (M. P .. D. ~ n." 166) aparece 
(Camino, N=as Chacayaleras, 123), de diuca, Iá forma que esperaríamos. jogo. Sin embargo, esto 
corriente en Chile como nombre de- un pájaro no puede aplicarse al g;a5CÓil iu (o yu),.. que se 
semejante al gorrión. Según Lenz (Dice., 337), es 15 extiende desde los valles más occidentales del. alto 
de origen araucano. Entre los judíos de Mamle- Beame hasta el Ariege (BhZRPh. LXXXV,§ 191), 
cos (BRAE XIII, 529; XV, 48) y entre los mo- ni tampoco nos explica la u de fonnas dialectales 
ros del mismo país rp_ de la Torre, fin S. XVIII, como (l)tWio y chuflo, ch:tq:o, que se atienden: hu
en ~ 617), yii= designa la lechuza: no ta Almería, Albacctc y el Alto Aragón::. 
hav razones ~erias nara relacionar ~te vocablo 20 La -u- de estll5- formas, ya documentada: cm, lZI~.. · 
~ e1 lat. ulMcGus 'especie de- mochudo', con el es-·~- Hoy- se dice iuvio (con. aglutina.~ 
cual seria inconciliable fonéticamente (comp. lo e.ion del artículo1 .:n ias montlliías; de ~Y 
dicho s. v. LOCO); es probable que sea onoma- eit ~ (RFE XXVII, 2.:ió¡, uvw o yuvo en 
topeya. y no quisiera descartar la posibilidad de general en León y en muchas panes de Castilla 
que el chil.. diuca y neuquino yuca tuviese~ ·,n :, la Vieja, etc. (G. de Dieg¡o, RFE III, jlv-i), chu--
origen semejante'. go, clnwo, l)ugo o b,ubo en el Afto. Aragón (RLiR 

DERIV. Yucai [fin S. XVI, Juan je Castellanos, XI, 36), yuvo en el Bajo Aragón Jorriana), Y iuvo 
"n Ca., 224, en cuya p. 219 hay fraseología cu- se lee ya en íos Fueros de Aragón de h. 1300 
bana referente a la yuca]. Yuquilla [1836, Pi- (Ttlander, p. 450) y en inventario de la ansma 
chardo, ed. 1862]. ,o procedencia del año 1373 (<un iuvo de arar>, 

' Aunque la yucca liliácea parece ser proce- BRAE IV, 345). Claro está que la forma uuio 
dente de :\{éjico, no hay datos que permitan presenta el tratamiento de la J- con pérdida de 
a.firmar que viene del náhuatl o de otras lenguas la :nisma ante u, según es normal en leonés Y en 
mejicanas: falta en Molina y en Robelo. Yuca mozárabe. En cuanto a la -v-, nos prueba que la 
'.Manihot' se o::mplea hoy en quichua (Miciden- 35 -G- de JUGUM desapareció pronto en castellano, lo 
dorf), pero no parece ser muy :mtiguo en este mismo que en el cat. Y oc. iou, fr. ant. iof (iou), 
idioma (falta ea Gz. de Holguín), y por ra- engad. giuf, logud. yuu; luego podemos hacer re-
zones cronológicas .!S imposib:o:: que sea qui- montar la pronunciación %JÚU hasta el latín vulgar 
chuismo. tardío: siendo así es nomial que la ú en hiato 

40 no se cambiara en o, igual que ocurrió en TÓUS 

YUGO, del lat. JCGUM id. l.ª doc.: iuuo, 1214, > rúo o tuyo, súus > súo o suyo. El hiato re-
doc. de Osma (M. P., D. L., n.º 209). sultame se resolvió inten:alando una consonante 

El doc. de 1074 citado por OelschL está en la- de tránsito, que ;,udo ser -g-, resultando yugo, 
ún, y lo mismo es probable que ocurra con la cuya -g- no es prolongación de la latina! o bien 
demás aocumentación citada por este autor antes 45 pudo ser -v-, de donde yU'Do (chuvo); o bien pudo 
de 1214 (salvo en d de 1056, pero es doc. de pronunciarse ;,rimero (y,'Uio (como tuyo, suyo, 
Ovarra, cor.respondiente por lo tanto al territorio puya, gmya, etc.) y después uvio (no ha~ que 
de lengua catalana),.Yugo aparece en doc. de 1227 calificar de leonesa o::sta i puesto que no ~olo se 
(M; P., D. L., 314.13), en J. Ruiz, APal. (45d, encuentra en Castilla la Vieja, sino también en 
94b, 214d), ~ebr., Covarr., Oudin, Aut., etc., y 50 Albacete y Almeria). Para terminar citaré e~ ces-
es la forma de uso común en :odas las épocas. pedosano ñugo, resultante de un yugo. Ce¡. IV, 

JúGUM es palabra conservada en todas las ien- S 88. 
guas romances y en iorma popular en todas parres DERIV. Yugada (1207, M. P., D: L., 267.8 ;_ yu: 
(cat. jau, fr. ant. jau, jof, ir. giogo, etc.); tratándo- vada, h. 1400, glas. de Toledo; o.ugada de cierra; 

se de un objeto de esta naturaleza es absurdo supo- 55 centuria> :::,.iebr.]; también ubada_ Y la forma _cat.-
ner, con M-L. (REW 4610), que ~ cast. yugo y el arag. jovada; de ahí quizá . tamb~én el anr. ¡ovar 
oorr. ¡ugo sean cultismos. La conservación de la ú 'remolcar' (Acad.), cuya e:x1Stenca no puedo ga-
;o es sorprendente en portugués, donde la mera- rantir. Yuguero 'gañán, labrador' [h. 1210, M. P., 
fonía ha hecha que FIDIDUS dé fundo, y así cudo, D. L., 16533; Apol., 66d; J. Ruiz l09!b; Ant. 
ÍUro, fusco, etc. (cOIIip. RFE VI, 209). Pero sí es 60 de Guevara, cita de Cej. en este pasa¡e de J. 
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Ruiz]. Yugueta pcl., sev. Enyugar; desenyugar es instrumento fabril en que el platero O ferrero 
'desuncir, quitar del yugo' cub. (Ca., 106, 224). labra dando sobre él [scil. instrumenzo] con el 
Sojuzgar [suiuzgar, 3! cuarto S. XIII, Fn. Gonz., manil.io» (IOOb), «cudere es ferir, y dende yunque 
130; su;udgar, Rim. de Palacio, 1462; sojudgar, se dize, que la fieren con los martillos incus. 
-djar, Gower, Conf. del Amante, 134, 234, 344, , .la mesma yunque» (145d), cincus ... es··~unque: 
366, 443, 454; sujuzgar «subjicio, subjugo» Nebr.] assí dicha porque ... son yunques aquelias en que 
de SUBJÜG.-\RE íd., con -z- por influjo de juzgar los ferreros ... doman eI fierro o otro metal» (209b). 
JUDICAR!:, que. en lo anti~o, además de judgar, Lo mismo Nebr., s. v. herir et; la iunque. Muv 
~vo vanante ¡ugar ~«de toaas gentes senior será/ posteriormente, y ya en la Edad Moderna, se 
1 todo s1eglo ¡ugara> Auto de los Reyes Magos. H produjo una falsa separación. ée donée nació la 
v. 43); el antiguo "sofugar se convirtió en sochi- forma ayunquc, pero esto e; bastante tardío. La 
guar en ¡udeoespañol (BRAE \', 360): recuérdese variante ayunque, pero esto es bastante tardío. 
que los verbos en -iguar salen de -iugar (< -IFI- La forma :vunque fen:. sigue \-Íviendc• en iodo e: 
CARE): ;.:'7uzgadcrr; vanant: _culta subyugar [Acad. S. XVI- y princ. del XVII, leyéndose ias vulcanas 
S. XIXJ Y anucuactz suo¡ugar_ [S. XV~ Aut.]. 1, yunques, y dura yunque en Ercilla, Je yunque y 

Culusmos. Yugular, del lat. ,ugu/aris, der1vado una dura yunque en Fr. L. de Grana&; vunques 
de fügúlum '_gargan~'- . ~onjug~ [fin S. XVI, golpeadas en Fr. L. de León, la yunque'~ Pedro 
Aut.], ae _c~¡ugare ~; con¡ugable ant. 'apto de Oña, Argensola, Arjona y Lope, una JIUnque 
para m .. 'J)ClaS ·_[S. XI\, Casngos de D. Sancho, en Villalobos, sobre la yunque se golpea en Co-
206]; c~¡ugm:on ~c. de v_er~o, ~ebr.; fin S. XVI, 2;. varr .. Hacia 1600 empieza a aparecer la forma 
Aft-~, ae ccn¡ugatio, -oms, um~, encadenamien- agluunada ayunque y al mismo tiempo se nota la 
to;. con¡unto de forma_s penenec;ientes a un ver- tendencia 2 cambiar el género. Es verdad que en 
~o . de =. ac. se ~co luego con¡ugar en el sen- algu""Jos casos el cambio de forma y de género de-
ndo gramatical. Ccmyuge fAcad. S. XD..1, de penden má, del ""tipógrafo que del autoc como se 
conju::c, -u~, 'el que lleva el mismo yugo', 'es- ., ve por los Discursos cíe Fr. J. de Tol~a (1589;, 
~so, -a'¡ c°'!yugal [íd.], en cuyo sentido se donde fragua, yunque :r marzillo va seguido pocas 
dí¡o antes con¡ugal [h .. !490, Celeszina, Aur.] (y lineas después de el fuego de la rribuiación y del 
sus compuestos conyugiad.a, conyugicidio). Sicigia ayunque, y en los Diálogos de 'job de Gallo (am-
[1708, __ Aur.], de c-~:uyio: 'unión'. formado con bO$ citado, por Rdz. .Marín, Quijote 1928. III, 
cuv- 'Juntamente' Y :uyó:;, hermano y sinónimo so 44n.), donde se lee primero un avunaue v más 
del lat. jugum. Zeugma [h. 1580, F. de Herrera], abajo una yunque: no hay du& d~ q~e el autor 
de_ ~•ºY"-"- 'enlace', derivado de la misma raíz empleaba yunque como iemenino y sin aglutina-
gnega. ción, pero un tipógrafo más moderno O más vul-

CPT. Triga, del lat.. rñga, contracción de tr.-¡uga. gar le enmendaba el ,e·:rn crevendo 012:- el autos 
35 había separado mal las palab~. Y así· en realida¿ 

YUNQUE, ·metáu:sis ,del .antiguo- íncue, pro- no sabemos cómo escn"biria Cervantes la frase 
cedente: con probab--2:d.ad, :!e .¡¡-. la-:.. vb . ... t.;:;-Z:-¡:,.~, '"''"ul.il.il a.4i.u:.1. uiamante y ponerle entre un rr, .... , ... 

~ue 1IUStituyó -el clásim ..INaJS,-"ODIS,~ >id. 1.'~ -doc.: que -y :un =tillo> (Quijote 1, xuiii, 165r") -que 
• ' CU?'"'"n <:: XIII. - la edición mincine trae escrita d~ esta =nexa. Lo 
.En ~ Libr;os ..de ~tronomia óe Alfonso el Sa- 40 mismo poaemos decu ae ios ejs. de Ja -Pícara 

bio -se "lee como explicación de! 2!". e::-=~~'!"::: ;':;.::~.-) : .... ; . u~ .i.\;-, ;....,.6 ... .1. ... .;., ::..::ere: :- Huci"L.&., 
«yunc, ,o ,cndum «Jhre ,el ,que 'mlljan -el fierro> que citan -el DHist. y A.u!. (s. -v • .ayunque) . . Sea 
(Tallgren, Honien. e M. P., TI, 687;, d~:::=~ ::' d:: ello lo que fuere, lo; ejs. ineouivoco~ abundan 
relativo masculino se refiere "Jal ~galicismo enclum ya a princ. S. XVII: Oudin (161)7) y Franciosini 
Y no al vocablo ~spaiiol, que fué, siempre femenino ., (1620) admiten juntamente ayamque y yunque, 
en la~ Me~,~ ~-laon. De -una de Jas Palet (1604) y Minsheu ayunque, y esta forma la 
trad~=ones medí~ méditas de la Biblia, que emplearon todavía en el S. XIX el Duque de Ri-
qwza no ·sea -poste:DOr a Alfonso _X, citó Scio vas y Hartzenbusch. L2 forma trisílaba está ase-
(Eccles. xxxv:iii, 29) cabo Za inquc: 'j:mto al yunc guraáa por el vc:rso en Guillén óe Castre : cayun-
que', donde seguramente habrá que pronunciar "º ques son las celadas / y las espadas martillos" 
íncu.e. Esta forma an::aica, aunque dejó huellas en (Cl. C., p. 26i). Lo común ser'..: hacer masculina 
hablas popuiares moóemas, desapareció pronto de esta forma, y así Fr. J. de los Angeles escribió va 
la lengua literaria. En el glosario del Escorial el ayunque (h. 1600). 'No por ello des~-=~reció -la 
(r.. 1400~ ya encontramos yunque traduciendo a antigua y conecta fo= en y-; por el -contrario. 
incus; ~que. de Vil]~ (1433) cita como ej. de •• los que mejor hablaban reaccionaron y hoy h~ 
cacoforua <Venir u~ diptongo en pos de ouo.. ~ .... -- ... ·-H .. • pe:- i:acerí~ preo;alecer r::12~ 0 menof: er. 
como quien dize: pues que soy yunque sufriré» todas panes'. Pero en cambio la vacilación en e, 
(Viñaza, col. 777; RFE VI, 179). Indudabl=ente género, introducida po~ le fo=.c ":"J!g:::- avunque, 
era ~em~o ei: est~ casos, como resulta en for- se comunicó a la variar::, tradi::::::r::, y hoy el vo-
ma meqwvoca ae APal.: uncus ... la yunque, que oo cabio es normalmente masculino en ca,' tod~ E,-

¡· 
i 
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paña y América. El primer testimonio claro del > yúnque, perfectamente compa.""able al caso de 
cambio de género lo encuentro en el dice. de Per- VIDUA > viúda. Esta hipótesis se conviene en 
civale (1591), donde yunque figura como mascu- certeza al conocer la forma antigua inque, que in-
lino, y Góngora escribe el hendecasílabo llamas vo- dudabl=ente deberá leerse incue. Que no hay ahí 
miia i sobre el iunque duro en una poesía fechada s un error de lecrura (n por u y oivido de la tilde 
en 1611 (ed. Foulché II, 2). de nasal) Jo comprueba sin réplica la existencia 

Ésta es la historia del vocablo en cast., y en de formas muy semejantes en las hablas acmales 
cuanto a su etimología nadie ha dudado que se del Occidente de Asturias y Oriente de Galicia : 
trata del iat. INCUS o de un.a variante del mismo. incia en Castropol', incla (Munthe, p. 77) o incra 
La mayor parte de las formas romances vienen del 10 (Acevedo-Fz.) en otros pueblos del Oeste astu
vulgar ixCODINEM, más o menos aiterado : así el riano, y las siguientes en gran número de loca-
cat. e?1Ciusa f. (analógico en vez de encluse f., con lidades del Este de Lugo: incre en 17 pueblos, 
el resultado normal de la -D- entre vocales tras el incle en uno, ingre en 7, incra en uno (.v el caste-
acento), engad. anchüna, it. incudine, campid. an- llanismo agallegadt> xunca en otras 6), Ebeling, 
códina (con 6 por influjo de cos, cons, 'piedra 1s VKR V, 126. L2 -l- (cambiada luego en -r- en 
de afilar'); el fr. e?1Clume presenta trueque de gallego como es de esperar) la mira Munthe (I, 
-UDINEM por -UMINEM; el oc. y paliar. encluge y § 38) como una epéntesis arbitraria (comparable 
varias formas dialectales italianas, trueque de aque- con blimba < VIMINE.M); quizá esté más bien en 
!la terminación por -UGINEhL Sin embargo, que- relación con la -1- del fr. e11clume y· cu. e11clusa 
clan huellas de la forma clásica, por una parte en 20 (comp. el galicismo enclum usual en Castilla en 
las variantes italianas incude y ancude, por la otra tiempo de Alfonso X), que suele explicarse por 
en vasco: a. nav. y lab. ingude, ingudio, guip. influjo de INCLUDERE (por estar el yunque empo-
ingure (Azk-ue) y luego, con alteración por mflujo trado en un maáero), o bien puede tratane de un 
del cast.: vizc. yungure, vizc.. guip. y a. nav. avatar de la 1l (por ser ésta poco usual en esta 
rxingura, -ure, ixung-0

• La forma castellana ha re- •• posición)'. Sea de ello Jo que quiera, es evidente 
sultado enigmática para algunos: M-L. la áecla- que estas formas continúan la antigua íncue, quizá 
raba incomprensible en su Roman. Gramm. (I, también conocida ::n el Norte de Porruga]', y 
§ 536), y en el REW (4367) la coloca sin expli- confirman irrefutablemente la exactitud de la ex-
caciones entre los descendientes de INCCDIN"Dé, io plicación de Diez y Cuervo. Para la metátesis 
cual seria muy dificil o imposible de justificar ao puede compararse todavía mejor la forma ponu-
fonéticamenre (por lo pronto es claro que sobro- guesa miungar por minguar 'menguar' (que se lee 
ría una N); en ASNSL CLXIII, 249, trata de en los Inéditos de Alcobll(:O de los SS_ XIV-XV, 
explicárseia paniendo de INCÜDEM (acusativo de pp. 14, 73, llS. 2fü'., 280); el propio minguar de 
INCUS), 2. base de = metátesis *ancuw > avun- MINÚARE nos muestra que no hay que extrañar 
que. Lo cm:_ v~ podria defenderse, pues el influjo as ia i metafónica de i 
del artículo temenmo h;: cambiado la e- en n- Sín"emb:rrgo, es el caso que sul:--;iste tc:'.:.·;i: =~ 
en hablas de -muchas panes (aran. anclwa,iL dial. grue dificultad: la disc:rq>ancia .entre ,el -acento 
aric1Uie, engad. anchiina); ;,,.-:;__ no .se explic¡¡. sin del antiguo incue y el del latino clásico INCOS, 

embargo, la -y-, y por ello piensa en .una 'Vllriame iNcODIS, comprobado por multimd de =os clá-
""*iNCOGE-(quc.:csultaria bastante inexplicable), pero"'º sicos (p . ..ej . ..el -fin .de .hmámetro MIClldi 'f'eddere 
en esto -ycrxa, ;pues la -Y- antihiática ,es noxmal icn wrsus -en el Ars Poerica ..de 'Horacio). 'Dice Ro-
esta ])OSÍCión (comp. suya, iuyo, puya, .aloya, .etc.); scnblat que un antiguo --.encúe aasladó el acento 
por otra pane la mecitesis --•ancuye > ·vyamque haciéndose ""*énale, ·luego -incue, -etc. 'Pero este 
.es tan violenta (por hacerse a través de la vocai traslado cíe acento seria absolutamente Ín-'"Olllpren
tónica) que causa escrúpulo, es discun"ble que de- ,5 sible en castellano, y no es pcninente citar el 
hiera perderse esta -D- inmcdiaramnne postónica cambio de sandio en sándic, -pues esta última (de 
(en esta posición las D se conservan siempre, a fecha tan reciente como la de .incKe hubo de ser 
no ser en final absoluta, pie, pero plural pied.es'), rnnora) es una pronunciación bárbara imroduci
y aun admitiendc, que se perdiera está claro que da cuando· el vocablo ya no se c;:nple2ba en el 
la -e final se habría eliminado antes de la apa- 50 lenguaje vivo (V. el artículo). Por el contrario, 
rición de una -y- amihiática. Pero sobre todo la Cuervo admite (_v lo mismo da a entender Baisr, 
objeción palmaria contra la aplicación de M-L. GGr. I, § 40) que ya en el latin vulgar hispánico 
es que opera a base de la forma ta& ayunque, existiría una pronunciación *rnd:D:i:, Y :::ealmen-
que según hemos visto no hace si:; : ;: ;:.-ición antes te nos vemos forzados irremisible:mente "- esta hi-
del año 1600. 55 pótesis. pues no hay otra man= de exp!icar el 

Li.:c;o hav que abandona:- b iáe:s y atenerse cambio de acento, y también es preciso para jm-
a la exolicación ée Diez (Worterouch, 183,, tificar la uérdid, de b -D-, que, en con:acto con 
adoptada -pe: (:i.:ervc- '.A;.., ; 23!iJ y Rosc:::.::iia~ ·,c:;al a~ruada, habrfo persistido (comp. crudo, 
(Bol. Caro y Cueroo, V, 23-24). de part::- dei r.....:ic, d.:¿;;;.Jc¡·, pero que debía :perderse pronto 
clásicc h::-c'D!: co,. una metátesis incue > Íl'Jl'!Ue oo en fin de esdrújulo (LÍ.MPÍDUS > limpio y aná-
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logos). Se ::rata de una de :as :IlnumeraOlcs fiuc- Yur..u.. yuntar, yunreria, yuntero. yunto. V. ~·un.-
la ·:{:,qu:íla., V. ::uca }:c,raI?uano. V. rmra-tu.ao.ones que invadieron t!!l iaun '-Uigar i:i :Iexión 

de :as ·:oces de :a tercera declinación ,,- a las 
cuaies penenecen ~arnbi¿n ..:itolo~os -..oro.o in
cu.dinem, f::minem .. sanguem, terrnitem, 2~=.;: :ie 

~uano Yurar, a yuras, V. ;uro Yusano, yu-.:-:~-
.j~n,e, •· :..LSc?Ta, ~~-u.sera, ...;/_ yuso , · 

·o"-1 que ,D;íx, -krs, se cambiara en JÚNÍCIS YT~ ~ - ·')'.'.". '')mado del lar. jussío, -onis, 'man-

;~,,.. 
(> cae. jimega, x. ;unju, ,:u,ego); que NÚTIÚCEM danu=', derindo de jubere 'ordena:'. l.ª doc.: 
(sooreselv. nuersa) reemplazara parcialmente a NO-- 1442, X. Reci,piL en Aur. 
nucEM; RADÍCEM (it. diaL rádica) a RADICE.\I; LI- Latmmno :orense, poco usado . 
. \IÁCEM o LÍMÍCEM. ,> port. iesma) a UMACE.\I.; y !O . . ,. 

quizá abundó todavía más el reflujo de esta ma- Y{]S0, del !at. vg. ~SUM, alterac:ón del ram~ ·'"°"''1J 
rea, testigos smüCEM (fr. scnms, oc.-."""' ,n ,a biin ,-u)gar _.. b,~ cl lltl!u)o dcl =•~.--~.·.·. ~-: _:_·· de SOIÚCEM, ENDJ;:CE (> port. endés) en vez de :o sORSUM {SOSUM) 'hacia arriba'; JOSUM sale-, . 
INDÍCEM, MERGITEM (calabc_ yennilu) por .\tERGf- via fonética regular, del laL el. DEORSUM ,~ :. . ' . 

Tl!M, VOL"IQRE (fr. vautour, tt. auooltóTe) por VUL- 15 abajo'. l.ª doc.: doc. de 935 (Oelschl.). .. t· ·: e 
roREM. Dentro de este conjunto 1a sustitución de Aparece con frecuencia en escrituras de los -~ · ·· .. 
INCODEM por *n1cij1>EM queda muy narural. La SS. X-XIII, V. el citado vocabulario. El simple- · .. , -

existencia de una forma vulgar con vocal breve yuso es ya raro en los ~extos !.irerarios. La com:-· ¡.¡--· · 
está comprobada por la variante apocopada cadís binación sus e yuso aparece un par de· veces en ·:-;;¡;.:· 
(CGL. U. 495.53),. que· jUDlD coo.. cudu- (GGI.. II. u .8ercaL (<volal:án sus. e yuso a todo su taliemmit, · ·· -
222-55; Keil r, 552.37) traduce el gr. ixuwv Silf1IOS, 56c, <buscando sus e ,,usa ~tanto andi-· · 
'yunque\. en eL arcaico glosario. del seudo-Cirilo clieron>, Mi4,. 83c). = d Cid.i.aparece )'ll$(Jll~ 

(conservado en un- códi= del S. VII). veces tras palabm.en;-cfinal..y es casi.seguro~ 
OERiv •. Del. verbo !at. incudere 'golpear. acu- se trata de 1lila varia:atC'" fonétiarsintáctica ae · . __ .• 

ñar', de dor:::'? procede INCUS, uenva el .antiguo u-ayuso; Por lordcmás,. b que' se. encuet::ra t:S de' ti! -
¡iarJcipio cWto incuso [Acad. 1899]_ yuso 'debajo' G- R~ J. Manuel),. lua:ia..yusa.G •. ~· . 

1 Sin embargo en San Ciprián de Sanabria di- Ruiz), cuesta (a)yuso (Ciá). Hay forma apocopada;· •• · · 
cen al ;::::s:c.:: /ayunque n::.. _pues ahí el articulo ;ar proclisis de yus (de y. las pennas. S . .11fill., 
femenino -:s a o bien el arue vocal, pero no la), 28b; de yus el techo, S. Dom., 'i98c), y en Alex. 
Zanner, l.ilbl. XLVII, 2~0. En otraS localidades Jo leemos ius como preposición (ius la cierra O 
de Sanabria registra Krügcr asúnke, súnka y 1177b, junto a so tierra de P, métricamente pre-
súriko (Gegenstandsk., 235n.1). En Sevilla toda- ferible. aunque también pudo decir ius tierra). 
vía se dice popularmente ahora que soy el ayun- Todavía corría en el S. XV como preposición (de 
que, según muestran las copias populares citadas ponían yuso el fuego> APal. 205b), aunque ya 
por Rdz. Marin (nota al Quiiote, Cl. C. III, Js por enronces es raro con este valor, y se va ba-
190).- • Para la explicación del pormenor foné- ciendo raro en función de adverbio (comp. APal 
rico, Schucha.rdt, BhZRPh. VI, 38.-' Hay lue- 99d, 27.9d, 478d, 483d). Ayuso vivió más tiempo~ 
go reacciones analógicas (cree a causa del trata- lo emplea Nebr. con bastante libertad ( a:aiuso: 
mic:nto pretónico creer, y el moderno pies a infra>, <apello o pelo auiso: pilus secundus>, que 
causa de pie), y alguna forma de origen dialec- •o jeberá leerse ca pelo, o pelo aiuso>, opuesto a 
tal (FEO y LAMPREA, V. los correspondientes redropeío). Hay variante yoso en escrituras ara-
articulos).- • Según Vigón, quien registra yunca gonesas ( escrita goso en 1060 y 1084) y leonesas 
en Colunga.-' También podría tratarse de una (en 1166, vid. OelschL), que continúa la forma 
mezcla de parónimos con ingle, ingia, que alter- vulg,u- antigua rósUM documentada en ia Mulo-
na con ingua DIGUINEM en Galicia.- ' Conesao ,s medicina Ghironis, mie:ntraS que ¡üsUM se en-
cita íncude en una obra de Castelo Branco, cuentra desde el S. IV (FEW III, 44a). También 
oriundo del Norte de este país (Fig. acentúa in- encontramos en textos aragoneses diós ( «las de-
cude al ·citar el mismo pasaje). Sin duda el pon. vant ditas cosas ... sean d'i enant dios nuestra de-
incude (ya documentado en Pereira de Castro, fensión y custodia> en los Fueros de h. 1300, 
t 1632, por Moraes) es latinismo, meramente so Tilander, § 263.1) y diús ( dos testimonios dius 
poético, en la lengua común. En ésta, y en galle- scriptos> en invent. de 1380, BRAE II, 555), 
go, se dice generalmente bígama para cualquier pero no creo que aquí tengamos conservación del 
ciase de yunque (ya en García da Ona, a. 1563, grupo DI- del latín vulgar, lo que seria contrario 
Gowquios, cap. 43). Pero la acentuación no clá- a la fonética de este idioma, sino más bien con· 
sica íncude debe de ser real en el noneño Cas- ss tracción de deyós, deyú.s. Cej. IV, § 79. 
telo Branco y fundarse en una forma ciialectal DERIV. Yusano [Alex., 588; .-\Pal. 234,b, 236b, 
íncue o incre que !e seria f:amiliar.-' El gallego 345a1 = cat. iusa o jussa, oc. jusan; de éste se 
si elimina radicalmente todas las -D- y así no tomó el fr. jusam 'marea baja' [1634], y de éste 
es extraño que diga no sólo crúo y análogos, sino a su vez el cast. ant. yusente o ;usente. YuseT17 
también Túy < Túe < ToDE. ao [APal. 204d, 339dJ; yusera [Aui.]. 

·.:;-,-· 

l 
t 

-35 YL"TE-YUYO 

'{GTI. tomaco J.el in~. ,:ute •.· ~ste dei ben~ es casi ;;xclusivame.::.:~ ..::1;"::.::;oro. 2 .:¡uich. yúyu 
.:ao, e:.: origen ,ansc:::~o. 1." .:toe.: Acad. 1884, «honaliza, yerbas de comer> ya iparece en Gonz. 

-:') 1843. d.: :-iolguín (1608) y es voz fundamental de! 
-''· --~~s ss: -~--'menta Jes<!e i746. También idioma. Friederici, .im. Wo., ó68-9; Lenz, Dice., 

se : •.. ,. ée! :,-,~ __ el ;::ort. ;ute ·Dalgado I, som. 784; la relación aue ouiere establecer este último 
con d quich. lúl~ '~o, blando' es muy inse-

YUlre, V. /;uiire Yuxtalineal, yuxtaponer, gura. Documentación argentina en 7iscornia, M. 
¡Yuy!, V. ¡huy! Fierro coment., s. v.; _'\ .• ·\lonso, :'robl. de la L. 

en Amér., 149; B. J. Ronco, RFH f, 68; Draghi, 
·YUYo, arg., .:hil., per., ecuat.,... colomb., 'hoc- 10 Gane. Guyana, 362 rchileno), 141, 254, 325, 390. 

caliza', 'hierba silvestre, inútil', del quich. yúyu No hay que pensar en reiacionar con el car. iull, 
'hortafua, hierbas de comer'. l.ª doc.: relación it. gioglio, cast. joyo, procedentes de! lar. vg. 
geográfica de Indias de 1586. JOUUM (lat. LOLIUM) 'cebada', ~~ quisiera G. 

Así el autor de esta relación como e1 peruano de Diego (BRAE VII. 261-2), idea rmpos1ble fo-
Guaman Poma (1613) hablan de yuyos de comer.. 15 néóca, geográfica y semáaticamenre. 
Se conservó esta. ac. en CoI.ou.!>ia. Ecuador v Dmuv. YuyaL 'lugar donde hay muchos yuyos' 
Perú mientras ,.ue en la .Arg. y Chile. país~ arg., chil. Yuyenco arg. 'bebida preparada con 
donde 2~unda más b ~arne, oasó a designar cual- yuyos de las. sierras. de Cárdob~ sin alcohoi, Y 
quier bicJ;pa silvestre inútil,- o malezas,. segura- que se aconseja. como digestivo, también llamada. 
mente a consecuencia de. que. los criollos desde- 20 amargo serrano' (usual en Mendoza, J. S. Arango). 
ñaron el consumo de las hierbas. comestibles cm- -•· • •,·- ,. · 
pleadas por los indios; sabid0r es. que el gau= i uyut,a, V. ,a:zu/111j4 
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z 
¡Za!, V. ¡zape! 

zabalmedina 
Zabacequia, zabalaquén, V. f~, que después de la muene de Mahoma asu

rmeron la direcrión del Islam : de ahí que él 
ZABALMEDINA vocablo to~a~e posteriormente el sentido de 'go-

o ZALMEDIKA, del hispa- bemador, ¡ek, que en la historia civil y religiosa 
no-ár. sá.hib al-madina 'jefe de policía', compuesto de los mu_ sulmanes de Occidente acabó por apli-
de sáh.ib 'jefe', 'inspector. administrado::-'. V mn-
dína 'ciudad'. l.ª doc.: ~hephalmedina, . J~c. de carse. a mspecrores, administradores y prefectos 

de diversas actividades. De ahí los demá~ com-
1118 (Du C., s. \·. _zaz;al). puestos que estudio a comi.c,uaciór.. 

Otro e¡. de la variante cefalmedina en el DHisr. CPT. Zabaceouia ·¡h 1'00 1 · . 
Podrº "--- . . . :, . «aaue.. qID guaraa 

a expilCa.lse esta variante por la pronuncia- 10 el a!!Ua O la rPnuia · • ~]a · · . 
. . d la b "-·' . . e .,...., , qlli Ca ~ maao CWacequia:, 

con e - J..1.W11 como t en el arabe vulgar de Fueros de Aragón r- 31 s · . b · · · 
España (Steiger, Comrib., p. 109: Corominas. vid.o de la ce-''"· ,en, las.~0.1r,d· ca _eceqwda. Hcon ol-
BDC XXIV 69). · · . . . · =, mac10nes e uesca. 

.• - , .' _s_m embargo 1: -j~ tamb1e:: DHisr., qm Borao deíme iníundadameme 'gusr~ 
podrí., ser ~poon del ,~, :, as: sena variante daviñas'; falta en Aia.; como arag. e:- Acad.j -de 
.del .nuy comente ~dina, documemado por 1s sá}:rib as-sáqiya 'inspector d la · , . Th> -
Du C. en 116'- : !:?<'.' • ~h; sP :'P~c';A ]? _¡., v. Glrss .. 356_ e acequia · zy, 

. , .,cún oocurría con la de aib 'puerta' (vid.· BARBi:i- 2.abazala {quizá será más b _ · · 
CANA). <;ahalmedina = contrae luego cn .alme- la grafía %tlbazaiiano de un 

1<:r:vil i.a,_ end VJSta. de 
· , dma. oue e<. 12 forma •más extendida. qué aparece J ..:~10 XIII. ma's docum pn .. egio ~2~ 

"' tdoc. d . ~ ' ~ , entaaon '--etl . ~u.wu. , <f .. .en e Alfonso el Batallaaor (_llU....>T,, en i.as ao 51Ój, de ~o as-~ 'directcr dt la oración' ' , =1:5 !agón~_! repetldameme en los Z-abazogue [zavazouke 1020. con variantes ~s. 
,-1 . .........,,:' no hubo -cambio de zamzauc, zavazour; ceva,;ogue, en la trad. cast 

fQ'IIIZI- en s;al-, como admite Neuvonen (pp. 128, del S. XIIl del mismo doc co · · 
272), sino de (:ahai- en ~-. La forma (:ll'Valme- zoauD· Acad da zabazoque (·~)] nd, ~~~bte =~-
dina =b· · .,-, · · , e .,,...,.. as-suq 

ien -se -encuentra, en doc. arag. de 1163, is 'inspector del mercado': Dozy Glas; 367-8. 
ep. los Fueros. de Aragón, en las obras del obispo Dd.ist., s. v. ce-::azogue; Neuvone~ 8ó: O ¡ h1 
de Huesca Vida! de Canyell~s (med: S. XIII). Zavalaquén 'especie de juez y n~r!o ~usn~~~n; 
Se -trata de una palabr? p"oplll esencialmente de [., a. mitad S XIII u·aa· 1 Ma _¡ __ • 
Aragó al . -· · , vi yor : 1:ca-.iw=hen de 

C n,. aºun~ue guna vez llegan2_ 2 =?learcc lc5 moros judga siempre lures pl~os ... et faze 
cn astilla Y en el Sur de, Catalnna: ,l'- rr::.:·· o· b5 citationes et los otros costre~entos de los 
usual hasta h. 1300, d.espues -parece haber sido pleytos», en Tilander. p. 358]. de '1-ib a/-'ahk.ám 
sobre todo termmo ~t,°nco y. ~adicional. Falta 'jefe de los juicios·,' formado co:: el plum'! de 
en Aia., pero lo recog:¡o en ediciones posteriores hukm '¡·uio·o sent-,..;., ,. · d' .. , , · , la A d · · , . · , ~= , 1ur1s 1caon . oraen : 

ca_ . como temuno :iragones annguo. Sá.hib Dozy, Gloss .. 266-7. · 
al-madtna era la denommación popular en Es- 35 · 

paña para lo que se llamaba -oficialmeme ~áhib Zabarcera, V. abacerc - · 
as-suria (zahbasccma en doc. cristiane de 99S. Zaba::a/a, z~bazoru, ,. L.~rc '~ \". aza;,ache 
""" 80) G · - • tc~atmea:,;,;;. Zabega, 
.,euvonen, p. , vid. Dozy, loss., 36i; Suppl. V. azabache · 
I, 819b. $á1ub er~ propiamente ·compa::e:c, pe~c 
se aplicó especiaimente a los compañero, del Pre. 2.ABILh.. ét, ár. occidental }abóéra. ¡:,:-onun-

ZABILA-ZABRA 

· do vulgarmente ~bbira en España; derivado de de origen extranjero en este idioma. 1!' doc.: h. 
'aobar'. l!' doc.: <alain es yerva de rays U70, Partidas. 
rica, aquesta es ~la> APal. Ub; ~la, Donde se lee <a éstos llaman galeas grandes, 

·,,. .jer,Ja del acíbar: aloe> Nebr. ·et otras hay menores a que dicen galeotas et 

";'. Covarr.: «~abida seu ~la, aloe, yerva sin ta- " taridas et saetias et zabras, et otros pequeños> 
·_:- llo, toda pencas, de las quales se saca un licor (II, xxiv, ed. AJ::ad. II, 264). También en la 1.c. 

.babosO, de donée se haze el azibar desta tierra, Crón. Gral.: unas un dia aca~ó que estando 
• .diferente del que traen de Alexan~. En Valen- los de las naves de los cristianos asesegados, que 

cia le llaman ~= (léase lJ9<1Vara]>: Aut.: <Za- los moros lli,<>aron en sus zabras> (756a32), gra-
..;..-1,. r. ,;-nf,iln· .hie!"b.2. e~e:i::- ~ .. ~! .... -~~.;.."',. ... ,e:~: ~--uyo 1 u tJ.a que se repite tres veces -en esta ¡.ra~:- ~:=.:_ 

, :-z¡m10 es muy crasso u amargo, llamado en Cas- bién zaura (75ía8, 21, 766a25), que es dificil 
tilla acibar:». Sabido es que en este diccionario no decir si debe entenderse zavra o ZQJlTa. En el 

~- llevan nunca acento las mayúsculas, en que se Poema de Alfonso XI, hablando del sitio de unas 
. · . :jmprimen los epígrafes, luego la falta de acen- villas del Estrecho: <mandó que las aguardasen / 

·· wación no nos dice cómo lo pronnnciarían los 1s con la frota, bien sin ane, / commo dentro non 
-:académicos de la época; lo mismo cabe decir de encrasen / sabras de ninguna parte» (2246d); en 

]os dice. anteriores; pero Nebr;ja en su Gramá- Díaz de Gámez: <aquella tarde troxeron el Adía-
rica pone zábila entre las palabras a=tuadas en fa muy honrosamente en muchas zabras guami-
la antepenúltima, y ésta es ia única pronunciación das de paños de oro e seda, e con muchos ata-
-de .que tengo noticia en la lengua mod=a: oída 20 vales et otros estrumentos:. (ed. Llagtm0, u. 54). 

,,,, 'll]]lCbas veces en Almeria y otras partes de Es- Seguía siendo usual en el Siglo de Oro, pues se 
.1)11Íl3, y así se pronuncia en Cuba (Pichardo, s. v. menciona en varias relaciones de los hechos de 

~,.,. · :ábida.; CCL, 189 : ambos dan sábila como la yro- la Armada Invencible, como traspone de solda-
:JIIJDCllción popular) y en Colombia, según ares- dos, cuya capacidad variaba entre 660 toneladas 
,ngua 1ormalmente Cuervo (Ap., § 108); la propia "" (con 100 hombres y 19 bocas de fuego) y 166 
:-o\cad. . .acentuó zábila hasta su ed. de 1843 in- toneladas (con la misma cantidad de hombres 'y 
.clusive y en la de 1884, aunque imprimió zabila sólo 13 bocas de fuego), vid. Jal; 1566a. Está 

J 

en .1852, 1869 y desde 1899. Es verosímil que también en historiadores de Indias (Fz. de Na-
.. · · csm última acentuación no tenga otro fundamento varrete, Viajes por la Costa de Paria, ed. Espasa-

' . · · ·.que un prejuicio etimológico, derivado del hecho so Calpe, p. 224). Aut. define <especie de fragata 
' : .. º' ··:~ #:LJUe P Ale. da ~íra en su diccionario hispano- pequeña, que se usa en los mares de Vizcaya>, 

_ . ár.aix. Sin embargo, es sabido que las acentuacio- y cita ejs. de Nicolás Bravo (1604) y <le Espinel 
.\L •.. 'lJeS·de PAlc. son a menudo cultisias. E~ sabido (1616: Fcha). La variante azabra, según Eguílaz 
¡ ,e~' ~:..el árabe vulgar de España retrotraía el acen- (315), se encuentra en el Fuero de Guipúzcoa 

,.cuando.la vocal .acenruaaa iba precedic!a por 35 y en ei Die::. Ma;,frimo Espaiwl . . En -ponugués 
. ' .,b2árabe ,se tttgismm $Ubár -y ~ · era también DSUal, ,en ?el S. XV por lo 'menos, 

~ :jllºF ,fomi.s c!:lsicas, pe:r~ ~: :.::·.: ·' . =:: Oc- pues .zavra .figura muchas ve~ces en l2 Crónica 
·· . ., .. '.c..~ ~bára y el diminunvo $IUIOJTa o ao Conde Dom Pedro cde :Eanes .de Zurara: -Jma 

•• llll'ililiiim.tl'P.Ak:.. ·..«egism . .mmo ~ ~g, aowJinas .:vez· -onata .:.de .;iavrm ..;armadas ,q,or-,cristianos; ~--!l!líi-r_:"·~:· . .última y c;abára, de .la .cual ~áa no es más .:o otras ve.ces. ~ Zu;,·;-. ~::: ;e~=:::!~!"~c- ~nmc: C'al, 
oue-una rronunciación con ~ela."De °$ábbám 4&- 1567a,"93b ); )hoynse :registra <cm "J)Ott. wabra cpe-. 

· L~a y d .mmc. az..í,ara, y .. usual quena embarcac;ao, espécie de bote -:na""Áfriea 
-íie:mpo ·de Aur., ·y hoy en Cuevas (Almería) Oriental>. 

' · o JI, 92), donde, 1)0r 1o ;demás, sirve En catalán y.; leemos arzaura en .el siglo 
nombre del maguey o nopal uaído de Indias, •• XIII, en la Crónica de Jaime I: «vengueren xii 

lo mismo que ocurre en catalán; el vocablo sigue galees e vi arzaures del rey de Túnic;:> (ed. Agui-
. :=o .nombre del áloe europeo, con la!, Ió; p. 264), y azaura «tanane, barque sarrasine> 

tes (según Colmeiro V, 109) (a)zabila, zabira aparece en la Vida de Sant Honorar del proven-
ana. La planta americana y la europea se za] Raimon Feraut (princ. S. XIV); el modelo 
, 'dectivamente, por sus pe::.;;;,.s y otras de- so latino de ese texto (1240-1300) ya trae zmr.a 

dii'liiaoilmlles .. A~ra aparece en Villegas (1537), vid. como nombre cie una nave de piraras sarracenos 
DBis,. Sic. zabbára, cafab:-. dzambára (Steiger, (BhZRPh. XXXII, 102). El origen árabe -ya fué 
Cantrib. 111, 167). indicado por Eguílaz, Antaine Thomas (Rom. XLI, 

58), Neuvonen (pp. 225-6) y yo mismo (BDC 
--:2,aborda, zabordamienzc, =abarcc, ::abardc, V. ,, XXIV. 65-66~. Era voz usual en cl árabe de 
~ Zaborra. zaborrero, zabon-eia, V. zaho- Es~, pues záy.raq figura uaducidc <barca, na-

.,~_. "Ti: Za borre,. Y. zahú"'Tc v chamorro· ,·is>. " cor. L glos: otalan2 zaura en R. J\iarti 
-~'-'~;-- . (S. XIII), y PAlc. escribe -uauráq: barca.: t:;m-

. · -ZABRA. también azabrc, de: w:. arzaura. y és- bié:c e:-~ usu;;: en el Africa medieval, ;,ues e: de-
- "te del ár: záyraq 'barc:s •, 'bar ce- peque~o' voz "' rivad0 zay.raq: = lat. os na..."Í.cUiau ;;gura e:u el 
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q}osa!'":0 cue -50 ·-~ _ ... ~::.--:.-. ·--- obra ¿el :;ran 
···-·----" JUPP'- , .'S$b); por lo 
""ID.i.:., iloy no iigura en dice. del habla coor-t:br 
afric:wa (falta Dozy, Beauss1er ·. :O :e - • ...,,,rn4 s<;,a
·,is parva, cymba> figura = d léxico del árabe • 
clásico que :-=piló "l ..,~~·: -:"·>.:zabadí en é:l 
..,_ .;.,..·, y el ¡>iural zar:,ariq se halla ya en ei gran 

pgeta .;,ersa de lengui Jrábiga Abulfaray S. X); 

78&. 

.;:.¡ ·:=co,J :iborigen está ya "n d dice. náhuart 
de A._ de Molin.a (!Sil) con la defin.ició" ·;:,aja 
-·:!':!::.~-:::·:--, :...¡ ~ ;.:ld.b.uau .;:ra un son!do e::-i:)i

lanre sor~v pu~.tü.~ntai, qw.za tr1canvo O q\U2li 
africado. 

DERIV. Zacat:d ·pastizal', ·;,a1onal' [1770]. Za-

por '.o demás, asegura Freytag (II, Z34) que es Zacatín. V. cicatero Zczcatón. ':. 
V. :-::que 

Zadoriia, 

=ace. 
lacho,;},_ 

V. aiedres 
voz enranjera en árabe, y bi= podemos creerle, :o Zacear, V. zas Zacuto. 
pues !o revela así su -nisma 00=1etura ·• '.1 falta sacho Z.ade, V. sauce 
en árabe de u.na raíz 1decuada. La aparición éll 

autores ¡:,<:r:,.;; sugiere que fuese voz de este ,dio- ZAFA, deL :ir. ;i};.fa ·:=e hond.. y a.nena.·_ 
ma, y en efccw záyrac¡ se emplea en per..a con l.ª doc.: Aut. -~ 
el senndo «a ship, boat, gond.ola. barlc, yawl, 15 Con- ta· explicaoon «lo mismo que :Ujofaina tt -

skifb, ¡,ero si hemos de prestar crédito a Stein- albomía; es usado en el Reino de Murcia 'J' An..,.c,,· 
gass seria de origen arábigo en persa. Me falta dalucía>. No en Oudin oi Covarr. Hov en 1aai;--=· 
com~cia para averiguar cuál de las dos cosas montañas de Almería se considera vuigar~ pero.-~-·· 
es cierta. pero es bastante seguro que en árabe sigue siendo< bien vivo, con el sentido de 'jofainat·:-~, 
hubo de tomaISC de wia. lengua asiática ( o a lo- 20 palangana'; lo mismo vale en- Albactte (RPS'.'.}' 
sumo dd Oriente de África). En romance, el tra- XXVII, 253). También vaL saja.. El ár •. $~fa -~'lfl.lJii: 
tamiemo del vocablo-presenta singularidades cho- está en dice. cl.áSLcos, definido 'faente hondz.,r : 
camcs. que ya llamaron la atención a Neuvonen: ancha', <seutella> en R. Maní (S. Xlll);~ si'""-· 

no soo comp.crmibles ni el cambio de ~ en, O, empleándose. =- Argelia. Siria, ere., y en Ei · . , 
ni 1a pérdida del -q, ni el acento en desacuerdo 2s ya- no- es. como se especificaba antiguame:me, ca- ,> .-- . 
con la acenr,0 -c'"n vulgar (señalada por PAlc.), paz ::,ara ~::mentar :i cinco personas, sino una es- ·:;,; · 1 

que es .ía que suele predominar en los arabismos cudilla de barro apenas suuoenre para una (Do-
r-omar • .:~~- 2sro ;· .:1 c.u:a~c.::r ~x¡__._-anjero del voca- zy, Sut>pl. I. '.i20a; Egu.ílaz., 517'. Comp . . -iZA.-
blo ~.., \rabe -:xxirian ::a:.:~¡ -~::ce::::::: ,:.:~ ~ :0,iTE. 
iberorro::nance io [amara de c:t::, _ii..:::.ma que ...:i _,u 

:irabe, que sólo podría ser el bereber, pues la ZAFAR, 'desembarazar, quitar los estorbos', 
inicial -:aralana :az- revcl.a de todos modos inequí- zafarse 'escaparse. '-'Orarse, =reilarse', en gallego 
vocam~e una procedencia africana. ?ero todas las antiguo ,;afar 'irse, desaparecer', probablemente. ~ 
extrañezas desaoarecen -i admitimos que en cas- del ár. za}¡ 'desapareció', 'se alejó'; en castellano · -. "'· 
tcilano y en ponugués se tomó del catalán, se- J5 sólo ha sido ténnino náutico, quizá tomado-- del· .,. . .,,. , 
gún OC'..:rre con tantos términos náuticos, y que portugués. 1.ª doc.: 1539, F. de Guzmán Mexía. 
el cata1i.ü. lo tomó de! irabe -!!l iecha bastante En su Vida y :iempo de Maricastaña., escrito. 'J'!J. ¡ 
anti~ ~ntes '.iei traslado del -:"ento. La ;:iér- en Panamá en 1539, decía: «Y tú, metal, que f 
dida dei -q final (fooema muy posterior, casi apena ahora le zafas, I de tantas asechanzas perse- f 
guruntl, y difícil de irci= por gente de habla so guido, / seguro andaras de reales ;aras> \BibL ~ 
romanceJ se Ja en otros arabismos catalanes (ra- Gallardo rv, 1331). En la Inscrucción .,-á:utica de 
c>á, alami:Jí: BDC XXIV, 42),_ v .;si nos <!XpÜca- G. de Palaao (1587), figura ya definido a:pucita-
:nos la sustitución de la :J. por -b- ~n cast., .:.::;-.;.¡:_ ¿nente co!!!o ·:vz :::i..:.tiw: ~,;;:rfar alguna. ..:osa, es 
el. modei> de tabla = Cllt.. taula, libra = cat. lliu- quitar lo aue está encima o delante> (f'>136V"}. 
ra, labrar = car. iiaurar; etc. a Cuervo ·.Obr. :'nea., 3 32) cira de Lope: «tU armada: 

Zabuiiir, V. zambullir 
Zaca. V. zaque 

Zabucar, V. bazucar 
Zabuqueo, V. bazuqueo 
Zacapela, zacapella, V. sacar 

en otro mundo velas zafe>, y un ej. del adjetivo 
,;ajo ra én E:.rcilla «,;aja ia anilleria y alistada, , 
yva la buelra de la turca armada:». Cej. !X, 515, 
cita de un Cabr. (que puede ser Cabrera de Cór· 

,o doba o el P. Luis A. :!e ':::.'.::;-c:;:a, ambos de h. 
ZACATE, mei., cemroamer., filip., del náhuatl !600) ~ya zafan el combés y la iareta» '" de un 

facazl 'especie de gramínea'. l.ª doc.: ¡;acate, h. ;)iaz ~~[adoj ~iúzo :nuy lindamente en olvidar-
1573. 5<! , ~: ~.; :" ;;ara a uno ia m=oria>. En cambio 

?rieder-..o, Am. Wb., ~71; BDH.d ¡v, 72, 172, es sospechoso el pasaie que :ita .::e la Crónica 
387. El =ate es la :ú::roa ~~;::eada como fo- ss General del navarro García de Eugui ;tin S. 
rraje, en general, a diferencia de ::erba, que alli XIV): «que atal era safado solamente ::~. el al· . 
denomina :.as malas hierbas, cizaii.a, etc.; en sen- ma alcam;:asse a tie= ie non morir>·. Es exaa.- (,¡¡¡ 
tido estriao, como en náhuatl, zacate era el nom- ño el aislamiento cronológico de esta cita, y mu- -- · · · 
bre de = especie de forraje particular, que cho más lo es el contexto del pasaje, por ,o cual · .. 
;:ompremi:.a varias gramíneas del género Panicum. ,o hay que dejarlo en cuarentena. En la época clá.-

.~ 

.! ..... 
-~ 

• -:!e ::;.: --3 :s ::eg;écios· 
. - ... cooe <"l vocablo .s,e, Üg. .lSSUl1 se _::aic!~ ·(safa ¿· Sa 

.. ,::;~., ,exicogr:uo .:¡u<! ,_ º - , Diogo do Couto [fin ~- '·C :: 1. -

~·l __ .-.o. .::er O:..rdin.:: t<cafar, !imptar en natn0s: net- -uio t,rasro com O uso); desem6ara<y.aao, .:.cspe-
;~;;;- ~-=s ·:.::.. -: -~--- -~ .=.;r:>. 3~r. .u ...:~p:i_":. zen __ :; '~:. gr. o nm.:io -.:Stá safo, -=iu~dc... ~stá 
:a .\l.armtna éS desembarazar ¡a nave _de ~--··· s:esembara<;ado para a maniobra e famas>. Fig. 
~ueée i:np~ :as :::~niobn.s necessarras en ·..:::. da usos Y construcciones - seme1antes, con otros 
:::.OmDate~ o :.1s faenas ~e piden otras ocas1on_:;s: -secundanos, =·· J.gtega ~.:.7-lr-s¿ • .:..~~~¿:¡-, :i..:.g1¡;,, 

:;a;arse: escapars~..' ~··,ritar ai~ ~ncue~tro p º,.,-~:s~ ---, ifesrando -i-,.:. _ _,,;¡~,.. .....::......~ ~.::,.:: - =--- ~ --- . --
00 como escondiendose u ocu,c.anaose ,ntr, · ~s' -= C . _,,

0 
de p M de ,Melo (h. 1640): 

º , . > Y da dos · ;:r orcesao ... - · · · 
ug. c!Xcusarse de hacer :!.l;>1:ca cosa , · d oonho que eu a .::ompricuctos Vl 
cit:.s ~e Pérez Montero (1716): ,,a ~,uarmr apa- to~ tu ?o>m;l~teau ,(1715) daba como propio del 
-º'~ º :alar cable. / que se ha de echar el an- ~T" .::mos safos por 'quedarooS en paz' (Le1-

cla
_.,> v «ass1 ..::ue conozco , -:me no la nndo, me ' ºv··c-0 . II 108' . . . , . . d, -e de puse. , ;. 
;;c:o». Jal ')566a): ~aileger un r.avire, egagcr Esta ~bra iberorcomance no se encuentra re-
un ociet :iui n'est pas libre, comme un cordage .da , el REW· ha sido bastante común rela-
dont on veur. se servir, une voile ~u'on veut his- ,s ~ arlaellcon el in~. saje 'seguro, salvo, fuera de 
ser. _

1
z.:zfa wiJos! pare les coraes e par.: :nanoe1:1- ~ , . así Monlau, Coelho, J. J. Nunes (v1d. 

1 o uve ce commandement ª la fm """gro · ' , ., ,.. V (l c' etc.; vres.--. n rro . . p , •· i- ~ascentes), Cortesáo, ,._,e¡te ~e · · .. ,, . 
de plusieurs des cnap1tres de la rac,u;a man ll bserva Cuervo «dicen es el mgl. sare, 
abras par Fernández .. Sé•:ille, 1732)>. Comolete- y a e o .º ob·erable si éste tiene la significación 
mos la documentación diciendo que ~sajarse: .:~- 20 'J no senadi ne! que !e asigna e! Dice. Marítimo 

·· voz ae crermania ::orrespon e ' la · · o capar..e, librarse» ugura como ~ Es _ t (lS3l]>. Pero no sólo no nene, sm 
(con seseo aporrugucsado o andaluzada) en J~ pano nin de caraaer náutico. Además. es-
Hidalgo (!609) v que hoy sigue srenao palaora tampoco , guna _ _, daiva del adj. zafo cuan-

' · ecialm ¡ que ·o supondría que """aT ' 
generalmente conocida. esp .. ente, por o , do a uél [S. Xlll1 es mucho más antiguo que 
hace a Escaña, en las aes. nguradas «excusarse ·• . q[S XVI] y en una ,:;al;;.cra documentada 

, librarse de una molesua> este · " ' · , ·ería de hacer una cosa» v < d . el S XIII sec-.in ·,eremas :uego, • 
) 

escte . , ., ·= i.mermediario 
(Acad. . . absolutamente prec:s0 dlCQntrar . 

En América, se~ ocurre con tan~s voces ~ l : glés "' la Pe-:-·-'•_,1~ "-":-'ca, ~uaru:10 en . : ,- -·e m~~,,~ Vote<;; :e- c!lltre e :n ' . . . F ~;.. "' 
náuticas, nene er-:c- . - -----· :s .. -· · · ~ realida<i nada de esto ha exisuao en ran-_,.' 
bre todo el arcaico uso argenuno como meran- 30 • que en España no se =entran angliru-

l d r. "e aquí> oara aotese . · ál s sitivo como en a or en «za e u - , • (al menos :irectos; anteriores • 
'márchese' en una copla popular de Santiago dei ?:ºs nauncos 

· · • ··" " p '01' o -'il · .1as .'CTX. · dánd en Este:~ 0. ;¡¡ LilllO, ...,anc., . ·. i, ; Dos es . listas del porcugues. . ose cu .-
espuelas grandes de plata... Jlevabanse .. · ~on la . d- peciao"stáculos rracaron ée salvar esta en-

·¡ · para q'"e ss ¡a e estos v ' del · · 
alzaprima ;i..iicic:nt.:me.nte : o¡a co~o , u ::nolo . partiendo no del ingiés, sino . en-
zafasen del ;iie Y qu~sen pendient';; rr:~s o o ,fe1 esta voz ingíesa, que cc--:-:o ~_s s~b1do es 
menos pe-rpenciiculares al suelo> J. • . Saenz, md . manee ~o'-ilina ,Re-:i. ,;ta :cioc. Sci. 

· u · ar entina , e ongen ro . • v ~. . . .. 
Equ::ación ,.:::ucha de ,a mesopotanua g . . ., 5 _ ?auio 1907, ?· !57) dice que saro ,1ene 
'.1:.~ :'rensa, : ~_n:.: 940). En Cuba: «zararse. ~~ :a forma dialectal .:iel fr. sauf, :e 'a ,:ual 
huir, quitar.;e. soltarse: ¡;;;i_i;a! es . « mancr" ,.:le •0 

::: .,.;. ·l 'n"l saje: ,:,ero esto ,:gue siendo cm:· 
¡·nrpnecci·ón> «,·záfese! o /:dfate! r:nteri. :iesL're- __ oc ......... 1- .-- .-.; ~ ··a :_ ... ~ ... "' -.oci.cr::=. :~~ ic.~..:ut·o, Y 

....... , ' _. .:>..... , ~. _.....,..,. :::1d1ctor:'J c....e O .. ·- .... -~.... ,¿.. . • 

ciativa que ;uele :;sarse ,rernpre ·--- - ,r:ü.,ra . l - a·o '"ºOecuaao ,~man=meme. C. :vti-. . r ·s ae o ~ . 11· 
forma aun ~~ :~:~ :'..e :uteo, .eqmva!ente :i , ,a - - .. li ·,-RL XIII '97. Home,:. ~ .',;. 2. !, 
· ' . · · h -nae s • , - - ' . · 
·u•s~r~ «aquí decimos ::atar .os ,¡uaos; "oy en • '· uunto "e parti-'' . ;entido «u-
5- .... P, " ·"l) toma -orno u - .. .._ __ ... ·-

Cuba nos ;;ai:zmos has_ ta los zapatos Y_ se nos za- •5 .,..be ~ -au q·ue encalhou», :,:;e en efecto d 
. ... tarunaol naruma~ '¡·· fan . JS botones~ tamoién 31~1!1::a ev1 . º - -:J ; te muy ·_¡sual, .2:...:...."'lque ... a o v1aen 

· li · · · '•c:mos que fulano _c .• mportan Y · · bo *SAL-
pe o una oo gac,on : 7 -·· "' ~ · . el , _ :os dice.', y propone ~orno c:rm:o -= ver . 
za¡ó el cuerpo al yay=, que zu_ .rano zara . '~ ·=Ac=u 'poner a ,al,o' (compuesto de saivere 

'8 .,- ''O' 7a¡aao '"• n= 
:no ,1 trabaio, etc.J>. '.Ca., _: , "- · · , ~ !· '- VII . 'estar a salvo'); pero, aciemás d~ que ~sta _rec~n:-
es emoleadisimo 1s1 en <....manas . ,B~AE ' ºº . . ·.11·porética es :.emasiac:o :mdaz, ·ª -~~-

' r:r--··, u esvergon- crucc1on r '-1 inadxnis1-
J39) como en . .\.-nenca para a ~ ..... , ~ ~ :marición de la L seria inexp.:c:-:,u.e e.. ,., •• 
zaao'. • -~ :,le :a reducción de -?ACERE , -".\.~ ;uscame_ .. .-

i:;¡ ,·ocabio r,o ,e encuen;:;::i en arros .oman~~s , Y . n cast -; -M• ;)esde luego haY ..... ... ~ . il :~- .. ro v ~0 ~e oroauce e · -- J--· _ . , ,. 
r'un 't. ,affr:re o z,:c¡are es caste• arL,, .. o .ru: , -· . . • ech definirinr:,ente :e= :dacion .on 

- . -· ,~ -u· -~ -~nsen·a .. que aes ar . . ~ ingl 
desusado ya .. Diz. --~ .t¿ar., 1u::i, .... -- --~- ", ;:),:) _ _ __ con sus descendientes u. sauT ... .. 
el compuesto ~affarancio en 1a marina napo11tanaJ, ~-";'--e- J 

salvo ei porrugués, donde no ,es :ne_nos vi,az .... ,':¡u~ .. a¡~tz. Marina (Mem. de l~ Acad. de la Hist. 
en castellano v oarece ser mas annguo. :'.'vl.o ... es · · .,......,,., arab¡gos, de ios cuales - · · - af IV) pronuso vanos e..,._.. . _ 
<safar •r tirar fora; desembarassar; v. gr. s a1' _ . • __ _ ____ : -,ac:é:: ,1 ,·!cogiao ;o. 

' ·. · - · ·astara ·o= en ------· a artelhana, safar a cdmara io qu.¿ .i ;e¡a; :.=;.::r- -:.;:. - .. 
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Diez (Wb., 499¡: sáiJii «remom verrendo, raden- paralelística de Garcfu de Guillade, como tantas 
do (lurum, prunas)", que en rigor no seria im- otras de esta escuela, tenga un modelo literario 
posible como pUillO de partidz de algunas de las 'lirabe, donde cad2 estrofa terminara en la pala-
acs. de zafar, y, aunque en otro sentido los da- _ bra ~., como la gallega termina meian::ólicamente 
tos de Freyta¡; se fundan en una mala íectura en ,;ajou. 
(Dozy), en las ac~ citadas dic!:w verbo árabe está Además, parece que y" en iengua arábig2 st 

ya en el 'i'auhari (S. X) y en el Fairuzabadí; conocieron las demás aes. de zafar, pues fa cuar-
pero no parece l-..2.:::cr sido pai.?.bra usual en Oc- ta form2 del verbo árabe en cuestión vale 'aleiar. 
cidente, nues fa!:s en Dozy, R. Marti, Beaussier, sacar de en medio' ya en la lengua coránica'. e~ 
e;c. 1e Almacari y en otros escritore< 2nti¡ruos. ,- ~cie-

Mas atendib1~ -- e1 eumo c\_t Eguilaz íJ,. :,:.,,, pi«cer ,queique chosep, er; Sindbad ei Manno, 
acioptado por la Acad., ár. z.i_: «disparuit, remo- mientras que otros empiean en este sentido tran-
rus fuit (a loco); abiit», «procul abfuit, distitit, sitivo la primera forma záJ:¡ (Dozy, Suppl. II. 
abiitr- "Fre:,:a¡; E, 264b, 269c). Como Eg-,lifa:: 158a, e;, empleada no sólo en frases como la; 
no d~ más pruebas ni explicaciones. habrían de u .. que valen «.i.1 fit cesser son excuse. iJ lui ó;;;; 
subsistir graves ci:.:.:ias (y en efe::~ ::' E;:,::, RF son prétexte», sino también eguan¿ tu écanes 
IV, 362.ss., ni Steiger, Contrib., ni otros han re- ton voile» (De::,-, Supp:. I, 6Iíb), y hov en Egip---
cogido es'"' etimología). Pero realmente e;te sen- to se emplea la frase záh darúra «íl fit ses be-
tido de 'irse. desaparecer' fué el básico del verbc soinsx, donde (iarúra vale 'necesidad'. , , ecui-
,;ajar, pues con él, y no aplicado todavi2 a las 2: vale a 'zafar la necesidad'. De ahi; pues, z.a¡ar 
nove~ ?;:,:!::-e:e y.,_ " med. S. XIII .en el trovador ios cables, el ccmbés, etc. No creo, pues. aue 
gall11go _Toan G2.r:::í2 de Guillade. en una belfa ofrezca duda esta etimolog-~. .i'ara la repre-
cantiga de amigo, que recuerda algo la famosa sentación del z arábigo por la sorda inicial f. 
l',!=:, a-i, ,~,e: ie.. ;-.eige, ,tai;:.arz: Ei sentido re- vid. AZAFRAS y los casos que reuní en BDC 
sulta evidente en .la copla «Os grandes nossos L'5 XXIV, 72. 
amores, / que mí e vós semp:·cuYemo;;, ! nunc¡, DE"~-. Zafadc; [Am.J. Zafaáo (11. arriba). Zajo 
lhi cima fazemos ¡ como Brancafrol e Flores; / ít. 1575, Ercilla, V. arriba]; ,i;afera 'lugar pro-
mays tem¡x, de jogadores / ia <=afou!». Y el fundo en ei mar' ant. (h. 1500, cita en Ce; .. 
mismo se aplica ::e las demás cop,as, aue copio -¡.-oc., propiamente 'lu¡;:::.:- doné; se zaia el nav10 

enreras, pues son cenas: «Em boa fe, me- ami- se· encallado"). Zajame 'a excepcion de, salvo· antilL 
go, Í muy ben sey eu que m'ouvestes / grand' (Malaret, Semánt. Amer., 84). Comp. CHAFAL-
·0-r!or e estevestes / muy gran sazor. ber. cem:1:-- DETE. 
go; / mays vede-lo que vos digo, 1 ¡a :;a;ou! / CPT. Zajarrancho [Terr.; Acad. ya 1817], pro-
Ja eu faley ·en folia / con vosqu'e en gran COI· píamente 'acciór. dr zafar e; rancho o espacio 
dura, / e en se:: ~ en ioucura, / guante Gwava s.:, llore ae ia embarcacjé:- se wc2 é. ::~fa.rrancbo 
o día; / mays esto, Joan Garcia, / ja ~ou! / cuando va a empezar el combate, .de donde luego 
E d'e::sa folia toda / ja (:ll/OU 1 _! Ja fafOU de pan las aes. 'destrozo', 'pendencia', 'confusión''; de 
de veda, / ja ~fou!> (ed. Nobiling, vv. 575, 581, esto 11er.í alteración sanfrancia 'oendencia' {Acad. 
587, .589, 591, el cual quisiera entender '.acabar', 1925, no 1884], quizá con mflujo de -chanfaina u 
pero este sentido no podría enlazarse con los ,. · otra oalabra. PrimitiY=ente sinónimc. de zafo-
del verbo =far). Salta a la -vista que faJou sig- -rrancho en todas sus aes. sería zafacoca and., canar. 
nificó primeramer:~e 'se fué, se marchó', ~· de (sajacccc 'barah:mdz· BRAE \'E, 339), cob. (cpa-
ahí pasó a aplicarse a la nave enc:illad2 que se labra marítima ... pendencia._ pleito entre mucho' 
despeg .. , vuelve a i.core y se va. Primero fué ver- y en desorden» Pichardo), ecuar. («pe::-':::~;.., ro-
bo .intransitivo con10 en árabe v er: Gar:::z de <: yena, riña, boc;:.i::~h~, t=u!to>, Lemes, Semár.z. 
Guillade, como lo es todavía en F. M. de Melo Ecuat.) (también en Cádiz y en Honduras, se-
Y en el'habic popu.iar argentina, y después se in- gún Cej., Tes.): el segundo elemento no e~ coca 
nqyó constr.::.-:nd0 en esh: sent.idc reflexivamel.l- ... aoe2a, sino el antiguo coca ·emtarcación' :'co'..DO 

· té ·zafarse (análo¡ro a irse. salirse_. e,: ... En árabe -Tancho;. 
.:~co, .el verbo záh pertenece ai fondo común se ' No puedo comprob~ b ;::t .. , qu.c suponge 
ci.t: idio=. Qwzá hoy sea menos viv, (fait2 en figurará en la p. 22 del primer tomo, el cual 
Probst, Tec;im; y en otros· dice. modernos en- no es,: : :-· ~:-.:...uc.c. ~ eú. ae byzaguirre pre-
i: maye~ ;;:::'"~ G:: =.:..:.:i a.:_, ::~noco parece es
tar en R. Maní ~ PAlc._ ~-.::-.~- :;·.:.:z:: s .. om,
tió de purc ccnociáo), pero importa poco. nues " 
lo que interesa pa::" el caso es el árabe é.e los 
SS. VIII-XIII. en aue va se emoleaba en los 
romance!o his;,~~~us: -el v~blo ?.rábigo figura ya 
en la lene,:... cor= cc:-c e: :.:.:.. __ ~e ·esrar le
jos· (Dieten~:;. E'- muy posible que la =:ig~ , 

senta mucha~ extrañez2, ~~ ne, pz:e~':' bien pu
biicaáá.-' Aui. dice c:a¡ar: aáornar, ¡:uarnece=_. 
hermo~ea~ o cubrir: Covarr. dice es voz he
brea>,. Pero Covarr. no nabia para naaa del ver
bo romance zafar, y lo único otH· di~ e~ que 
(!afir viene del verbo bebreo :;aJtrr 'n=osea::'. 
De"j_ :.1egv ;:;0 1:xiste tal ac. en casteli?.no (a..:= 
~:.ic toda~:b b conserva_ la AcaC. c0- ··~ respero 
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supersticioso), y seria absurdo buscar tal etimo
logír. a nuestro verbo.- ' Recuerdo haberl2 leído 
en diarios argentinos, y entiendo que e, usual 
en todas partes.-' Todavía vulgar_ en .l\rgelia 
<faire cesser, dissiper, éloigner, écaner» (Beaus- s 
sier).-' Con esta ac. en M. Fierro E, 362. Pe
ro es de uso general. 

clásicos v ~ los hispano.árabes; tampoco está en 
el Suppl: de Dozy (I, 850a), pero -el verbo deri
vado $áhTag 'formar una balsa' en el sevillano 
Abenalauam {S. XII) es indicio suficiente de que 
ya por enronces estaba en uso el sustantivo en 
el árabe d.e Españ~. Hoy se emplea en Argel.i2 
$llhrig cbassin, piéce d'eau, canal, étang» (Beaus
sier) y en Marruecos ;Dombay), mientras que eL 
Palestina .'.Berggren), en el Líbanc (Belor; y eL Zafarechc, V. zaja:-ichc 

10 Argel mismo (Cohen'. vale 'cisternz'; Belo: lo d& 
2.AEAR:. del ár. saiari 10 .• derivado del nom- en otras P..riantes ($ihrig y s-uharíg), como pala-

.bre de Sáj~, personaje árabe· del S. IX que crajc bra de origen nnanjero (io cual es muy ¡J:OOá-

J«..;t,);- por ·primera vez esta clase de granadas. l.ª doc.: ble dada la estructura ! .1:' fecha _::ardía): .se ~-
«fajan, granada: apirinum>, Kebr. bna to=~· del persa (ibic., p. lC,O;. L.,_ oprmor:: 

Aut.: «arijetivo aue se aplica a la granada que 15 de Defrémery (Joumal Asiaz. 1862.., p. 91) de que 
tiene los granos quadrados». Posteri2::-::1ente se hay que pzrrJl" del piural sahiirig para las formas 
ha aplicado también a higos y a !laranjas, y Acad. hispánicas es poco probable,. i;mes es ~e creer que 
trae las · variantes zaharí y zaiari; Minsheu : «(:a- este plural se acenruara sahárig en el arabe vulgar 
fari higo: a chiek o~ ;:,rincipall fig:v. ?ara la do- de Españz: ad~s, como nota .~:Y' es mne-
cumentación del hecho histórico vid. Dozy, G2::s:,. 20 cesaría, pues la 10rma singular ~nng en que se 
358, y Suppl. IL 559a y b, donde se ~~¿ otra fija Defrémery e' , !?. menos exteruiida: El C"-In,!Ji::-

,A ..etimología menos plausible, admitida por_ Abenala- de $(lhTÍg en fohrís presenta una _cur10s2 :::netate-
4 _,.>"?;:-. uam. $is de palatalidad; comp. acedTex mnto 2 axedrez 

-~m'-,. (donde hay, empero, disimilación divergente de 
tt,f,#b .. ZAFARICHE, del ár. vg. sahrig 'balsa, cstan- 25 si-p-ang). 

,que'. l.'1 doc.: xafarice, doc. leonés de 916 
Ahí quizá en el sentido erimológico ( cper ::ca

f arices antiquosi, ). También en coc. de Castilla 

Zafarrancho, za/eTa, V. zafar 
zafiro 

Zafí, zafil, V. 

,; ::e'. None. de 1144: «concedimus nostras me-
.a.....-"""'·, .días .casas cum suo medio corral et cum suo sa- so ZAFIO, probabl';-°1:ente deb~do 2 ';1118. confusi~ 
"l!lFf~ ~ :jariz et ann suo palomar> (M.. P., D. L., 38.7); -de ·dos palabras arábigas: safih 'necio, ignorante , 
~l\'.ii. -¡y,en otro de Avila, de 1269: <arrenci=o; ~ ·:::~... 'tell~::·, '.:iesvergonzado', Y $áf. '::-~o', 'iranco'. 07•. tock ::¡u:,:.,::- cue 2Ye::-.:, en Val seca ... ce:_ ':-··~ 'e r!"c.: Nebr. (c,i;afw en lengiu:: idmmancus~' 

_, - · -~ e con. su aparejamiento... con su xaJuZTiz Tambié:: está en Juan del Encina, por las mis-
,sin fusiello e ·sin íembriella e sin sapa> .(ibid.., S5 mas fechas («eres un zafio maáuro», 165;. k 
· ill, _-14). En éste .d sentido es 'lagar', como de Nebr. es la ac. que define Ce--:~~- en primer 
'ffl --1as Panidas ~afiz o xarahiz o -:tar.ariz (V, .lugar ·cel ~o que habla su lengua ,cet:rada, que 
_, .31). Más datos en Cotarelo, .BRLJ.E VII, 654 no sabe otra», a~ue agrega .cmmunmcn~e lla-

con ,dudas infundadas sobre la ttimología ará- mamas ftlfio al villano descortes -Y mal mirado». 
big.:.j. Hoy es palabra regional, y así parece ha- •o Covarr. vacila como _etimología entre .un gr. za-

t ;.' .be sido siempre; Govarr. ,:n .'XIITayz .n:mite a -phelis csimplex, :11sn~> y un nombre hebre_o 
- -'si#~·· jar~, donde no hay nada, y s. v. ;ara remite a que signifi_:a clabmm. lingua, s=o», _Y es ?051~ 
,:il aarmz: -se le olvidó. Aut., s. v. xara:z, define «lo ble que Nebr. ya pensara en esm etimologia ru 
..1~4,, . ..mismo que lagar; en algunas partes se toma por dar al vocablo una ac. tan ~strec:ha. ~e luego 
~ "· ,, · .lagar pequeño>. Sabido es que 'jaraíces y ']aroi- ., ambas etimologías son ~posibles. PerovaJe (1591\ 

cejo se encuentran en la toponimia. También en «~o en lengua: rude m ~y rongue». ta lo = 
4,,-:;;:~-'-:":• ,Aux. están «zafareche: lo mismo que estanque... agregó .Mmsheu «rude, .rustica!!:>)~ Oudin: clourd, 

.tie.c.e aÚL L.:> en Aragón» y «zafc.ri::hc: la amt2- ¡::rossier, iourdaud, srupide, ~ue; ~ en_ len-
._--"_·~~- .Tera o sitio donde se -pone;;: ios cánraros .. sólo gua: du mauvais lan¡rage. grosSJer, -rude, -rusuque. 
-!I ~ene uso en Aragón>. En ediciones posteriores 50 qui pari.o mal»: Aut. «tosco, in;:;·l.to, ignorante Y 
A __ " · - "?>·. .ha incluido la ,-,.u,C:. ciuiíanz <en las fuentes mo- falto de doetrina>. ÉSte es el scund~ que _se en-
'liJ numentales, parte elevada aonáe est.ác:. puestos los cuentra e, los autores: caunque cafio Y villano>, 
'iijt;: ,~,;_ ·:- ,caños por donde sale el agua>. lo -cual es -prés- crespondi6 el zafio que le ru;ota>2 poro.~~ ern -~¡; 

tamo del pon. chafariz (mala grafía por :xa¡ariz). criado>' 'refmer.oose al persona1e ~ue mas ~°': 
:C::r_ :::~ safareir es voz ae uso gener". ;::::r~ 5.s ha lla.-na::io un tJillano), <Y Ye l;: Y: en 12. fealaac. 
'l ' º 1 · · b · afia labrodoral- ;¿:.c·forc :l., xxi.ii, avadero', en Valencia «balsa de os curnaores» y axeza ce un: :: . , . 
(Sanclo, S. XVIII). Indicaron cr-c'".ameme la 95; ~- 155; II, xvi, 54,. ~:;- 1:_~, ,.. 616, ci:" 
etir.--,oio;;ic Dozy, Gioss., 358-9; Baist, ¡,:' IY G'-Ínf!illlC• es t_¡u; 12oco aavem':° ..,~ .d_e tan ~o 

. ,.___ .372; Steiger, Contrib., 166; Nem--onen, .;..;..4S. ~tenae:-> er: , .. . J ose. Gallo (ié:'._ ... _" ' c-,.m villa-
Sahrig es voz arábiga ~;-- --==·~:::::·"· .... _ ---'·- er. e, L,rmcor. ae Gr-=n (el supuesto 
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derivado ;:;ap.ado, aplicado :i ·.:.,1 , ___ ,Ad de S-'Oa, lado del acento ;,or pane del romance, ;mes ::c. 
c¡_ue ahí se ora de las Omenanz2s de S<!nlla, :e :!aban en ::uesuo __ :,o .ls condiciones e,spe-
aparec! en :a :orma ::.:;.rradc ~ !.'1s -.:.~ \1álaga,, y ciales que ierenr~::iron el caso de sandio. ? cues-
:10 ...:.::::1sta cu..a~ ..:s .a :erre:::.: . -.........::4.ue no ·"'.2.v ta un I'OfZO crccr, aunque r:o es impos¡cic, que 
motivos rirmes para ciudar ~e que siempre se 5 bastara el influjo de necio v del ~C~---~-,-,0 
ccencuara en la á, será bueno obse..-.-ar aue no •abio para trasfabio. Quizá se trate de u= acen-
-olo >!Sta lc=¡uación .:stá :::2-!'cada gráficamente ruación discrepante en el irabe vuigar. Los ad-
en Percivale, sino t2mbién asegurada por los :-er- jetivos en _¡ ry ,~ hemos ·:isto :o era .;.:i ,i.:r-: __ ,.;,¡¡¡¡;..,~ 

sos ,de Encina y pür :os de F::. N . .oravo, princ. ras hablas esta paiabra arabiga¡ trasladan a vec~ 
S. X',II, citados por Aut. Que la ¡;- fné antigua- 10 el acento sin causa ·::si;;:c ,e; •. e:: Steíge:-. .::un- , ,.,, 
mente sorda está asegurado no sólo por la grafía trib., p. ,o, l 8.3); por otra pane, acaso se trate ~ 
de Nebr., sino ,ambién por ;a de Juan de Val- de una -:oniusión con el participio activo siifih ·"-" --'F""'-
dés (Diál. de la L., 40.19), quien cita d vocablo ·del verbo sáfih <mlltus, ve! imprudens et igno-- :;(df,- f" 
entre los. de arigen arábigo, ~= ::'.r.r :efinición. rans' fuit> (Freytag), «ette grossier> (Dozy,, aun- ""'' 

Hoy es palab:ta más bien litaaria en -:nuchas par- 1s que no parece que fuese normal la existencia de 
tes, pero popular en orras. como en cl Ecuador, tal panicipio actirn .:n un verbo intransitivo en i. t. 
donde por lo demás vale «beilaco, astuto, sagaz> En vista de esta dificultad, cabria preferir la 
(Lemo&,- Semár.i., s. v.). En portUgUés sáfio <tos- otra etimoJogía de Eguilaz o por mejor decir una 
co, inculto, ignorante>, villiio sáfio va en ~ ~-6- variante de la misma, bastante distinta. $áfi (part. · 
nio P=tes (13&7), ,o mais sájio bergante que 20 activo del verbo $lila) vale 'puro, claro, brillante"" . .;¡-a·fl-
comc piio e ~la> ya en Gil Vicente; Fig. lo ea la lengua clásica (Lane, Freytag Y ya en el . - : r 
Ja como antirnado en. el sentido de :reles, ..:.:.>- Qamus), y es palabra bien VÍVll' en la lengua, vul'-' - _ · 
~~· y 1~ como cgrosseiro, rode; ordi- gar: 'p~, claro, sereno' e~ Egipto . ~Probst),:='#, -' 
nano~ viJ>,, (es mseguixr-que: _.. correcta la, lec- 'neto (aplicado a la renrnY allí y en Sma (Boc-- · , .. 

":'ª areaes sq:cs ;:,or ':nc.i:tc.,.',_ 4uuá o!fra~ por u~; Momi), '.brillante, .subido (color)'. en este:: J ;ili..,-
safaros o safros. ~n !as :Vorzaas do Brrml de pais, 'franco, directo' aplicado a los vientos etr""J8_ .. ,, 
'v'asconcclos). Hoy vive en deri,ados en· Tras-os- Rabat, donde también se oye la .:xclarnación ~ii- ':;--ll: 
:,lentes: «amúzr assafiado: andar debaixo d'um fil «c'esr completement fini, il n'v :i c,lus :-;en a · · - . . 
peso de trabalho enorme, J :::::oireiar como um dire ou á iaire> (Brunot, Le Voc~b .• Úanc·: que "'"''f.'' · 
'.adrao todo o 3, sem :.--éguas> (RL V, 28). ,o seria úSual en el árabe de España puede iedu-

No es imposilile que la érrata «(:llfias e jagon- cirse de que el verbo correspondiente está regis-- · ',*:? 
cas> (en lugar ie s#i,res e girgtm{:aS de P) del trado ~n R. Maní y en PAlc., y de que ci adj. 
ms. O del Alex.. (1329) deba mirarse como prue- afín $a/i <fin. excellent, trés-agréable> está en 
ba de que nuestro adjetivo ya era usual en el PAlc. y en Abenbayán (Dozy, Suppl. I, 838). 
S. XIV. 35 En cuanto al sentido, habría que suponer que - ,~, ·, 

En =nto a :a etimología, es imposible foné- de 'puro', 'franco', se pasó a 'ingenuo', y de·~'.-~· 
ticamenn::: la. de Dozy (Gloss., 359) ár. giifi iA:L a 'rudo'. Es lícito vacilar ~ntre 12s dos etimologías, 
'aunque la ac~an Diez, Wo., 498: Cuervo. y lo más probable parece suponer que !os dos 
RH II. 19: y .'v{-L., REW' 3942). Eguilaz (518) vocablos se ;;onfundieran vulgarmente en el árabe 
prefiere sustituirla, sea por $afi «bruto, estúpido> ,o de España. 
oJ por :::ff ~r~-·- :::·~;;:do, insensato>; pero 1 DERIV. Zafiedad '.Aut.]. Creo es etimológica-
Ia primera de ,-::,,s palabras ningún dice. ie na mente idéntico al 2dietivo el nombre de pez za-
.1cribuído este sentido- ;por ei contrario, es 'puro', jío, que habrá conservado Ia acentuación clásica 
'brillante', 'selecto'), y la segunda en realidad uo de safih. Así aparece ya en ::,.i'ebr, («¡;afio, especie 
parece ser más que una pronunciación •."Ulgar (re-,. de anguilla: anguilla>) y en Lepe '.«langostas, cru-
gistrnda :;-2, -. oi ?airuzabadí, que de ahi pasó a chas, murenas, / conchas, cangrejos, zafíos, / 

~--~ ,1'!'.ct 

Freytag) de safih, que sí es bien conocido, así en delfines. focas, ball<!"'Jsl> Cl. C., Poesías Li.ricas 
!a lexicografía clásica ( «d=ens, ;rultus, ignorans>) II, 118), aunque falta en At4. Es también porro- '·-~ 
como en la vulgar, pues R. Maní lo da en el gués safio -tpequeno cangro», y ya figura, con 
,entido ::e 'próc.:.;o', Bocthor y otros '!!l el de so clara acentuación, en Gil Vicente: «com elles 
,,eifronté, hardi, immodeste, in:lpertinent, impu- Pero do Porto í cm figura de ¡;<Ifio, / meio 
dent, insolent, libre> y P Ale. como «vellaco> y cangro desee rio, í cantando muí sem confono: I 
«can, oerro» en calidad de injuria (Dozy, Suppi. -Yo me soy Pero c=fio» (1519, Auto das Garres 
I, ó60) .• \sí lo :ndicó correctamente Baist (RF de Júp¡ter, ed. 1843 II, 405). Sajía en Cuba es 
IV, 380), opinión adoptada después por M-L. 5s una especie del género conger (Pichardo). Según 
,REW' 7503a). Medina Conde (1789), en Málaga «se diferencia 

La única dificultad con que tropieza esta eti- el safio del congrio, según algunos, en sólo el 
mología es la discrepancia en el acento, que está color, pues el de éste es blanco, y el safio es 
pintado repetidamente sobre la í en el libro de negro: éste es estimado según los gustos> (Cort-
P.-'\lc. No es de =er que tengamos ahí un tras- ~o vers. Histór. I, 218). Como él ya apunta, hay 
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Moraes) d , ·, tardío y seguramente se 
___ , ,., r • la d~cion .¡ue daba La A':3<L en 
~O•--~ --~ _r., - . '. ,.....,,1-0' C.''"cnnes 
- ~ l817-1869 ';,olvo : ~ . .,!SH;-l · -..u~ ... · 

:,U- . rt ~d nare-::e se:- '5enc1-
rectificada por _:;. ~ropia · c_ .. -· . ¡ 

·ntunda , - asi quedan s!Il valor as 
llamente 1 c!a, : - · ·.. da-
dos él'.Í1IlOiogías que en esta aenmc,~n º" . ,;,n 

:··. dose -.... ...t _....,1~.. -::-_...J.·wo u.;;;1 .J1sm~to: 
ban, .:.I)an . . --- .; ~;.... Jiural de za.:fardn .1zz¡-
!a de Dev1c" ar. za -!•·' - ,..,,H,. !os 1kf•"~~:::.-
frán' rreniendo en cuenta . :·. nara al eran 

' d M y azafTan de mer es 
:o tas azafl"án e · arre - . _ _

0 
;i¡ ', v la de :Jozy 

· preparados ae ce.-. ,.--r .. o., · 
ciertos uien reiac1onai:la con ios ár. 'ástar 
(Gloss., 359), q f , 'f latón' '"'~-

.. .. 'amanllo' (fem. sáfra) y. $U r azo ar, . . no 
O · ente ¡;a¡ir ( o .:aill, ya¡,, ~ _ , en pu .. ) <t, 05 cuales, por lo demas; 

Zfu~ ' anuguam dei ár safir íd.; aun- .rumbre f ~~enre)' Probablemente ,oenn-
1ía), parece haberse tomado infl ·. del iat sap- is convenían oneud be de s.er 7afra «.esclats de la 
· ue posteriormente sutno el UJO _ • al antenor e · - . d" 
q ,___,, tomado del gr. ,¡á.7.ostc<>,, que a su v:: co ~~ 'a mine :rni a le v1t-argent> (Ou m, 
p,u,-, . tal elill)Jlreilta..... p1erre ~- · · - - eral pobre mezclado 
--ce ser voz de origen orien ' Al,:._ falta Covarr v Aut.), <mm . 
,-.- - · a acc · - · · - , - · S84' (nótese que el poi-_ 
:on dicha palabra arabiga. l. ·· oiedras con esc::,-,,.bros» Lne.,1.1. '- 1 ' la fabri-

Donde se lee «,;;arras ~ ¡ai;o~<;as, ~ssas . egún zo vo del ácido de cobalto, empleado .para . satre 
\uzientes> '1329a.. _1a, ce~ esta. ~n --~. a:- :1 ms. cación del vidrio azul. se llama ,a¡ra y n~ 
~ reseña de Solahnae, H,sp. R.,. ,a¡tr .- - 1 en ¡>0n.). .. ancha y 
i,,. La l.ª Crón. Gral. trae i;ajiles (faJ1re:./(1 :, En cuanto a za/Ta .:v:151)ª de- m~alf do en ed d Ocampo'. ~,:i ~! C:::.nc. ie Baena .,.._z es - refunda. l.on agu¡entos en e on , 

~ e '.' (1387d) APal. (233d) Y Nebr.. poco . P - d aceite colocan las me-
,;affy; en J. Rwz Obr 'rnéd., 374; así todavía ,.:; q~~ ios vend~~> (Acad. 1843, no 18171, 
ftlfir; vid. Cuervo, · , , ..,.,.. •d•!antado el d1aas para que - , =rda aceite:> 
en Covarr. y en autoi~> -;- ·-~Y - - - «vasua grande de meml en que ,e " - sino 
S XVII de ,uene que· esta es la _forma, ~ :A.cad 1884, no 1843], no ,olo el. ongen;de 'a 

· • ' , A··•. ""'"-0 Gongora e=- ,. · . . · · de esta pamora ·, • 
pone en primer ,ugar .... , ,,,_ - lo = .. ,:, . -~r;,_,1¡;11 ia 1ocauzac10n . o fuera de la 
olea muchas veces za¡,ro y sa¡1ro ·'º1 f~--~ue 30 cual no conozco tesumoruo al~- de !a ~osa, 
· - - b·én én Lope y es a d, _ un .J. m;.,,ma c.escnpc1on 
z:ajiro esta tam 1, • •s La acemua- Aca .,, ! a . . v , es imprudente 
::iende a predommar desde d_nt~nc~~hos pasajes son enteramente' mc:ed~os; .('á:~a) súfr '(vasija) 
ción en la z esta ase¡¡ura a .n . . , bárbara derivar este vocaolo e ar. , ( · eemplaza 

,,. es pronunciacion . · · ra Eguilaz que r -
de ambos poetas; za¡,ro did (BDHA de latón'' como qume. . · ¡ - cual por !o 

:1uy _ r~en
3
t~: ª~~~~ ~:r:: ~:;. 1:sa, 380), as $Ú(r . capri~o~!sf:i: !~r~i s1~necto 'fonético. 

1 , 3)0-k, ))n. " , . : . demas, seria , a -- -. •1 vocablo para 
Sm. relación con la acentuaoon griega. . . Faltan más datos soore la cosa Y - . ;.~ 

v • . • anuguas sm -- l.AF ti o s1 pue~-
. El carácter ~;i:1srnme Je ias ,armas, . - . .; . poda decir si es corrupoon cte., .d 'd obalto', 

, .. , hace ;:onvincente .. a upm1on uc . . ..... ue zafre, -~ ·oXJ. o e e 
-o Y de ,a f == . . , ·ealidad procede ser lo mrsmo -, . , . . tiene que ver con el 
Cuervo de oue d cast. ~a¡¡ro -n ' ~que .~ ,o ·~scombros de mma ' 0 siZAFRA) ¡0 "'al sería • · •l g¡:1ego s= --- > rv w 
del árabe y no del iatUl o '. - ' , ·e.·:nmac;ó::::. ;,on:. ;i:¡¡ra 'cosecha ' ·.. a ;,~raar éi-- _.:eite 

1 -· - · Oro 'u" 1 :iaotaao , ,a , ' • "bl - desi= ia vas11a par e.-
e. :,1,¡10 ae ' '. . e> , demás taro- pos1 e s1 - hava relación ;,o-
de la palabra :,¡reco1auna. • or .o ,_; . ~ámala. de ia cosecha ':10 parece aue af. 'yunque''). 
oién .,1 it. zafflro presenta una .n.,_al . . - sible con el gall. za¡ra y port. s ra 

....... . d ·r-mos ,roa-en ara- --
. pero nada se opone a que a llll•" -·_-~. me- ,5 DERIV, Zajrero. . . Za¡·íreo 

-. l ·raliano. el corr.a:c10 , . . (S XVII Aut 1 · zafznna. - . 
oigo cambien para e. 1 , · h . a tra- Z#i,nno . • , . · ' _ . dmitir ·.m ~ruce 
dieval con la pedrería de Onente __ se a~ árabe. ' Caro que ::o =:gra naaa a uisieran Tobler, 
vés del Levante de lengua ~-01ga. PAfc . de $UÍT con zacfarart, cGomamillo qcheg EWFS).-

lá ·cu y está ·am01en en • · 1ncw 9588' v s ·-
$af1r ya es e s_1 ' . • , fro. oero par- '.\i-L. '°""'. - ' . ·aldria de zábra. variante 

Quizá del rrusmo origen que -ª 1 
· . __ ·,J ''::,te. segun 1:gutlaz, ' , , 'R Mar-. , ·,,, ·--=·-,..,- ~sa!>'Ontru.:i --- , , ,, ·co zubra 'vunque \ · 

::.reGdo e.el acen:::o 5r. .... go '1 1 ··~:-~J~ :ff. · (o W.j- moderna del ar. cia.si • zabra 7ábra se 
Venancio Fonunato), vendrá_ e_i :t. za era ' ti) de donde ?rocede el arag. ª ~ ~ e oro-
, ) [ d S XVI Piccolonuru1, fr. sa/re 1)1. 1200, ' . n \far-·l v desde luego •. ov s -
rara me . . • _ , ·s XVII] ·ast :ai-re ¡ Acaci. encomrana e - ',- ' ;ea -ébra) en :vl,arruecos 
DGén.], ingl. :arfer l · ' -º • Ómbre de- nuncia con fatha O li 'B Sedira). De todos 
ya 1817, no T=.], puesto que ,ste n dar color 55 (Lerchundi) Y en Ar_ge ~ ',. en aun ni siquiera 
signa un óxido de cobalto empleado ~ara. . , en modos esto no explica 1ª -f- Y 

1 
'-'·oanoárabe, 

. . . , ocos desde p,cc(:"'.<cmm1, 1 bable es que e iu,_ 
1zul (tesumomos meqmv " 3e~ Palissv la á, pues o pro • ocali habría pro-
Tommaseo) y puesto que ya . . ch: de haber conocido este v smo, , 0 por 
(S. XVI) dice que el color del zafiro le vh1ene r , nunciado zébra. Quizá sea otro el º~~1:o·n con 

· · · de ,at, re» -e:- ' , b cruce o ce--
haber pasado por alguna ,«mm~'.:..: 'D, ;T,eira, -~0 ,.,, lo :nenas hubo de 33 er 
ta de Devic). En cast. y en "'"' - · · 
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otro vocablo, ouizá el ár. ~ra 'pefu', 'roce 
(bien vivo en ~l árabe áe España) suooruendo 
s': tratara primero de un yunque ,Prinritivo de 
piedra, como C: empleado por los guadañero 
ra afilar la gi=jaña. 5 pa-

Zafo, V. zafar Zaján, V. zahón 

794 
~re áe este período, acerca áe cu.-os límites di-
fi.eren, pues unos lo hacen llegar ·has . 
"e ta Pnmeros -•"' enero, otros hasta Primeros de _ . 
todavía ¡ d f ocru ore, v otro, 

5 o e rnen en forma distinta; es e;idenre, 
pues, que se trata de una palab • 
~vejeció, Y admitiendo la definició: d~~emal;'ronto 
uguo. Abu Hanif s an-

. . a, podemos contentarnos con 
ZAFRA 'cose.:na de iz caña · 0 ~··--· que es "la épocs en aup se v 0 el · • 

, - ae -'"""'" del se acer l frí . . - . . ~ . cator y en que 
pon. safrc. cos=', áe ongen incierto ª"'~" . f' . ca _e o», Jo cual indica el otoño o p, 
b g , -- ara- 10 lL de, veran A ~ 

1 º: per~ ~o ""' posib1e precisar el punto de semá:J.~c:2 o. . unque esto da un;: buena base 
paruda. 1. aoc.: 183(, Flci:tardo (1869' . para cienos aspecros de las cosecn· 

D fin . ' . ,. como ¡• .. ·• as, 
. e e cla cose~na aL;.iaJ. cie fa caña~ su e .venamua.: ~o es tan buenz para otras. 

lienda v elaboración del azúcar 1 . - ~o- como la ae Jc, ::ereaies. etc ·no tenem : 
desde que se con., aqucii· hastaen os mgeruos. preocupamos especiairn~nte ri; la del ~s por que 

da . _ . ª que se envas2. 1s to que no . el . car, pues-
o ~ esta caaa año:.. La Acad. lo aámi. . - f . . es ~ste senndo portugués). En 10 
en· 1869. ,no 1&43; como «cosech;:, ren~:n[; onet1c~ hay_ mas dificultad: ni $ajari ni menos 
e~boraoo~. del =úcar y sus cañaverales>. defini~ ~:¿v: u.serian ad~dos; haría falta otra pala-
cion modificada en eds. sucesivas en las tres aes 'd '. nus1I12 raiz que significara algo pare-
«~osecha de fa ::zña dulce; <fabricación ·e1 . . o. o, ae lo. cual no tenemos conocimiento' N 
car de - ' a azu- 20 só10 esto srnc q . . o 

. cana, Y por ene::.sión, del de remolacha> ' ; ue. ru en e: arabe á.: Espafu.. ni 
'.'.:tempo c;;.;c ¿~¿ esta fabricación~ Ko h ' ~poco .en e, moaemo de' None de Africa ·pa 
tado · - · e no- recen exist1r sat, • · ala -_ . el uso vivo áe esta palabra en España ( ·se Do, , ar, ru .P bras análogas (faltan 
dira en .uguna ~ de Anáaluc•a,;· s1· en '" Are . zy:_ R. Maní, Beauss1er; nada en PAlc Le 

1 - · ' "' g cnuna; T d' - ., r-
por O menos es común leer noticias de 1z f ·, , " .' e Jllli, s. v. cosecha, récoltc;. Luego ha, 
ae Tucumán. pe- · demá el . zara :, qu. aoandona, este idea K' · . . -

• _ , • JO s vocablo no figura decir ue - · _ 1 s1qwera pooemos 
en los ~ce. de americ:mismos (salvo Pichard '. q es seguro ~q~ sarra veng,¡ del árabe. 
por habeno acimirido la e\cad antes de Ja O;, aunque no es mverOSllllll tal sospecha en una -
!ación de ca.i tocios est~ die . . . recop1- labra ponuguesa con -f- medial. Pero • . Pdª:_ 

b bl cionanos, ' asi es pronr - ¡ . apa.ec1en ' 
pro a - e que se emplee en otros países .amen·ca 3 d b o e .. _renos .=nvos a lé. Indi:c ' al Brasi' 
n°- •.-l "º .. 'De • - - o e emos aanuur la 'bili. . - . ·-- ~~em.sº ae . ..-,o ae 1s Piara y Cuba, perc de 

1 
_ posi Cl;lc de que se tomara 

seguramente en =ne alguna tiene tanu .. , - . - . llD2 engua de uno de estos países a lo cual 
c - '.,~uuac.. s~na favorabi la f" ,.. ' 
omo en esta isla, donde hacer Z"' .. ' ' • e = Primitiva de la palabr,:, -b" , . ' ~,ra •~e taro- caste.liano· e: h . . - e~ 

-ien ennquecerse (aunqU= en Ja realidad amb < ' •• ec.no es que nawe parece haberse 
... u,a,, ne sor. si:::::=in12s, :::::: lamenta Ca. ]Ot:~ ·:teocupado ae b= una etimoio;:._ ~=-. c.,._ 

S~ trata dé uno de tamos ponugue~ afir- :ecciones (falta er. Daigado; Fneác;cé; :.'.:;::-
~os en .ias -~ (comp. RFH VI 144 ) k' BAAL Ili, pp. 1 Y ss_) . .En >el Brasil- es 
.t:.n portu!:116 s:r:-.:; no e, ¡,ólo 'cosech.. a: ia ~ pa. bra bien viva, p_ues allí se forma."'1':: fo, dc:5-
de azucar, sino 'cosecha' ·Gl general, y también = saJreiro <o~o que só trabal.ha durante a 
"~?:' na~ ~ frutos>- No conozco con pre- 40 Est áe CT:iunay, Léxico de termos 'fJMigares... no 
qsion la anugüedad que tiene en este :idi " d . . Sao Paulo) Y sajre¡ar <explorar um engenhc 
p.e,.., aesae luego no e, palabra reciente oma, d'e ~_ou de aguaraente: proéuzir ~= enoenhc 
s · M . , pues e a<;ucar¡:. ~ . B __ e • :gun ~es f~ m:c -- safra ya se encuentra Rio Gran ,J...lllü,- .,, aesu,a.:io, en Ponugal; en 
e~ la Hisuma = india del trasmontanc, Pinto de ~o Su! saJra es <a época da venda 
Pe~eira (h. 1575~. Y safra ae azeiumo., de assúcar •· ;

0 
gado, da la e clo xarque» (Luiz C. de MoraeSJ

est2 en e; Castrimo Lusiumo: Emrepr· -" e R ' " Goalir. Otra _parre el vocablo no parece existir en 
- de ~- es- = (\'ali S · 'd 

iaurll{:aa Perr.cmbuco por ·Fr. Rafael de Tesús . .'' cnne, er) n'. lo encuentro en al-
(1679). . ~os. glo~1os de! -ponugues medieval ( Gane. da 

.-'.p~as se n· • estu";-c· la · - luda; Paare, -· ;,.enaa· Conesa" , - · --, - =~ -: eumo1ogi¡: . .Nas- On . - , . o, ~uosia,os y 
cenres solo se refiere z la idea de Egutiaz - . amo.suco). Desde luego tocos estos indicios son 
aceptada por la &:ad::. ár. ~ariya 'otoñe." Real~ 5c :s~:,~~rers para_ or~_en:?11' .. ~Uestr: búsqueda haci~ 
mente una palabr;,. as1 ne exisudo en árabe . esta - - nac1a. Ja ll101ú, entre - otras razones 
pajabra o el m~s..::;J11o co :-espon~'e-.. ,,_; . porque :,.r; arabismo seguramente to="'én haori-

-... u.. ...... ,~, ~.ar, se perman · · · '··---· 0 

e~entran en la rraciiciór: ;exicog:ráúca cies::> , i.... 
0 

eciao. a¡enc al gallego. 
I:íanifa (princ. S. X) Y e: Yaunar, '.Lane. ~ ·:---- __ 

0
• .~o probso,c ~ce ol---- e,. que safra se:; defonna-

Derc ne se::: paia..,.--:-. ryp ,- _ · _, •. - • • .,, .. - ...ion de 12 vo;, ~=-~ - _ ~ign;_¡, , _ . 
· l..1--: ~-Ih.:.- ..•. entt conoaaa.s como ··¡ . . -· -. -~ - .. ~ cos.ec .. w. c se2 

lo prueba el d=;;-.ierdc --- íos iexicógrafos e- $a¡ a. Es~c -=. e1 sentido del vocablo en eÍ árab, 
cuan:o D su ser.~·.:'-: para ios tmos es 12 ~-:,_;. ·: :':e Espana (PAic.: füsr. de los Almohades en 
é:: ---... ~o~- ""~~· I g--) 1 . - o~e¡a: -....._;:Jz~ que nacen en cieno ~erío. ,.~): :-' rr• .. ; )/ ; en e ci.3.sico Y2..!12 '"verane:. 
GL anc, a .. - - - ._ ¡.; do $a¡¡a mu rta:r:,e~· 

t.:,put~ ..__ '-"t:;,OS1..v: para Ottos es ;,._ nom- e- con e1 cp.-..:....;- _- , , ...:'--~)i.i :o ~i.1.Ju, ez:. portugués 
. --·--·-- Ge epoc:, ae l.: cose~-' ·rose:n, 
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de cereales', y ceifar 'cortar la cosecha' Pero o 'hacia atrás': «¿Rei otro sobre mí? / ¡Num-
según PAlc. el vo::ablo se pronunciaba 9fifa con quas aral non ~i! / El seglo va a faga, / ia non 
,;:í en d árabe de Granada, y de esta manera po- sé qué me faga:,, Auto de los R. Magos, v. 113; 
driamos pensar en un préstamo algo distinto he- <Don Gozimas quando lo vió / fízosse a ~ga 

cho en otra región o en otra época. Así y todo 5 que se fuesse> S. M. Egipc., 1106; <lexáronlo 
hay una evidente dificultad fonética. Quizá en el a xaga malanµnt i kolpado, / komo yera niño 
.habla de los cristianos mozárabes o en algún dia- tierno, finkó mui krebantado" Y~J A 16a; <qui 
lecto corrompido de los moriscos ponugueses se adelan: non guarda, a <,:aga caye:,, refranes arag. 
produjo una confusión entre las dos palabras ará- del S. XIV (RFE xm, 369, n.0 74); Liórc del 
bigas $áifa 'cosecha' y sáfra 'amarilla', femenino 10 Ajedre= 3v0 ; de ~aga 'de detrás' Alex., 2330b, 
.hispanoárabe del adjetivo 'á$far 'amarillo', común Fuero de Navarra led. 1869) 126. En la Edad 
en todas las épo:::as (Lane, PAlc.;, confusión tan- Medía es palabra sumamente frecuente y que de-
.to más íácil cuanto que ei verbo ;;áffar vale 'do= bió de tomarse del árabe en fecha muv antigua 

'-~. las espigas (hablando del sol)' en Argelia (Beaus- (no es extraño que escaseen los ejs. del S. XII, 
sier) y 'asjár es aili mismo 'dorarse (hablando de '° dado el carácter de la~ fuentes que para entonces 
la cosecha)". poseemos); se nota especialmente su gran empleo 

1 El primero, si tuviera una variante *$afri se- en textos aragoneses y n:oriscos, según es narural. 
ria probable que se pronunciase "sáfri en el vul- Pasada la Edad Media pierde terreno, aunque 
gar hispano-árabe; no hay, empero, noticia de hasta hoy es bien vi~·a, sobre todo en frases he-
tales variantes.- = Es incieno de dónde derive 20 chas como irle a le. zaga a alguno o quedarse en 
;;ajan. Quizá de sáfar, nombre antiguo del se- zaga. Cej. D:. § 197. No ofrece duda alguna la 
gundo mes del calendario lunar de los musul- etimología árabe sáqc 'retaguardia', palabra vivací-
manes; par2 ouos, nombre conjunto de los me- sima en todas las épocas y dialectos de este idio-
ses primero y segundo. Lo cual no nos conduce ·ma, como ya indicaron Dozy, Glossaire Eiym., 

- lejos, pues es sabido que la equivalencia de~, 359: Supplément I, 705b; Neuvoneo, 96-98. Del 
estos meses lunares va cambiando radicalmente árabe pasó también no sólo al pon. ~a íS. XII; 
según las épocas. Según la opinión autorizada de en l:: E. Media 'retaguardia', RL X, 241) v cat. ant. 

- .algunos (vid. Lane) cuand0 se dió nombre al saga (hoy poco castizo, pero lo era en la E. Media), 
-mes de $1iiar en tiempo de Mahoma, equivalía sino además al gr. bizantino o-:ix::. 'retaguardia' 
a -pane de diciembre y parre de enero (Lane, ,e [S. 'X, W1e:ie=, ZRPh. XXXIV, 663}'. No mere-

~ ci,;~:·~- ..p. 1254a), y así derivaria de sáfar 'hambre'. No ce discusiór: la ocurrencia de Krappe (ARom. 
,.,..,,.,-)1'.,~:c,¡ '-= imposible que safari ~e deriwrn de $áfar '.2.0 XVIII, 429) de partir del a. aiem. ant. zagal 'co-

. mes lunar' en nempo de l\'.Íailom~ o algo des- la', yr:. rechazada por G. Sachs i.-iRorri. XIX . 
: pués. des;:,lazá!:::os:· ~:e noco el significaáo (se:,. nr v M. L. ~agner (ARom. XIX, 1:5-6). 

''"'~· el d~' mes 0 el de la estación). Pero también 35 Comp. AZAGADOR. 
podría uatarse de un derivado de 'á;,jc :::;:i.a:i- DERIV. Zaguero 'trasero, último' k-.. 1268, Ccn--

~llo', .por ser el tiempo en que a:::narillean las ho- ies I, 69; Lapidario; Libros de Asironomía; sa-
..ijas~;!Sca ,como quiera, nada .de csto·nos .anima a. 1fUff o saga,ero-en las Leyes de Moros, SS. XIV-

suponer la existencia de un ár. "$(Ífrc 'estaci&! XV, Memcrial Hist. Esp. V, 42íss.; <f- cosa: 
•. de' las cosechas'.- 3 Para el origen del nombre 40 aacmus> Nebr. ; .Ata., hoy .anticuarlo o regio
. de lug-a:r Zajr.;. ,seguramente sin re:ación con ::a- naij; zagurrc- '·r~~;uardi2' {S. xm, Neuvonen]. 

ira 'cosecha'), no estndiado por Asín ffl -su To- Raaga 'reraguardia' {h. 1300, Gr. Conq. de Ultr., 
· · "!'fP(mimia, vid. Hernández Jiménez, Al-Andalú.s 18b y passim]: rezagar [h. 16:~. Auz.]; rezag~' ·atra-

VII, 113-U::. so, residuo· (S. },."\-U, Aw.], 'resabio' [Calderón, 
., Alcalde de Zalamea]. arg. 'carne de i:s res sin el 

. . Za/Ta 'vasij~·- 'escombro de minas', 'yunque', cuero' (M. Fierro II, 2183); rezaganie; resaquero 
V. zafiro Zafra 'correa', V. sufra - Zafre, za- costarr. 'remolón' (por cruce con resaco., Cuervo, 
-frero, V. zafiro Disq., 1950. 383n.). 

ZAGA, del ár. sáqa 
l." doc.: fagc, Cid_ 

' No h2- nor aué sospechar que el árabe io 
'retaguariliá de un ejército'. so tomara d~ otro idioma ( áel cual pudo pasar al 

Tiene ahí inequívocamente el sentido militar 
del árabe. Igual en el Poema de Ali. XI (65, 66. 
1327) -y en otros muchos ·te.nos antiguos. Pero 

griego). como hace Wiene:. Se ::rata de una raíz 
bien desz..--rollada en árabe. con el sentido de 
'rebaño', 'conducir o empujar un rebaño', etc. 

pronto aparece también con otros matices fácil- so Zagaderc, V. cicmero 
mente deducii:>.ies de 'retaguardia': 'parte trase."'2 
-de ~:. cosa e persona' (Berceo, Sacri.f.,. 233.: 1 , z .. .;.:=:r.·-=... ~:-~ .... -- .:-~ente del á:r. ,e:. z.1f:.ili 'va-
'fin, c:2!:,c. :,...-~:71cc ce una cosa' (Alex., 50b, Jie:::,c ·. 'fuerte', que parece derivadc de una an-
9521',_- r' _,. .'>.demás pronto empieza a ti~..1a raíz arábi!(a. l.ª de.:.: fin S. :,:·,. 
iorma;: iocuciones adverbiaies. como a ,;aga 'au-~,· oo :E.r: est2 época es::ribio kodrigo ae :'. .. •. ..,,_ sus 
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~ 
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,;.:;pías ic :tnos Tres Pc:stores, donde C.:...:~ '.L."10 ~e ;,aña. ;:u::~ .:ie ahl :la de ·;en:r d .. ..:. zar;aii. -f;,,uili, 
d!os: 1rt;! juro ::.. sant C-..:erno I que con esta ::.- ·;cz i?cyorativa ap.ticad.a a ia gente ...:e ::2 Jlebe 
=~'''~ i oualou:e:- zagai servena , ,un :;:nerno / ( «unum vei piures -:;: _c,rima plebecu.ía sic p,'.:brose 
-:: ,olamt'.Ilt" __ ;ovi~:-:::o» (P~ci. Q .. .:.:-;:r, .31; _.ppw.h,t» s:;ún "" .mtiguo Jicc. ue Pasqualino: 
;c:~erno ·comida, :üimentación'':. De .a rrusma s parece, :ra=e de = :,armárono, con •erminac10n 
c,pcc;:. >$ 'u::1n -:et Snc~, "ue :ambié!l empleó sic~;¡ -,,, ~afaii ·;r:mjero, labr::.:or' (<víllicus» 
el ·:ocao:..:. ;:; . .:i. ,u Jiminutivo en el p2saje «que Vinci), zagaiú:ú;f.a ':;ieonza) que cira bien' (Paglia-
cuando e.-a zagaiito ¡ :::0 sabía .:uasi nada> (9). ro, ARom. XVIII, 3 70); rarnoién es probable que 
Y.1 = poco 3m:es encontramos zagal sin dPfini- un :r. :mr. zaga ':C.ombre jo<cen' que leemos en la. 
ción en G. de Segovia rp. S6). Sabido es que es 10 Historia del Bolognese, poema del. S. XV, sea 
::iaiabra frecuente en los clásicos.. en los cuales orocedente de Sicilia (aunque esre poema contie-
~lfal y su femenino zagaia desi~ siempre mo- ~e <ceneciamsmos, RF XX, 914, vv. 425, 463). 
zas y mozas de aldea, muchas veces pastores. Así Simonet se opuso a la etimología de Dozy ale-
simplemente lo define ei primer lexicógrafo que gando que ~galejo venia «:indiscutiblemente> del 
recogió el vocablo, Percivale (1591) «zagal: a 1s lat. SAGUM 'sayal' y por lo ramo zagal había de 
shephearci>, y Oudin: cz-: berger, garson de vil- ser también = *SAGALIS, derivado de SAGUM, 

lage, c'est le jeune berger, qui est co=e l'ap- con el sentido de 'joven que viste el sayo ;:i:!:rar'. 
;m:ntif, et au dessous du rabadan>. Nada hay Hano rebuscado es esto desde el punto de vista 
que mejorar en est:i definición. La de Covarr. semántico. y hay que rechazarlo resueltamente. 
está ya viciada por el prejuicio etimológico, al zo por una .razón fonética de gran peso: si ya sería 
:!~:: :¡_ue ·:ak s;;::::::::::e ... ,::;0;;0, ... ~ne-", J.unque difíciL de aplicar por qué una S- latina se había 
ya reconoce la realidad :1 agr~: 0 c·:•clñ !a convertido en ,--, e! CO!!!'.:Jlet:?:ne:::::e imposible .:x-
cosrumbre en la& aldeas. de- llamar ~gaies a ios plicar así la z- sonora que tiene constantemente-. 
barbiponientes, v cagalizs a las m~s do=_.uó, ;· =:;.:! ~::; _: ...:¡_;¡_ ..:.e :o,. .:i3. :;..v y A.VI (Ségovia, 
a los clua>s. ftllaleios. Y·' ~as>'- Aui.,.. imitando u Reynosa, J. del Encina, etc.) y que se confirma. 
a Covarr.. dice que es «el mozo fuerte. mimom por la aawú pronunciac:ón Jagal de la Sierra de 
y -.aliente>, y ésta es todavía la primera ac. en las Gata y- la,mayor parte de Cáceres (M. P., Dial. 
últimas ediciones de la Acad. No hay prueba al- Leon., § 11 ; Espinosa, Are. Dial., 97); igual-
guna de que la misma haya existido en cast., aun- mente port. zagal «aiuda do maioral; pastor>, 
que pudo ocurrir así en fecha prtlireraria. Cierto 30 cuyos diminutivos zagaleto y zagalejo ya están, a 
que Cervantes habla una vez de cel más forzudo princ. S. XVI, en Sá de Miranda. Esta z- inicial 
zagal de todo el pueblo> (Qui;ote I,. xxv), pero revela inequívocamente un arabismo. Aunque aje-
ahí es forzudo COIIIO podía ser entendido (I, xi) no al árabe clásico, bien parece que zagáll se for-
u honesto (I, xiv) o si se quiere enfermizo. Más mó con una raíz arábiga y semítica, pues zuglul 
documentación en Cej. IX, pp. 456--7. 3s 'ligero, ágil', 'niño', 'cachorro', es voz muy anti-

Indicó Dozy (Gloss., 359-60; Suppl. I, 594b) gua en árabe (viva todavía en Africa con este 
que el étimo era el ár. zagáll. Por cierto es ajena sentido y el de 'mozo de fontla': Dozy, Suppl.), 
esta palabra al árabe clásico, y ni siquiera hay y además tenemos zógla «osadía, grandeza de ca-
noticias directas de que jamás se empleara fuera razón, =bravecimiento. animosidad, atrevimien-
del árabe de España (falta en Argelia, a juzgar so to» en PAJ.c. Dadas las aes. del ár. antiguo zuglul, 
por Beaussier, y en Marruecos 'muchacho' y 'va- lo mismo podemos creer _aue zagá!l significó eti-
liente' se expresan con ¡>alabras muy distintas, mológicamente 'valiente' que admitir que primero 
vid. Lerchundi). En el árabe de España es muy fué 'joven robusto'. La evolución semántica se 
antiguo ; ya figura en Abencuzmán zagal en un explica en los dos sentidos ; comp. barragán 'va-
contexto donde parece significar 'mancebo' o " tiente', que después significó 'muchacho', de don
quizá más bien 'muchacho robusto' ('creció mi de barragana 'moza' > 'concubina'. No tiene sen-
barba y me hice zagal'); en e1 granadino .-\henal- tido, pues, afirmar con Cej. que zagala prueba 
jatib (S. XIV) es 'mozo de mesón' (Eguilaz, que el vocablo no significó prirmtivamente 'ani-
p. 520). Por lo demás en árabe tiene siempre el moso'. Cieno es que ya en los primeros tesri-
sentido de ·,aliente': R. :\iartí traduce zagáll (o so momos castellanos se ha borrado ~ste matiz, pero 
:=a¡i;aZ) y su femenino za¡i;álla por «s=nuus>, PAlc. esto no prueba que no existiera en la Edad Me-
::rae zagall ¡¡:osado, animoso, fuerte, grande en co- dia: el carácter aldeano y afectivo del vocablo 
r-acón, poderoso en la guerra, bivo con vigor, om- es causa de su ausencia en fuentes medievales y 
bre valiente, poderoso en armas, ,'aliente>. Mármol nos priva de conocer· el ·valor que tuvo entonces. 
(1600) nos dice que Boabdil el Viejo llevaba el so- ss También es posible que el sentido primero fu.ese 
brenombre de Zagal, que significa 'valiente', y Al- 'muchacho de edad y fuerzas viriles', como lo in-
macari S. XVII) comprueba que llevó este sobre- dicarian los pasajes de Abencuzmán y Abenal-
nombre escribiéndolo en let:raS arábigas az-zagal. jatib. N'o hay que tomar en serio la etimología 
De t0dos modos es casi seguro que este vocablo vasca de Cej. 
arabigo se empleó en la Edad Media fuera de Es- so DER1V. Zagala [1605, Quijote}. Zagaleio 'refajo 
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Zagaiagarcfa, V. zalagarda 
uíngano Zagarrón. V. 

V. -sosa 

Zagaño, zágano, V. 
::;aharrón lilg1Ul, 

ZAGUAL-ZAGUk"'{ 

, . que salir procuras. I pro-
-:....!.los esn.n. ,, dCnao. las ___ ;;:is .:d yaguá11» 

--,_::ao :; -~erraduras ~¡. e =~~) donde se ve 
- V rcuui Sos~ ec nasa~ ,...... · ., - - ' dice -ª e ·ra t~:-·.:> -:·-.:t'i:!.rto», como 

::_ue no ,1<:mpr~ . ~ dia·::- a la -·~e!'!:l. ÉSte es el 
• •.• qu? s1 1rune so · - · · .~., aun ~ . l pon saguiic «pano 

. , ue ha con,ervaco é • edili' · 
senu'.10 q . e-rn :e·:: c.nterior de UlI1 oo>, 
estrcltO e descoo . -nu:ada dos conventos>, 
cespécie de ~1pendre na ~ oderno es allí pro
:::rienuas que l.a ac. del cast'. x;i ª . Mones 

. d l 'L"-''JO v del Brasil ,Fi,,.), pero· da 
10 pia e • -·--- . . . e=da de alguroa casa, 

l.ª doc.: Acad. .:iefine «sala baixa, a os náteos. correctores, etc.>, 
ZAGUAL, origen incierro. qual se passa para . del S XVII v agrega 

l &84 d documentánc.olo en autar . ~ .' . entre 
• · dato alguno sobre los lugares on- ropia de Lisboa la. otra.. ac.. <aoerta • 

No conoz.co - rengo noticia de como P . ou centto dos quanenoes 
de se emplea este ,;ocablo ru ~ la :\cad :s casas como ha no meio 
•uenrcs donde se encuentre, tuera .._e ...• da& das roas novas>. - . . trataron de 
• ha c--••rt•ado basta hoy la detuucion . ''1· Friedr. Diez ni Meyer-L-.:O.' !~,.... 'ZRPh 
que le .,....... · d la m·sma ·" palabra- .t<=Ct' \ •· 
. de el principio. Viene a r:ratarse e .. la etimología de esta . . - an 'ar-

~:ecie de remo que desde d c~s;v,r_ ~:a~ XXXIV, 563) p~Pº°t ~!- ar. ~::\r:Con~ 
canalete. Como éste, podna ~r:1 ·: ·v0blo :,, mano ;:ara guaraar a . 'da en. la. i.exlcog¡:::.ié ... 

_ las Antillas, y e,. as IJ<!CIO -.1:1 ' • be (Lane) y ttzmnU d 1 . indígena .ie . . · antes lo apoyaría- en. ~ _, . • . ' r !!luchos :iutores des e e 
no ~e ooondria . a tal ongen, . recisos para .:...tl ...:abe _:.a.1co po lda:r tJeáa¡. panii:. de. una \'a-

Pero claro que. . faltan dar05 ~ Ácad. de que ~aubarí (S; -~~ .• F~;m,,... ~n el Ruruzabadí:, ~ · 
aoovar esta con1etu.."a. La de, . ) . paia c~w. ,e- cllUlua ~ .. .::;..i. -..-- -·~ -· observa el T ag. al-Arus. 
venga del ingL skofJc/. ~~ ,Aves! ---=-1 fonética-~ esta variante es rara, ~.;..,,,_ "'l noco satisfac-

1 verosunil en lJC'-l<ll qUleta este -.. -
:~ de ser e ara o , dcl todo su po- Sea como 'to semántico, no conviene. y~ 
rnente; tampoco se p~e ~aguá. nombre de cono 2a d aspee de una voz poco popular as1 
sibilidad. ;Habrá relación con 'ea cara :::ue ;:ia.:cs:= ·racarse . ._,._ R. Maní Y SupPI. 

- b :uva madera ,e ernpi · · 1 · b ae Espana ·,t= ~ ' ·w 
un árbol cu ano ~ . . ucla taburetes (Pi- en e ara e -l del Oeste africano i. ta 
hormas de zapato, yugos, d s y Jo de Doz,), ~omo e°: -·.. Enaelmann y Dozy 

· · P' . · , Por lo cernas, ya O . 
ctiardo, s. v. guasima • . . . dicar también ori- Beauss1er;. . i.nJiicado la etimOlog¡a ver· 

, La certninación -<Il podna lll 'ce- ··Gloss., 223) habtan , . colw:nnis fulta> 
. . . la raíz azteca rzacua ' . el ár 'ustuwan <porucus . 

gen meµcano, pero ru . , cutánea' se pres- dadera · . · - . bien una forma femenina 
rrar' ni zahuatl 'sarna, erupo.on '.Freytag, quien da mas -n Maro') iztiguán <an-

'd . .. , ) «porucus:o "'-• · ' -tan por el sentl o. -, ·usruwana , aria de casa, portal pequeno 
, , tepuerta de casa, port Al ) bién documen-

ZAG Uk"í, del ar. 'usfu;:::án 'pórtlt ·cogua', ·:=~ de dencto de casa> (P :· 'ab~os norteafrica-
l b de una en Ab·nbatura v -!:l ,oc l -z tomada por e ara e - r :ado en . ~ · 'na dil. icultad: para _e 

,v 1 ª doc.: azaguán, 153:i, Juan F ente no y d ropea de Oriente. . nos'. oneucam _ zr;RRIAGA y vi • 

Vald' . cambio de st en ~ • .:omp. .. .a? Amado Alonso 
de <:5· . n arávigos los .. · que '" - . , . . la monogratla ~~ .. 

Dice este «casi siempre so . azagaya ... » ::,te1ger, ,. c., '.Y. la diferenciaaon UfD > 
. coroo azaguan, azar, • b ta cuesuon; 9ara 7UAR -o!Dlen<;atl en az, d · a :iparece ,o re . ..-al. eixm,lar =' A · ;l)iál. de la L., 40.17). Poco espues :za de los = > a~ c~mp. el~~ cía .;:amo un excranie-

~ Venegas del Busto (1537): cla n~bl en Los La voz arao1ga . se =un =·- La Acad. (ya 
muchas ymagllleS . tnI.Sma escru ... =~· 2""' 

antiguos estava en tener . semejante); en <~ nsmo por su bación de Lokotsch (19 ', Y 
<lf'Zguanes de casa> !_y º':° ~asa¡:io veis sus por- 1925), con' la. apro ?9. o. 579), dice que,~ tra-
Hurrado de Mendoza (15:iO). ~co . d Venezuela de M. P. prig., 19- . u·vo de ~-o<i 'pornco o 
- . ~ la Hisiorta e · del gr -o:í., acusa • · difcult d 
radas Y azaguanes> '.. en durmidos al fresco tarra · . · ; · ' , ~o veo en ello 1 . ~ ' 
de :\guado (h. 156:,): «como d V otros rralería cte ~01umnas. . . frecuente que el araoe 

• -~mmntU?S V ~arte ores». ' ~ la de que es mas del no 
v sombra de sus ......,.--- · - . d l XVII en ,o a no ser . latinas con la -s -
· XVI alguno de pnnc. e las voc~s gnegas ? . pero al 
del S. Y 1 •• anteriores. De rorne . -. . ,erminaaón alguna. 
DHist., de donde saco J.aS • oras 1"70 en que roinauvo o bien s~ . . posible partir del no-
zaguán no tengo datos anrenores ~to:, v:sribolo>; fin y _al cabo _cambien~ª terminación -a~ pudo 
C de las Casas lo traduce_ «an '. . porch> roinanvo 7:0~, ya q elementos propios. En 
p~vale (1591): c91guán, vide ~a~h:eª women ss agregarla el árabe _co:i s;:ede alegarse el d:talle 
v además [?1 «a pond, a broo e . Aut.: «el apoyo de esta oplDl octhor traduce «los estoicos> 
;,.ash>; está también en Covarr._, etc.'. al um- de que el egipcio .B . embargo, como no sa-
sitio cubierto dentro de la casa uunedia¡; <!ntrada por 'ahl al-'usiuwan._ Slll en .realidad sólo prueba 
brai de la puerta princip_al que sirve d Saavedra bemos si esto _es :::: la palabra arábiga con 

ella cita ejs. de Villav1c1osa Y e , _ _ que Bocthor 1den 1 
en > Y R . de Aiarcón: «ya ,os ca ,o 
Fajardo. Otro de UlZ 
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la griega, y así sólo compromete su opinión per
sonal. 

Ya Freyrag deducía 'us~uw.:ína del pe.sn usrúr. 
'columna', y según veo por Lokotsch, esta opi
nión la defendió Vo!lers (Zs. d. deutsch. mor
genl. Gesellschajr L, 636). Realmente el perS2 
usrun o sutún es palabra antiquísima en este idio-

red, a los quales llaman zahareños>. Otro ej., de 
la Cetrería de Vallés (S. XVI), cita el DHist. s. 
v. arañero. 

· Pronto se hubo de ampliar el significado ex-
5 tendiéndolo a las personas, como sinónimo ~ in

tensivo d~ arisco, huraño; así dice Nebr. cjoraña 
cosa: casi fiera o 9ahareña>, y en la Celestina se 

ma, ya documentada en el Avesta y en todos lo~ habla de la• rahareñas razone · d M 
dial . . . • ,. s e esqiavas e e-

ectos IraDJcos, hermana del ser. srhü,,üi.. 'co- libec (VI ed. 1902. 70.22). Juan d~ Val-'.c.. · 
1 . al f' a] ' , · ~ u= Ota 
umna·, Y m y cabo emparentada con e: 10 una copla popular: cha de ser tan a l , 

gr ' ' · · 1 bl ª mano. 1 . c-.oc;.; que a~ persa paso e voca o a las len- tan blanda '" tar: halagu .. efu. r ·, d d · · 
, . . • • , i.a ama esce pe-

~s s:miucas nos _consta por el sinaco '~stún que~, / que sepa ca,;:ar temprauc. / :. .: ~u ucw-

(Vl2. 
1
Hor;=:, (jirondnss .der neupers. Er~otogu, po l~v I s,u;wrt'Ylll 10 despende, tírala dende> V 

§ ,21,. S01~ _los onentallStas podran decidir entre comenta que es palabra ciertamente arábiga (Dé 
las dos posibilidaaes. 1s de.!" L., 109.13). Es voz muy clásica: «aunqu~ 
~- ~a~e. . e~te_is más instable y zahareña, / de tal pane mi 

Necesuana comprobarse la <"xactnud de lá lásuma deriva ¡ que m· volver podr, · · 
afirma · · d · ' a ngor ru 
. oon e Eguílaz ae que en fos vocabula- ~ena / mi voluntad de vos un punto ajena:1> F. 

nos africanos, y en panicular argelinos, de Mar- ce Herrera (fumas II estr 2) •ce- · · · 1 ce! H'" · . • · , · , ~ "' vista a1ao e 
Y CJ.or n2: una variante sa.wan. Dozy " y lengua zahareña ¡ le atrae a un mi · 

(Suppl I .,2, · H ·· di ' smo oe:mpo . , - _, ora a . e_iot Y ~ ce nada de y le desdeñal> Balbuena (vii, v. 943; vv. 918, 
esto. Luego nay que aunar, teniendo en cuenta 1048~, «andava enamorado de Torralva 1 
los .. · ul d - a pastora, . proceCllIIllentos poco escrup osos e r.guílaz. que era una mcx;:a rolliza. zahareña v · ,. · 
Est~ no sabía que e~ .cambio de 'us¡uwán en za- a hombruna» Quijote (I: xx, 78r"), · <~al~ 

guan n~ presen~ dificultad. Hoy en Argelia se ~, adora .r y tanto más me enamora ¡ cuando me 
pronuncia fs¡¡µm segun las oras de Steiger mira zahareña» Tirso (Maria Za Piad III ·, 
(Conrrib 141) . osa , X11. 

., . Covarr.: «al hombre esqwvo y recatado, que huye 
de la gente y se anda esquivando de todos, ll2ma-

Zaguera, zaguen, V. zaga 
nahoria 

Zahanoria, V. za- mos ~hareño, por alusión al pájaro cuya calidad 
30 tenem9_s dicha»; Oudin: cdesdaigneux diffu:iie. 

ZAHAREÑO. despit: hagard:1>; Au,.: -«por extensión, ~ue es ~ 
. en portugués sáfarc ·-·, se apli- mo re:is freqüentemente se usa, vale desdeñoso. 

cé, pr=tivamente en amoos . id~omas a las aves esquivo, intratable e irreducible» y cit2 ejs. de Am: 
bravas, que se domestican dilicilmente: es pro- de Guevara v de Góngora. Todavia . lea 
bao1e que ve.ng~ ::~' ár. s~ (~ri en pronuncia- e: a}m,~c, veC"º- e- l• lenmn 11-·rer,..;• ase emp 

• , . • 0 - • '" ~ " ,,_ ~, unqUz ya 
ª°!1 ~), aplicado ~ las, ave~ qu~ Ci1an en ·las no sea usual en el esólo -0ráL La ·calidad ·sorda de 
penas, denvado ae ~ra roca. l. doc.: 1385, la r- medieval está compro'-·_.· --- ' . e: 
Lóoez .. de Avala ~ .,. ---· , ... -· graJ.L ae 

. . · uuu.,.. -· .,,.,,.ovia (Tallgren, p. 82), además de 
;<A los falcones pnmeros, que OCXllllos que eran Nebr. y juan ae Valdés; que la 'h era ·aspirada 

tomados- tan tenpranos. ll=n en Franci2 falco- .:. lo comprueba la medida de lo• v · d · , 
nes presos sobre el pays, y en Cas'rilia ... llaman s. XVI. · ersos Cita es ce, 

falcones ~hareños o arávigos:.. (Lioro áe ias Aves .t.s evidente que este vocabl · d e o no se pueae 
e ~a, cap. II, ed. 1869, p. 18: no encuentro sepa= de su sinónimo ponugu · áf r 

el · · d e · , En la . . es s aro ,an-
pasa¡e ata o pe~ . eJ,J-. tra~ucCion (h. tiguamente ,;áfaro ), que aparece aplicado a las 

1399) de la Confesion de; Amame ce Gower: c. aves en el Ar.e da CQ9c de Femand F · 
«quando la nasón es desviada e sola la voiuntad (princ. s. XVII) g-··;;n falciio ,

1
. es be=ra . l ' . u~~, sa aro e ravio 

goviema e corac;on, parea el falcan ~hareño, esquivo, difícil de amansar, que nunca se domes~ 
que buela por ala, e por co0

: non dexa ..ie tomar rica benn; después vale <:áspero rud h 
la presa quandc Je viene, ;::. 1-63) traduciendo a gent~ do monte d=onfiado> ' b ed, como e 

th f hi · Ih f1 : ' , , a un anteinentec 
« e ' aucon w c.::. at - etn ramage» ~' v. so documentado no sólo en muchos amores del S. 
2~30) . Covarr.: c~hareno, el naxaro esqwvo y XVI adelantado. desde Joao de B . (M · 
dií-cult de . . d 1 . . . arre~ oraesh 

• oso amansar, es tcrmmo e ane de ce- smo ya en Gil Vicente (Conesao l r ,,. · -· n 
tr . 'b' diz . d l 1 b · ,se=,llll r 1e• 

ena Y ara -~ge, y . en vemr . e a prua r: caha- ·;aldría también cinculto. agr::cste. estéril»). 
ra, que sign:uca pcriasco o oreoa, por avers" cria- El ris razc:::¿bie es el étimo aue ya inciicó Co-
do estas aves en _las he1:dedura~ de lo< alios ris- :;.e; varr., entre otras razones porqu; $álira 'neña' = 
cos, pew despues _de he~. 5CL excelentes»; nalabra sumamente popular en el árabe d; Es;::~. 
Aux.: ese aplica al paxaro bravo, que no se aman- segun· nos muestran ao·ema'• dº nh · 

~ ~ ... mu ....... C'~ resume~ 
sa o qu~ e~ mue¡¡¿ ciii1c~¡,ac. se oomescca>i y .uio;:, WI'ectos!' le'.:: cie Jl.. iopo~-:-.u.~~ con su~ nu-
cita ej. de una Cetrería de Ulioa: cde íos ha'~ z meros05 a!!Tc .~zat:rc. 2c_rri::.. . ..Jc_:ru, L,,aharc '.·:._,-
eones polio;, unos son tomados con e; araña y ec oro áe ia /0.omeria II, 336;, e,:.: ést2 es también 
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Ja opinión de Gonc;alves Viana \Palerrras Filoló
gicas, p. 99) y Spitzer (Lexik. a. d. Kat., 97n.l, 
comparando cerril de cerro, y cimarrón de cima); 
:Baist (RF IV, 365-6) la admite como posible. Me 
parece .clara, teniendo en cuenta que el adjetivo 
derivado Sll{lTÍ era corriente en el árabe hispánico 
aplicado a aves montesinas : G)aloma que cría en 
las piedras: hamíma falma» PAlc. (o sea hamama 
$1l{l.TÍya); según los principios de la acentuación 
hispanoárabe el acento del adjetivo Sll{I.TÍ podía 1 o 
trasladarse vulgarmente pronunciándose sá[lri, lo 
mal explica directamente el pon. sáfaro; la anap-
tixis de ü entre h v .,. es hectiv in:1,;uenusimo. ,. 
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mismo origen que el pan. sáfaro, el cat. safarós 
'asqueroso' (Ag., ya en el Facet cid S. XIV, Rom. 
XV, 223), suponiendo que esta ac. sea secun
daria. 

1 Ramage en francés antiguo es «qualificatif 
d'un oiseau de proie qui n'a été capturé qu'apres 
avoir été longremps a l'état sauvage... l'oiseau 
ramage était plm difficile a affaiter» (filander, 
glos. del Livre du Roi Modus).- 0 No sé en qué 
se funci2 Fig. para afirmar que el pon. sáfm-a 
también vale 'p--...ñasco', lo que apoyariz mi ex
plicaciór., aunque no es apoyo necesario. 

más en los arabismos. En el S. XIV exístia con~ ZAHARRóN, 'persoI12 disfrazada ridículamen
ciencia de la relación entre zahareño y el ár. ~ra 1s te', origen incieno, probablemente de un derivado 
'peña', castellanizado en ~ahara, pues así se decía del ár. sabr 'acción de burlarse o escarnecer'. l.ª 
alguna vez: <la primera vez que· le ovieres a doc.: xafarrón, Alex.; zaharrón, Partidas. 
tirar el capirote con que vino de Frandes, et le Entre los juglares coloca el aut')r d¿ .4/ex. a 
ovieres a descoser los oios. si ~ tomado de 9áha- los que divierten a la gente con monos y mama-
ra. .. » (López de Ayala, o. c., cap. 8, p. 40). Equi- 20 nachos: «desros avié i muchos que fazién mu-
valente rm:p.ance de zañareño, y más precisamente chos sones, / otros que menea= simios e xafo-
en mi opinión catalán u occixano, ser2 el falcón rrones» (1798). cOrrosí son enramados los jugla-
roqués que nos describe Aya.12 en términos casi res e los remedadores e los facedores de ·los za-
iguales al zahareño: «otros falcones hay que han harrones, que públicamente antel pueblo cantan 
el plumaje como preto, et son llamados rroquezes, ,o o bailan o facen juego por precio que les den» 
et son duros de faz e r, pero danse a bien, Partidas VII, vi, 4. En estos dos ejs. y en el de 
et salen muy buenos altaneros> (cap. 2, p. 20). Diego de Valera' citado por M. P. como quizá 
El cambio del sufijo de Sll{lTÍ en zahareño no es copiado de las Partidas, -parece tratarse, más que 
únicamente una romanización de la terminación del sentido posterior de 'sujeto disfrazado', del 
arábiga, sino seguramente insoirada en el ÍalcÓn 30 que todavía conoce Ouá:n: «9Qharrones: une sor-
.zorzaleño, menudo, bullicioso ·y dado a las palo- te cie d2I1se a la Payenne, aux chansons et avec 
mas y presas fáciles (Ayala. p. 19), que asi se grand bru:o. Es decir, tIIl2 d= de máscaras ri-
oponía .al zahareño. diculas, como la de 1~ n"'.atachinés. Ei vocabio 

, ..... ,,.,.,.., ..Las otras etimologías son mucho menos acepta- seguía siendo vivo, per: va con sentido indivi-
·.:c =' "bles. E,mílaz nen<~bs e,:, la misma r-..íz arábi!!ll, 3o dual, en el Siglo de Oro: ei cordobés Fr. del Ro-

:A; .~·-.. pero partia u,. 520) ce lll'. raw áCJc<i\, ;.~:;· , __ ,1601) lo explica .<fQCarTOnes, que otro; .: .. c:r. 

•• lf. -~~~P::~; ~~¡~:,::,ta~~~ ~7~º ===~~ =~~:s d~= ~ j 't1!dn C" e' P2'".TIZ21':='., :_;;:::.:_ '!"~::-::;, y deseo- trás de í.as nesu,,,. µrocesiones e n,-----~- ,..~~ 
·t··. ··. · nocido del árabe de Occidente (falta Dozy, Beaus- 4o detener :: espan= h =alla enfadosa de mucha-
• · :. sier,-etc.); 'J)llr.l el pon. sáfaro (p. 488) parúa de ches qu:: .cn semejantes fiestas inquietar: y enfa-

'::..C'i".J•i,'> .Ja•n csilvestris», lo que_ es irr:posible desde todos ~: y assí, para ~s h~r de éstos, los visten en 
· , los puntos de vista. La idea de Dozy (Gloss., 338; habnos y figur2 de diablo, po:- lo qua! en Za-

.r~tiR•'>"~,.;e:a,en ~pariencia razonable: derivar del sustan- mora son llama.:os diabiicalos; assí se dixeron de 
, ~ . tivo sáfara 'desierto', documCDiado en portugués, ,o ¡;aga que es detrás>; Covarr.: c~harrón, el mo-
.· '""""'Y 10mado del ár. sa/m;' 'el desierto' (voz conocí- marrache o botarga, que en tiempo de Carnabal 

·dísima, de donde por antonomasia e: nombre del sale con mal talle y mala figur;:., haciendo ade-
Sáhara). Pero apenas puede decirse que aquélla manes algunas vezes ~ espan..arse de los que 
sea voz portuguesa, más bier: transcripción oca- topa, y otras de espantzrlos: a1gunos dizen ser 
sional dt: la palabra arábiga: nótese el tenor de 5o nombre arábigo, de 9{lhhal. que ,ale 'mendigo' ... 
los pasajes de _ioao de Barro~ y de Mariz cuado. otrm que está corrompido de ~ón, porque 

~ _ por Moraes <os alarves chamio (:aiurrá a terra suele... llevar unos ~s con unas corcabas 
que he toda cobena de peC:-e~lhc· r::.!udo. ~ p1.r, a~.. ('llt> !"!"!:: ? 1-- ~~te~ ":,.n31o!!'2...1'"!lente en 
modo de gross.a areiali~ c.deseno~ de Afric; .. 2. que ()ud~r-\ .. ~ur. de:-!:?ra qu~ ,2 n0 ::ene us.:- Las eti-
os afri::anos chama<' C:zhara>. Por our uane las os moloina, Ge Rosal v Co\'arr. s= veroaaeras eti-
aves de rapiña no ab~darár, :::-. el desie~o', y asi rr1-J,o~as populares," cuycs efe::::os pr;;,~e:;t:,.;-. '.:'" 
es preferibie prescindir de es:: idea, aceptado por iormn, locales modernas: Ciuc!zd RocL.-i!?O zaga-
Diez rw.:::., ..;.2:~, T~&rtL {:. ~.:1 y .:\i-L ~RE~.. rrCJ;-. ~el bobo de h danz2'; S~oviG za.gc-:r(n. ·el 
7517). o:.:c dirige n lo• botarga .. ~º<'72otes que toma:-. 

Aunque naci¡¡ seguro. es posible que ten ge el eo p2nc e:: las pro..--esion~ :: ~;¡:;c.,); L= (Asn:-
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rias) Y ~edondo (P .....:é.::.:.:a) =~..arron ·:::.áscara Z .. -\H.ÉX, doOla -.: ... ,...,,-_ 0· ~-"·-... h.rA _,_ 
vestida grotescarr.enre': ;rai!. ;;:garrás, -rrón~ ·los u: _, .. _ - .e 11 ':Enastia 

• ..:e íos Bcni Zayyén que ,emaron en T que ~;1 ~val se disfrazan con u-ajes <le mou- • • ' •- rA=o• •n 
~ga ; .:_-==u ".l ~~!:;-:_ --·:;.irrón~ Palencia :arra- ~.;;~..: ~~n!; .... :~=:r. . ..., .. ·-.:_ jo~.: >~S4-i4._ 
món íd., Burgos mGZ..nv,. ·~specie de Rev de Na- , . . · ----· ... ....na •• -~ .a ,\i~va RecoPi-
v¡ctad qLc ,e adorna con ::i..,tas de color~ ·.-ivos', ~acwn IX. :·ex, _2) dictada ;cor '.::ir:que :~:, c.;ue 
Anenza zarrón 'máscara que par Cama.al sale :;= cr: -~cas ,echas. Eran muy apreciadas ~n 
vesoda de .mdrajos O de una o:íel de toro si·n '--'empo "'" ,os Reyes Católicos. ?or io tánto no, 

- nene su nombre dei de- '\b z · ~ ,._ cuernos, manchando con ceniza O paja ,.. ,ente' r . • • _u e.tyan .,u.ll.led qUe. 
He reproáucido con alcn,...,, di · · , da= º · .e.tno en Tremecen desde l:>40 a i550, como di-

. _ .. - a cion ,os tos reu- ,o Eguuaz r ,-g) .· . - -
ruaos por .\1. P. Poes JU~ aJ 25-~n d b . \P• - ' , ,wo en general de la dinastía, . ' · "' ., =, que e era de los Bani Zayyan 1 --·' • verse para mas. aclaración. El origen es ; . . ) _ 'J)ron. nugar Zayyen O Zey--

Es razonable la idea de Dozy Gloss ';10':ert) do. yenb,_ ~uedya remaban allí en el S. XIII. Se habla. 
d . ,,_, . , ., - 1 e tam 1en e esta moneda V-'-·'""'-c:nvar =- ar. súJJ,a chomo ridicuJ · 1 di en ,w;;uua en 1242-
brio hab-·~» 0 s·'L-n ..;m. , us_, qw u - pero entonces ei nombre se referirá al homñn;-

0
"' 

~,.... -"""- ~-or "Ommwn sub · · Za · úl · ........, 
sannatou, pues se ~ata de vOO:: '. - '" Y?"an, tuno rey moro de Valencia. Documcn-

. , . Pertenecientes tacmn en Aut 1s v dobl) D , ~-a una = arab1ga ·:ivís.ima en todas parces " . u. . · '_. · . a, ozy '-u,.,,s., 360-1)' 
todas las . la . ~ , c:n Y .v ... teu i Llop1s (Gws. Hisp. de ~·--- . . . 

epocas. y pnmera de estas palab "' - ) . . ' _,wsmanca-, 
ya forma pane de la lengua cor~::a fDiereric~~ ~P- _::-)6 ·- Se h~a mdiferentememe d. zaéw; o 
de ia misma raíz deriva másbar: ... , ;·. · · _---'"'- La ¿raf.ia wn -h- es arbitraria. Otra 
menos -~ - -- - ~• ~·~ , a, -,.-s-· .uo, por lo .J ·:;manee es cianí, usada en el Qui1·ote v hay ......,_ 

·•• "'-·~, "'- - mascara. m embargo, muchas. ' • ~-
hace falta uoa.. forma con -· ·-- . ,,;;,-oi . 

. - ·- - -~- y as1 
ha!:::-:.i que partir más bien dei nombre de acción ,. •• " * 
~br;'.~-~ó~~~do:,:o~~P=U:,~; ·: :o,~::'2 zaherimiento, zahena, zaherir,~~: •-llllJI~ 
R. .\iarti (s.. v. comemnere). Eguilu 521) ~ , - ,a. 
un *s'*rün ·::nascarón', cuya fo~ s:raupone L..~1.:-n~,_ ,;ach~s d_e h~ que -u se dejan. •+ 
s1ble en árabe ·pero hay que aa· . po- léspesar' del ar. sabina 1d., derivado de s-''-- 'ca-

' .-eror que es entar' 'cal , =.J"" 1· Puramente hipotética· Baist (RF IV 35 . . ' entar ª~ª ; con este vocablo han oon-- : 
ger (Contrib 138) '~ ... ' - 2), Stei- fundido algunos saina (que escriben zahína) nom-

. ., "! - euvonen se adhieren a esta 3o bre de una · el · · ' 
enmología sin precisar más La · · - _ d D , grammea, sorgo, en italiano saggina,. 
de que el derivado en ~ se d::u~n e ozy que, •'ler:,e del lar. SAGñ;A 'alimento para engordac ¡ 
es perfectamente posible. Lo más sen~º ~v~ · l. doc.: fahinas gachas' Nebr.; sayna 'sor-- ·. . 
que existiera un adjetivo árabe de acción ~= 00 S._ XIII; sama Y_ =ahina Acad. ya 1817. --
*saiJJ:µir 'burlador, mamarrach , f . . . . Defme Nebr. <fahinas de levadura: cremor ex 

. o, ormacion de ti- Js termento>; Ouáin · ce . · , uilli' .. 
po mas frecuente que la supuesta por E .. 1 dios.. . · . -. son~ ae oo e et rau- ·- · 1 
que puede crearse de cualquier verbo -b~ dy ;a. ' f- de levadura: leveure, l'escume du le- · ~'f 
ahí saldría primero el faharra regist:ra3: igo' Ge vam. le levam mesme>; Covarr.: «f-: arábigo, ·t, 
de Segovia (p. 88) -que por desgracia 

O P<>: j ~ale gachas O sopas; Tamand ... ». Se lee en Fz. 
significade>-, y de ahí luego ,:aharrón no aa e e ~v1edo: <puches, que en algunas panes de 
tendría la ventaja de explicar la rr :ná' lo . ~ ,o Espana llaman. poleadas o __ phinas:t (U, p. 297); 
tariameme (comp. 4T AHARRE d , s saus ac- Y en el Coloquw de los Perros: «como mi amo era 
. e fa]ar). De to- mezqwno sustenta'b · .. aes modos el hecho es que faltan 1 · · · ame con pan cte rmio y con 

Y otros parecidos en nuestras tU.::: v~ 0 algunas sobras de ~zahínas, común sustento suyo> 
SupPL; Beaussi.er; Probst· L ch .. . R ( zy, ,Cl. C., p. 319): Aut.: clas gachas o puches que 
tí; Fagnan; gios. de Le~den ~ ~~,. .T Mar- ,s se hacen de hanna Y no se espessan: es voz mui 
ar de T ) · ' ··-.,...,., exres usada en Andalucía> ,,.,. 

_- anger; etc. . Pero no se ve otra etimolo- L . . · . . 
gia posible: :.as vascas que sugiere M p . É ª etJmologra, como mdicaron Dozy (Glossaire 
aceptarlas, zagar (zaar) 'viejo' y ~ 't~r sm . ty~ol~giq~e, :61) Y Eguilaz (p. 521), es d 
basto', no son plausibles en el aspea .. ~' .u-. ,aJ;ina ,_saJ;ina en .-\cad. es error). Es vieja 
co ni posibles en el fonético, pues , ~ seman1:1- 50 palabra ser~1.tt_1ca, que el Fairuzabadi define «cibi 
-h- = -j- = -g- indica inequívocam~ te~cia genus ex tarma paratunu con la advertencia de 
arábigo con aspirada. Debe de tratarse d un e~o que se empleaba como apodo de los Coraixíes, 
jo término local del árabe de Es - e un "le- porque esta tnbu salia alimentarse de zahínas; 
por los glosarios que poseemos, ~~ot r~g:¡do ._ está ya en_ el ?auharí (fin S. X), quien precisa 

' También en Fr. Hernando de Tala ar os.. ,, que la . sal;ina es . más clara que la e Q$ida ( = pul-
do dice que se comete sacrilegio ~erad cuan- mentanum? CO!Dldo como acompañamiento de 
las iglesias <Zaharrones y otras desbo en O> _en Otr~ maniares) Y más espesa que ei J:u¡sa (cieno-
presentaciones> (NBAE XVI 19b) nestas .e- rnan,ar que_ se sorbe); R. Maní traduce <puites>,. 

' · PA!c. "~as de harina, harinas, gachas pam 
60 comer>. De un cruce de sabina con talbina (vid. 
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:.!.L VINA1 resultan el ·,aL ::;é:,cc: ... ·- e, ;iara =.a.:.das, ,;ahcnes v zarngúelles, v medi3s de paño 
-:-::er» ,SaneloJ y d ;1c. ~abbina. cecina «po- r,,ardo> La Ilustre Fregona (CL C., p. 234). «t;;a-
:c:::~. pUltic-.ila» (que De Gregorío relaciona va- :zones: cosciali> C. de :.:S Casas (1570), ,<fai:c;: __ ; 
:?.amente con !:i raíz ár. Jáé:::':zn '.:UJ.iar, coagular', .:ertaine \osen or breeches,., ?e!'civ1!~. .y.,¡1~v,.:.:.) 
ZRPh. LII. ~Sl). ,) caifas impenaies: une sone de hauit de chaus-

Con este a.racismo quísie..ra confundir el diccio- ses1> Oudin, iphón, ::.ombre a.rabig::. --ale cal~ 
nario de la .-\cad. otra ¡;alab;:a seme;illt~, de sen- ancha, esparcida, de raíz hebrea, por ütrO nom-
tido distinto y de origen muy diferente, que esta ':ire cal~n · o greguesco. salvo que fa},ón es nom-
corporación ya recogía en la edición de este libro c:,re de Aldea> Covarr .. «zahón: especie de .;a_i • 

de 1817, definiéndola: «zairina: especie de :,,'111- 10 zón ancho. ~ue ,ambib se 1hmó ~afó-n; en aigu-
ma [¿léase grana?] originana de Indias [cde la '.las parres sirve sólo Io que corresponde delaru:e, 
India> corr=amenre, en eds. posteriores}, que se ;,ara montar a caballo> Aw., «especie de calzón 
siembra por mayo y se cultiva como el trigo y de cuero o paño, con perniles abiertos. que lle-
la cebada en la Mancha, Murcia, Cataluña y An- gan a media pierna y se atan a los. musios, el 
dalucía... los granos del fruto son en muc::o nú- 15 cual llevan !os cazadores y genre del .:ampo para 
mero, mayores que :os cañamones ... sirven ;Jara :esguardar el rraje: úsase más :n pL> Acad. Si-
hacer pan y de alimento a las aves ... Sorghum>; gue muy vivo hoy en :odas las zonas rurales de-
adémás en '.a :nísma edición :eco ge saina con la España: «el segador... para resguardar ei cuerpo 
-'e":-'::ón '- s·::ict:i ,:lo mismo que alean.:.:: ·-';o del roce .:1e las pajas ... usa ... unos zajones para 
candial>. A-juzgar por las formas que mar-' ·,ezo, zo las piernas> ,n. Cespedosa (RFE XV. 271, otra 
¿sra. aunque acentuada saina, ha de ser la grafía y vez. p. 150}; 6axóni' en. Vilvestre ,Salamanca, 
pronunciación auténtica, y es posible que la otra RFE XXIII, 227); and. zahena f. <pantalón de 
ce:::::. c::h:r.c :rn ,enga otro fundamento que la .0na que deia al descubierto la parte trasera des-
falsa identificación etimológica que hace la Acad. · de la cintura a medio c::usto: se puso la. zahona, 
con zahínas 'puches' en ediciones postenor.:s ue so . ~izó las espuelas y subió de un sal~o en la faca» 
su áiccionario. Dei nombre de esta gramínea sólo (AV); en ::! .\Ito .-\ragón se dice ::aganes (Ansó, 
conozco testi.:nonios más antiguos en el Lioru de 3iescas), sa::;ones én Tcrla, v zaiones sólo en d 
los Cavallos (<una yerba que dizen sayna> 7621; habla muy castellanizada de Sallent, <pieles para 
el editor cita otro de la misma ;rafia en C. de los pies y '.as piernas del pastor» '.Kuhn, ZRPh. 
Valera) y en autores mozárabes, a saber el anóni- ,o LV, 596-7; RLiR XI, 96); Krüger (VKR VIII, 
mo sevillano de h. 1100, quien cita fayyinna (jun- 9) define 'mandil o delantal cono ,· de cuero 
to con paméu) entre los nombres romances del que protege el vientre y los muslos', y señala la 
mijo (Asín, p. 211); ,también está sa'ina en el forma zagones en Aragón, zahones en Seria, Sie-
almeriense .-\bentarif (S. XII), Simonet, o. 576, :ras de Gredas y de Gata y Salamanca, zajanes 
como nombre de una especie de mijo, g.mmínea 35 én Asturias y en Zamora (FD); Ála.-a y Burgos 
que realmente es semejante al sorgo. Ya Simonet ::.aganes «especie de zahón o mandil de piel de 
(si bien derivándolo imposiblemente del lat. si- oveja que cubre el pecho y se divide hacia el 
ligo 'candeal') indicó el parentesco evidente de empeine en dos perniles, que llegan a media 
esta voz mozárabe y case. con el ir. saggina íd. ; ;,ierna y se atan con correas a los muslos encima 
en consecuencia, las derivó todas M-L. (REW ,o de la rodilla> (Baráibar). 
7506) del lar. SAGINA 'engorde de animales, espe- En port. tiene representación débil ,Va!l. no lo 
cialmente aves', siguiendo las huellas de Pieri y da como gall.): uafí5es:. cal~s largas> dice Moraes, 
de Spitzer (WS IV, 139), quien recordaba un cam- ~dándose en el Tesauro o la Prosódia del alen-
bio de sentido análogo en el fr. sai.nfoin (< sai.n tejano Bento Pereira (roed. S. XVII); los de-
foin) 'alfalfa'. ,s más dice. lo dan como anticuado o dialectal; 

DERIV. Zahinar. Fig. da safí5es como del .-\!entejo ~meias cal.;as 
de peles>, sagona como propio del mirandés (que 

Zahino, V. saín !S leonés y no pon.), y agrega sin '.ocalizar las 
variantes cv;;afí5es y ceijí5es. Además, encuentro se-

ZAHóN, en vasco zagon, mozár. s,qan, origen so jí5es «guardas de pelle para as pernas e cintura> 
h,cieno, probablemente prerromano y emparenta- en Serpa (a la izquierda dei Guadiana), RL II, 
do con las palabras vascas zagiki y zagita 'pedazo 45, y safí5es en Santa :\iargarida (Be:ira), RL II, 
de cuero' y zagi 'odre'. l.ª doc.: h. 1400, glas. 252. 
de! Escorial : «ienua!e [ entiéndase genua/e] : i;aho- Este vocablo, a pesar de su gran interés, no 
nes». ss ha atraído a los etimologistas. Sólo Eguilaz (p. 

Cahón está también en la Gaya de G. Segovia ;21) habló de él, limitándose a derivarlo del his-
(p. 82); «9ahón: caliga canea> Nebr.; «los ::aho- panoárabe qicán (pl. ,:icanít), con que P Ale. tra-
nes sean de buenos cameros, y no de corderos duce 9ahón, y agrega que la frase guJüd síqanat 
ni de baldreses:t _Ordenanzas de Sevilla (1527), wa sababi~ 'cueros de zahones. Y zapatos'. se en-
234; «vistiéronse a to payo, con capotillos de dos ao cuentra en una escritura aimenense de fmes dei 
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S. XV. Nada más se conoce de tal vocablo en de serlo, en cambio, en ~ebr. y en alguno más 
árabe1, de suene que procede algo a la ligera el de lo: textos citados, y de esra pronunciación pro-
etimologista de la Acad. que ha emitido la con- cedera la forma aponuguesada sajoes, sólo em-
jerura de que siqán sea errara por '"sifán. No hay pleada en zonas de tanto influjo castellano como 
una raíz arábiga s-q-n, y las aes. de s-f-r., s el Alentejo y la Beira Alta. Pero la aspiración 
$-q-n y $-f-n no tienen la relación más remota de zahones no es más sorprendente qlli: la de 
con. l°:3 zahones.. Para pode; admitir dicha errara whombro CUCUMEREM, coheie, cohollo, rehilar, rru-
haria ralta parn:- de la hípotes1s de que PAlc., a hán y otros casos intenores, donde se .. ~ , 

· · b · · = asp,-
pesar Oe escnb::-. su voca ~o en caracter~s . .La- rado_ y se aspira, con tan poco íundam=to eti-
unos, se servia oe ur.. mooelo en letras arab1g:;.s 10 mologico como en nuestra palabra: 1h -i- , ; 
(de lo cual no ~en~mos indicio alguno), pues sólc pe:-~. di<L. safoes no tiene más valor qlli: · 1

2 
~; 

e~_tonces sena :.ac~ c_m:1prender 1~. mala col=- co¡eie (fogueu). Contribuiría la etimología popu-
~-on del punto diacnnco_ que explicara el cam- lar, .. de zara y zafio, y quizá sobre todo el pon. 
010 de f en q: y 11am 1aira ademas que el es- cez¡oes 'segadores', puesto que los zahones 
criba _i~oto del documento ~eriens~ hub~:ra 1s en Cespedosa y otras panes, propios de s~;~; 
mcurnoo casua:mente en fu misma distracc1=. re:: de todos modos, esta etimología popula; es 
!od~ e~o ;s. ~verosími!-. Además, ni siquiera. el evidente en la forma pon. dial. ceifoes 'zahones', 
rmagin~o sifan ofr~cena. base adecuada para aar de la cual es pronunciación local . el séjoes de 
el. vocalis:71? d~ zahón. S1 est~ voai.blo fuese_ de Serpa. En ~onclusión, es 1;11uy_ probab~e que ten-
ongen arab1go ,10 que es casi imposible por falt2 20 gamos aqu.: una v1eJa .reuqwa iberovas,::.; cu , 
. , ) 1 , 'd el . b ¡.. - 1-- • ' )a ae_ raiz, o a. menos rrasrmu o pe: ara e, wo- v~ -G- eumológica se conservó con poca alte-

bna que parnr de una variante de la misma = racion en el mozárabe 9icán: el ensordecimiento 
con vocali~mo ciferente. ¿Se tratará óe un_a Pª: es na_tural en este dialecto, y tampoco puede sor-
labra bereber, y habr=o, de echar no solo e! prenaer la fuerte alteración vocálica en un dia-
vocalismo, sino también .ia o.""traña corresponáen- 2s lecto arabizado. 
cia q = f (¿o = }:i.?) en la cuenta de la fonéticz DERrv. Zahonado [Aur.]. 
de este idioma? Acaso. Pero el plutal 9iqanír más 1 Dozy, Suppi. I, 664a. Nada en Simone, 
bien sugiere, por el contrario, un origen ro- Beaussie:, Lerchundi, Tediini, Bocthor. Belo;'. 
manee. etc.-' Nada en Van Eys, Lhande, ~asaue:: 

Y arendamos a orro punto notabie: en el so E,·identemente, un objeto arcaico en vias de des-
alto Aragón, e:: Alava y en Miranda de Duero. aparició::. 
o sea en las zonas donde la -F- estl más firmt, 
es precisamente áonáe no ha) hueila.c ni de -1- Zahondar, V. hondo y zahur,u; Zahora, V. 
ni de -h- o a~:,ación, y ·por el contrario encon- zahorar 
tramos una -~ que coincide extrañamente con M 

el q arcaico de1 mozárabe. Es más. el vocablo ZAHORAR, 'celebrar una comilona bulliciosa 
existe en el vasco del Roncal, oona, ~i-u. -- c.;:.;s~ arr.igos', 'sobrecen2,'. deri"<'lldo ¿~ zahcrc 
recogió en dos pueblos, "tlllilbién en la sorpren- 'esta com:iona', y éste del ·ár. sabúr 'comida que 
dente forma -z.agon, para un cimpermeable nis- se hace después de meéianoche eL e; ::=e< de 
rico, ::-::;::;~ ::_ ~-..:::o con que lo: pasr~:cs, so:::re 40 Ramadán, cuando debe ayunarse durante el di&'. 
todo, cubren los muslos en días de lluvia». ¿Tul derivado ée sáJ.u:, 'aurora'. 1.c de~.: J. Ruiz. · 
árabe vendría una pa.12.!::: tar. rúsnc2. nor;1t-':.: -'"" ~Desqu,,. te cnnocí nu.-":::: 1:·- - ~ ayururr-: ¡ al-
un objeto tan primitivo : agarrado al terruño,: muer<;:as de mañaru::, nor: ;::o:""· ;¿. yar .. .c:. 1 srr: 
vivo en el Narre de Espa."ia más que en p¡-__-ce mesura meriendas, mejor quieres cenar, / si tie-
alguna? Tenemos ya motivos de sobra para mos- 45 nes qué, o puedes, a la noche i;ahorar>, donde 
tramos incrédulos. Tanto más cuanto que el vo- también podría leerse fllherar en el único ms. 
cable encucnt:n. , :dero en elementos genuina- rl92d). Esto seria posibie, pues. en árabe sáJ,urr 
mente vascos, 2nte todo el vasco general zagi ':2)0 'comer el sar..:,,·· (Dozy, Suppl. I, 635-6). Sin 
'odre, pellejo para vino', Y luegc zagiro 'bota, embargo. i,, conocido en ::as;. es cahorar o ~oho-
odre pequeño', zagiki 'pedazo de odre', zagita 'pe- so rar, ambo, e1, e: g¡o:;. de laó Leve5 de llioros cie 
dazo de tela que se ponen las costureras er: e! los SS. XIV-XV (<desayunarse»; Memor:..::! Hist. 
sobaco'. Aunque zag011 sólo se haya encontrarlo Est. ''o ,..,.., __ :_ .:C:~ ;o..:..~-- 'Z3I2. de la que Cej. 
en el vasco dt::. Ron~', es probable que no sea en su ed. sólo cita ejs. ¿~ j;.;..c, u, r:::ieda (h. 
romanismo (Ansó, Bies::as y Torl~ so= c2< :.z.n 1580): <si vos ct::.áreáe ,,v,. ::ame y 
Yascos de vocabulario como el propio Ro::.,_: •· s• t~nras lagnmas como yo anoc::.;-. ya ho,'iéredes 
que •. '~'"·-· : _, . .:c. :::., ~.:gi Y zagon sea 'cuero·. zai:cradc_, cuanto más ai=.:::-zadoi,, (:ne e::tiender: 
.c.~ f--- _ ~ ... --=--.),¡ z ;;..:..,.~ er natural. Y atié::::::!:e sino en =ahorar : se:,.:. ... .:. e,;,. iu.:fc ~=-:::.:.:..~- :, co-
que e;-.. ur. t~.:-:-:0 aragc:1C~ Cel 5",. XIY~ como es miendo castailas>, 0-. a:.:_ c::o~ ¡;asaies_,. _ an poco 
el glos. del Es:::orial. 2penas ha,· posibilida::' C:c se cono~:: q:12 ne fi¡rt.:..-:: en Oudin, Covar:-. ni 
mirar una J. -~mo aspirad: Seg--J-..--a:::enté ce·::::: e~ A:I~ E:: i:. Acad. está y:. ~:-. 181-:-. «tene:- zahores 

:cx,milonasi, y ({.Zahora, en la Mancha y otras 
parres es la comilona . y merienda de amigos en 

hay zambra y bulla:,,. Este sentido algo or-
: pstico se explica, como indica Dozy (Gloss., 361), 

porque los moros después del ayuno suelen to- s 
-mar comidas copiosas, y en Í'J1!elia se celebran 
verdaderas juergas en este momento. 

.Zahorda, zahordar, V. zahuráa 

ZAHORí-ZAHORRA 

1 En Guatemala el zaiorín es una especie de 
brujo benéfico, panicularme:nte el joven que está 
aprendiendo a serlo (Gusnrvo Correa, Publs. of 
the Middle Amer. lnst., Tulane Univ., XIX, 
79). 

ZAHORR..11., 'lastre', del cat. ant. saorrá íd. (hoy 
sorra 'lastre' y 'arena'), y éste del lat. SABL'RRA íd. 
l.'' doc.: 1652. 

10 En este año fecha Cuerro (Obr. Inéd.) la Re-
ZAHORí, del ár. zuhari 'geomántico', 'zahon~, copilación de Leyes de Indias (que cita de la ed. 

derivado de zúhara 'lu:::ero, pfa.:ieta Venus' (de de 1681), donde se lee: <cuiden tocios uniiorme-
záhar 'brillar'), por la s=eianzz de procedimien- mente de señalar los sitios en que se ha de poner 
toS entre los zahories y los astrólogos. 1. ª doc.: el lastre y zahorra que se sacare cie los nzvios»; 

Í, Covarr. 1s éste es el único pasaje donde docmnenran el vo-
' Éste escribe fahori y explica c:el que dize ve:- cablo lo mismo él que Cej. (IX, p. 457) y Aur. 
j Jo que está debaxo de la tierra o detrás de una Luego parece ser voz poco difundida; G. de Pa-
¡ pared, o encerrado en un arca, o lo que orro lacio (1587), que ya conoce lasrre (f° 114rº), no 
; trae en el pecho, como no teng:.: algún aforro de la emplea; falta en Cov=., OucL:i, Percivale, 
, grana ... como conocen donde ay agua, y si es 20 Nebr., APal, Woodbr., Fcba., etc.'. Lo único que ! en cantidad, y si está honda o somera». Está conoce Covarr. es csorra, quasi saburra, que es el 
.! umbién en Oudin, por lo menos en la ed. de arena que se echa por lastre = la galer.;. o na-,¡ 1616, quizá tomado de Covarr .. v ya lo emplea vío: y de allí se dixo la gaiera que camiria pesa-
l Cervantes en la segunda parre del Quifoie con <lamente ... ~orrera> (etimología falsa, vid. ZO-

significado figurado: «he oydo dezir 2 mi señor, e5 RRA> Pero Covarr., que cita muchas palabras 

1. .que .es zahorí de las historias> (II, xxx.i, 117); catalanas y había vivido en Valencia, conocía pro-
. .:dut.: «llaman a la persona que vulgar y falsa- babiemente de ahí su vocabulario náutico, y así 
'll!ente dicen ve lo que está oculto, aunque sea debemos tomar este sorra (que Aui. cita sola-

,1 .debaxo de tierra, como no lo cubra paño azul:,,, mente de Covarr.) como palabra catalana y no 
"t ' ·- · con cita de Jacinto Polo v orro posterior. Con ao cast. Todo indica que el c:ast. zahorra, como tan-•~:;0,, ·-Jas habituales alteraciones de la final se dice za- tas palabras náuticas, se tomó dcl catalá::i., donde 
i goril en Cespedosa (RFE X\-, 142), saurín en es e! vocablo castizo y empicado en todos los tiem-

c& . . Méjic0 (BDHA IV. 288)'. Si=e siendo voz po- pos. 
1~.,,'<pula: en :c::uch:ié p~es, y ~ieada literariamente Ya Cuervo observa que apar= · sahorra 'las-
·,··-11 . 1111:odas en su sentido figurado. Cat. sauri, que 35 tre' en doc. rosellonés de 1318 citado po:r Jal, y 

.. ,~ • ..da .como propio dt: Vak:i::ia e Ibiz:;. ;-~:-0 e:-. "' "'.lsmo dO-":l..":"'ento salen los verbos saho-
·0~ién u conocido en el Principado. Que la z- rrar 'lasuar' y aessahorTar sa= d la.s:="·· ::C~u: 
_ ••..••• ~ . .sonora antiguamente lo índica la ¡:,renuncia- se emplez sorra como ne,:-:-:'--. ::-:--1-'~ e'~ fa arf'-

J(fu :-zohri de los sefardíes de Marruecos, con z na (material muy empleado como lastre), y esta 
-~-..•. · . (BRAE XIII. 232). El étimo .es palabra 40 formá cc::=cc•- - se emplear:í2. en el S. XIII " 
..· ~,,:~_i~? conocida ~n árabe, ~ue falta ~ los d:c~. ~1" c,om_o ne~----· del lastte, puesto _que sorrar 
... • , .clásicos, hispanoarabes y VUlgares mooetnos (p. e¡. lastrar figura en el famoso Consulaao; «::.:~:.-

. · _" :...::'.' -en Beaussier ,: Lerchündi). Pero consta que era ners són tenguts de dessorrar e de sorrar lz c= 
· -usual en la Edad Media, ~acias al testimonio de la nau comenc;:ari,. io via~ge» (C2J:. 135, ed. Par-

~~, - f,b:n)ql(!:;::, (fin S. XIV), tunecí hijo de españo- 45 dessus, p. 151). SABURR.', era ya el nombre latino 
~~, que viajó pur .E~,,.;;i~ y por Orienre: atesti- del lastre, y siguió siendo la denominación me-

. . gua dicho escritor aue el nombre e.e ~ulw--r: 10 diterráne2 (frente a la atlántica Iasrre, fr. lesi, 
•~.,, -+---~~f~:.1.dieron los astrólo!!o; a los sreomántizos _ «poroue etc.): e~ ü:. zaitarru con ~te ~otido (12 otro5 de 
~ ~ · - _, 'hay grande arialogía entre s~ orocerlimientos· y él derivados) ya está en Dante y otros ·escritores 
Jf,_..:1... ... ~ ·:.:_:_ ·la,nanera d_e reconoce~ _las i=::i::acic::::es median:e 50 te;npranos (hoy se .pronunciaru: con z .sonora ,5e-
~ ,las cuales dicen que guia el planeta Venus hacia gun Benom-Ugolini, sorda segun Rohlis. ASNSL 

'"-~_ -,-~;::.:;...e¡ conocimiento de las cosas ocultas :; aquel que CLXXVI. 142), saorna ya estr. en un Estatuto 
0 ,1:! toma la fecha del nacimienw ~- el estado. del cíe- ,eneciano de 1:55, s<rt'OT'IUIT'e 'lastrar' en Fran-
; ,.· lo en esr~ momento, como base de sus opera- cesco dz Barberino (S. XIII), s=orra en tm Es-
,J ciones1·. Según Simc::.~;, ::anara aparece con el ss tatuto ID2.ltés de 1630 '~ más documentación it. 

sentiao et 'o:~;:.· ~~- glosas ~anadi::.:· e~· princ. en Jal), oc. ant. saorra, sa-vorr.:. ·:..:s:re·:- =arena' (el 
S. x·-:: ··· · . Gios<., 3"',-2; Suppl. I, 609a. pr.mero ya en ios Esc2~tc' ¿e Marsella y de 

Dz::rv. Zahcmar [A::ad. i: ~: ne : ,-'.3:. Zaiio- :\rles. Tal). hov sourro 'arena' en Agáa ,.-:::..m,. 
ría 'ane de; zanori' (Pagé,. ::o Ae2::.;. Zahorina XXI, 2í0). De'. :talianc. , quizi en p2:':e oc. ~:,-
'mujer zahcr~ (Ti:-sc. en Pa~é~':. ~o taláL, st toma:-.:. el i:...:. mOCe::!lc $Ct":irc, usuai 

! 1 

11 
i 



304 

..!e :u;:: . ..;especcsano Prazaburro. .:.::::...::.ument 
Prano r"?"Urro i(F .... -- ... - 1 - - · - e 
·---- .. . -~- ,._ e ... \..,.. ~ :::o;; Y e! ast. xat?orra 
•._.,1¡on xorra '~=o Jd género albié:::· ·v1 :como'. 
aran. ::iorr:: - ::-!:: .Je ove¡a:), r vid • .JiRL;._., ~ ,-__ 
da de esto es ,e;--.:...,. 

::1 .-\r?eiia Y' 2,1arruecos ,Be:n:::-sier. -=::;!;"c-r,nr..eau. 
Jomc~y~~' pero .. :imc.:¿!l en -=:::,.::;:o ~: .1.I. pa.rec:.:r 
~n "• __ :::'3no ,Bocthor, :· ~n varios -:::~~- :m.presos 
en Bcir~t~, 4ue ·;-tiste ;:ambiér:. -=n turco ;Simonet. 
"· ,·. ;~o:.,ra; :::)ozy, Suppl. I. ,l5b1; del venecia
no o -:ci dál.m:n:2 se romana e: svcr. sát;mia Sh:,v 
ARom. VIII. 158; XIV, 395-406). . '" 

La z- inicial cast. :,uede e,,.-nlicarse -1·m~-1pme" ZAHl.'"RDA, "pocilga'. en portugu.:;; cha/urda, 
- .• ., , ..- - -- ongen --·~r•o "I'Ob bl d te como adaptación de la . car . l.· ·• difi.. . .. ·--~~ ' ' ., a etnente envado del ?erbo 

. . ' " lk cumentc ·---·-cto ,·.,,ho d haf 
se deberá a un int=edio arábigo (= . . . . -:--~,,·. , ,... r ar, pon. e urdar 'revolcarse en e o IIlSlllua .o ei 'ºªº ,.ue res·,'·ará . uervo), puesr~ y_ue en este idioma el vocablo se ~ :h ...... ,h.. ae un ~ce entre *za-
docwnenta sol.o en dice.. de fecha . . nurg<u' urg~ :a uerra (d cerdo)' y :::ahondar 

recente, tam- ( port c/za;unaar) 'ah dar ¡ · 
poco hay que pensar en un préstamo catalán da- ' .. ~ . . . on a uerra', derivado de 
da la vitalidad del vocablo en italiano "a·s 'b1·en '.zondo, --_omparese ct port. dialectal chafurgo 'agu-
. · ·" ¡ero protunao en el uelo' J a · , 
unpona recordar que la etimología de SA.BL'RRA :a hurda ·¡ de s . ; aoc.: )iebr. (<~-
se desconoce, aunque su terminac·. . . __ 0 ?OC! (?a puerco: nara>J. 
su fuente inmediata fuese el etrus~~nr~i::r~~ <...rh. A. ae Herrera (1513) dice también que «en 
entend Erno u . mue as panes» ..as ilaman zahu-rdas· er ui:-,n.; parecidamente ~gliorini 1 . . , <cortar en 
Boil. ;!ssoc .. 1rcheol. Rom --s-~rr 5) • ' e te11Illll0 madera para zahurdas o ::ahurdones» 
. . · · ·-· , , Y así ::i. e:- Orden d S ·zl (I · · 
1~ puede c!Xplicarse (como en otros casos se- 20 abun~~sct: :·er:: a. 537) .. Los. e¡s. litemrios-
me¡anr~. ,....,= = oronunciación del sub- ~ = ue siglo. ~os. aa por casa 
'tálico • ouato una zahurda de puercos> C. d F 
1, . } ' lo cual, de todos modos, no ac.tuye la "ª los vencidos cavalleros e. onseca· (1596), 
.,,,os1bm...¡a de que el etrusco lo hubiese <ornado v . b. . con:o- él, mas. les- con-
a s-.i ~ de wi congénere ind.)europeo _;" erua ª mil' una ,;,zurda que no Reales oalacio~" 

lnul ... ~, ·-·· ;,¿w•oie • • 'vv ois) un~b· 
,a ~ ;,ues :i ac. 'arena' ya ~s .:.::::o antigua o, ' ,__, --. - ' ~ .ta eres ce. _,~s gran--
en lat:n (CGL V, .58v.9: IV, ::Sl.24)-. -.?ero aun- ~es,_ Y en el uno -~- zaJtUTda ~ondi: encerraban: 
que sea anti!ZUa la z italiana d d .os ... ebones a su --::Upo> Inca GarcJJ.aso «ia -a-

- - , es u oso qlle con i-turda por ¡ , ; · h ' 4 

ella se relacione ia del casr. donde el vocabl ; . e sue:.o Y ta e oza por el cielo: que 
tie~~ todo el aspecto de un C::r.a!anismo. - o .J. ;:~h~ sea henda Y baja, , ?º1:lue sea abri-

::;m embargo hay algunos descendientes • gada, la cnoza alta, porque se na ae hacer lum-
tócronos de SABURRA en el territorio de len au- .o br~ dentro> .'vfaesrro Co~. y véanse otrcs ejs. 
castPll•~- , . "-' , gua pe.reno.res en Aut. y en Ce¡. IX p 450 Oudin· 
. -, pero estos estan =taaos a la z na . · . · · ' · · · 

~trofe del Este y Nordeste' : mure. ;;ab~ .:~.:lil-ur~a. o P<:<-•lga de puercos: un tec:: á pour-
p1edra pequeña' IG. Soriano) araa -ab , . • . UX>: Y análogamente en Covarr., 1iu!. y de-

..,_ , , o• 4 arra pie- mas dice. de la epoca· p 
ura pequeña', 'piedra sin labrar' (P~raJ.ta Bo ) • . . • ronto toII12 el sentido 
::ahorro 'al.¡'ezón' (Bo ) ,. 1 ab~ , , _rao., a, traslaticio: «la casa pequeña, baxa v hedionda 

rao , • ar a Z orreta n1edra ,~ ~ . ~ • · ~ ' 
pequeña', Fiscal zaborro 'íd. en los camino," - _ :!Il ..,ue vive gente ~oez. _Y se <l.lce ~ambién de! 
bún, FISCal zaborrado 'pedrada' Ech bs ' .l:!!11 quano que esta mm suoo u desaliñado> (Aut 

' .o :::a orrero e )· . . z . ., 
-rredo 'chapucero' (RLiR XI, 107, 179 no' ovarr._, as1 en Jas ah~ ae Plucón de Que-
233), vasco zabor Iab a y b nav ul ' -- ' vooo, cte cuya pluma salio con esta ac. otras ve-

. 1ab ' ·, · · ., s ., ronc. <o ces (vid Aut) 
xaoor, . zagor 'guijo, cascajo' (BhZRPh. VI . r .: • : 
37, 60), bilb. saburra 'residuo despojo hez d ' N~ .~,egurare que el casr. :::ahurda no sea vivo 
per~cio' _(Arriaga), 'poso o a¡'.enilla d; las 'a~ ,amb1en en e_l _ None, Este Y Centro-Este (aun-
suc¡as' (t;namuno RFE VII '52). b que én los Pmneos y otras partes lo Popular es . 

' , , " , za orra en el pocil ) _, -
sentido de 'grava de carretera' . . ._ ga, -ca, pero e,. uso popular de zahurda me 

se exo.enae a par- 's consta • · 1 ~ 1 O el 
te de Andalucía [Acad. 1925, no 1884]. . .'~ o en e este y Sur, y es de notar 

DER..rv. Zaborrero alav., nav. Zaborro 'o-ordin- ~ue allí ,~na con_h aspirada casi en todas par-
flón' [Acad 197< ~o 1884'] ·era· 0 ,es: fiahurda en ::;anta Cruz del Valle (Ávila) · -, •· , arag como el :,.¡ · ·· , , 
sentido propio va indicado ., • av:uvillar (Cáceres), Almonte (Huelva), El Co-

,' D~ Au~. .:viene d~ saburra, que en latín 
50 

~Se~). Y Zúi~ (<:i~da), sahúida en Pe-
s1gn.if1ca lo mismo, y p O r es s O se die . . 13 ,Málaga), <Jaguraa en La Horcajadl. 
frecuentemente sahorra>, dato sospechoso edi:S 64.vila), Naval.moral (~ceres), La Calzada de 
en esta forma.-' No es de creer que sea latin~ ropesa (Toledo) Y Pauno_go (Hu~va), éahúrda 
con un doble sufijo -R- y -N- (como uiere en Seville¡a de la Jara (Toleao)'; Oahúrda en varios 
Skok), dada la fecha moderna Y el caráct q puebios del Centro, Oeste y Nordeste de Cáce-
:amente local, de la forma e~ -ma. Es -~-Pi:; 55 res, 6agúrda O Oa!;úrda en- dos del. Oeste, bahúr-
que se diferencia en -rn- en muchas voces pre- da' ~n uno del ~udoeste de la IlllSma provincia 
rromanas, como he indicado ren.>ridamente· Illl. (Espinosa, Are. Dial., 48); entrando ya en la zona • 

.--- , en- de habla nnrti,n·UPM da ' ' 
tras que el fenómeno contrario es inusitado _ . _ .----_..,.........,. ~unque to via en ,emto-
' En rigor, podría tener este origen el nomb ~o es~~ol, dicen [µz¡urda en Herrera de Alcán-

re •o rara, caturda en Valverde del Fresno, chafuráón 

... -,.;_ 

~ 
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en San .'vian.:.::: -::.! 7:e·:e,o .cspmcsa, .. ;,;, -~- -:;c::c:: · :.<o sueba. El -;,ótic~ :::eda descartado 
:~,rdón ~ara 

1

CJ.sucha' .!Il :~ s:e~:i de Gata (Fin..ic. '...:ll!lediata~e!1te. ouesto q~:: .::imcia la U ante r en 
··_-::{ :::r. 86). En porrugués propiarr::~me dic.::._ ,mogrfilló.ua ~-uJ, y en :iecro ai .:a.km. I,ürde co-
apenas :,-uede =~irse ~ue exisra c;z:;.furda con __ ::-esponde en gótico lurjr:::s, que por !o demás 
sentido españoL aunque algunos ..iicc. moderr.cs ,0'.'.) sign::ica 'puerta' en ~s:~ ,.:::.:roa. En cuanto 
,Fig., Francisco ?ernandes) .. ~ _·;::conocen la eaui- ..:.- ;ucbo, :::io existe i:ste :JCst:.:c~.J :onético; teó-
valencia chiqu.,, e-', -..¡ue ,.uizá rnás bien c.ieoerá · ~e- ricamente ~ad.ria :.magina=si: un ;uebo *sühurd, 
;narse ~ d :.e.:::tido de '!ugar inmundo' o ·::.su- y podríamos .ra.asigir can dificultades menores 
'.Ch.a sucia' (come lo entiende H. Michaelis). Pero como el =t:io cie ü en a, aunque ya costaría 
d sentiéo :,I'i::::c;:,al es clamac;al, em que se ato- 10 más admitir que la h germánica pudiera conser-
!am os ;:,cree,:.:., '!Ílnundicie> ; el ;inónimo cha- ··arse aspirada ; o cambiarse en -!- ;:-ortuguesa), 
iuráeiro lo empleó Castel.o Branca ::n este sentido, pues es norma sin excepciones en !os germanis-
;:,ero = valor moral'. Es 'probable que local- :nos a u t ó c ton os del iberorromance la de que 
::nente haya mmaóo en algunos puntos el sentido la h desaparece sin dejar huellas. Pero hay que 
castellano, pues Safurdao y Cha.furdais aparecen 1s descartar del :odo 'esta idea, porque las voces 
como nombres de lugar !Silveira. RL XXXV, procedentes del suebo son rarísimas y localizadas 
96), allilque no son antiguo, 1 '.1aáa semejante en estrictamente en Galicia y Occid= de Asturias, 
d Onomástica de C,;=:esao); en gallego existe donde ;:,recis=ente no se sabe que exista zahur-
;:;anurda, cuya -h- le denuncia como castella- da'; además, es casi in:c!1cebible que una pala-
:-:ismo'. eo bra humilde y villanesca como ésta pudiera venir 

.Poco se ha escrito acerca del origen de zahur- dei lenguaje d.e la aoblcza extran;=· En una pa-
Ja. Han guarc!~c!o silen¿o Diez, ~1-L. y los ro- labra, la posibilidad de una etunol.ogía germánica 
manistas en "e:-:.eral'. Desde antiguo ha existido deberá descanarse en absoluto. 
-f ::o ..:eja de ... ----~ -.- •• ,-h,--~.:. .:~ .-~- 7anm .nás ~-uanto que todo nos obliga a ad-··· 
íacicrur..do con el vasco urde '=do'. Pero obli- es mitir·un origei romance muy razonable y bastante 
;~n 1 desconi.:::u- dos lled1os <le .:apical impor- sencillo. Nótese en - :-'mer lugar el sentido am-. 
rancia: 1.0 1::: localización occidentlll y meridional piio y •:ago del port. chajurda 'inmundicia', '!u~ 
dei ·;oczbl.o; 2.' la inexistencia de :::ahurda o :0r- s2r en que se revuelcan los cenias': .salta a la 
mas semejantes en ei 7asco acrual. Los recopila- vista que esca pal.abra deriva de; verbo port. y 
dores de Auc., segl!idos -so movidos?- :JOr 10 ;zall. chafurdar «revolver-se ern Iama¡;:ai». "tornar
L=mendi, die:= que es cor~puesto de urde .::On ;e imundo>, cperver:er-se>, única ;:,alabra de esta 
el ,·asco sar ~o sarcu) 'entrar', lo cuai seria su- iamilia de la ;ual tenemos noti6s algo antiguas 
marneme extra:io por d sentido y por el tipo (de ahi el judesp. chafurdiat 'd=ochnr', propia-
de composición. Cejador propuso primero (La mente 'ensuci3rse con deudas', RJ~'i?. XXXIV, 38). 
Lengua de Ccr.:-ames, s. v.) partir de ecxe-urde-a 35 -"ioraes en . e! S. XVIII sólo reg::stra este verbo 
1!a casa del cerdo', lo cnal es imposible Dar ~l porrugues, :por lo demas con carácter plebeyo, 
orden de los componentes'; nótese además que dándolo como equivalente de c.nimpar 'zambu-
ta pocilga no es una 'casa', sino una 'choza', :: llirse, meterse en el agua' (cita d ej. chafurdar 
así ~s impeninente pensar en etxe: sólo tegi es- no rio); y aunque Moraes llama ya la atención 
:aria en ·su lugar, y de hecho el nombre real de 10 hacia el parentesco de chafurdar con el ~ast. ,;:a
la zahurda en ,asco es urdantegi (urdandeg-i). El hurda 'pocilga', se abstiene de :-egisrrar ningún 
propio Cejador se arrepintió después, y m su sustantivo portugués análogo. Todos éstos son in-
Tesoro propone ::agi-urde, propiamente 'oáre dicios claros de que en portugcés chafurda es 
;mer:::o' = 'odre sucio', etimoiogía ingenua que oosterior :1 chafurdar, es un dt&.ado postverbal. 
no ,·ale la pena discutir. , 5 Y en castellano podemos arriesgarnos a admitir 

Es también especiosa, pero no más sólida, :a lo mismo; en efecto, Guillén de Segovia en su 
ideJ de '.ID c:c::démico '.~Saaveára?) de ;:,artir ::e diccionario de rimas de 1475, anterior a Nebrija, 
un '.1.lem. sCl'.(hü.rde 'cercado de cerdos', que se ha sóio registra ·.m verbo ,;ahordar p. 69), y más 
maarenido en el dice. oficial desde 1884 hasta illá aiíade 9ahurdo, ¡;ahurda, ,;:ahurde (p. 83), que 
la última edición y fué adoptada por Espinosa 50 han de· tomarse indiscuribiemem:e como formas 
11 . ..:.). Yo no sé que se emplee tal palabra en verbales, pues en !os verbos suele precisamente 
alemán, en todo caso no ::arre en la lengua co- proceder de esta manera, dando ~tas tres formas 
mún; se habría podido formar, aunque sau no del presente; luego para Guillén de Segovia, 
es el ::erdo, sino sólo la marrana. Desde luego como para -"ioraes, existía un verbo ,;:ahurdar o 
salta a !a vista que una palabra asi no pudo ro- 55 r;:ahordar, pero no un sustantivo ,;ahurda. Aquella 
marse del alemán, y quizá la idea de estos eru- forma verbal todavía era viva en el castellano del 
ditos fuese que viene de !a forma correspcn- S. XVI, evidentemente en el se:nido de 'sumir, 
diente en una lengua germánica antigua. Siendo hundir', puesto que Venegas del. Busto escribió 
palabra ajena al galorromance y-al catalán, ten- «el enemigo, :¡ue es la muerte, me zahurdó en 
dria que tratarse forzosamente de una palabra so las oscuridades» (cita de Cej.). 
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Y en cuanto al pon. chafurdar, cast. ant. zahur
dar, ¿cuál es su origen? Nadie lo ha averiguado; 
sólo el profesor Leo Spitzer indicó muy de paso 
(ZRPh. XLI, 165) que aquél estaba relacionado con 
el it. inzafard.are 'ensuciar', lo cual no nos lleva 
lejos, pues es inseguro el origen de esta palabra 
italiana: Migliorini lo deciara ignoro, Spitzer la 
cree resultante de una combinación de inzaccherare 
con el it. an,. farda 'suciedad' (afín al fr. faráer 
'pintar con colorete', de origen germánico, REW 10 

3207), lo cua: quizá pueda admitirse para el ita
liano, pero e;:. ningúL caso para e: iberorromance 
donde no existen los cios contrayentes de esta su~ 
puest2 uniór:/. Me parecen luminosas dos formas 
dialectales de: None de Ponugal: en Monccrvo 1s 
(Tras-os-Montes) hay chafurgo <canada entre 
muiras terras fundas» (RL XIII 114\ v en Ara
laia (Beira-Baixa) ctlajulgo cbur'aco ~uito fundo 
= ter:-a,> (RL XI, 151). Así el significado 'agu
jero, lugar profundo' como la -g- de estas fo~s, 20 

nos conducet d~ididamente hacia hurgar, pon. 
furgar ("FURICARE), que se aplica tanto a la ac
ción de abrir agujeros como a ié de1 cerdo que 
hoza e hurg~ la tierr: : de ahí e] derivado cha
furgar, cast. za-hurgar, con el conocido prefijo 2s 

alternante za- (cha-, 5ú-) procedente de SUB- 'por
debajo'. Si za-hurgar se cambió en zañurdar sería 
por in.flujo de un sinónimo de forma muy seme
jante, zahor.da,: «lo mismo que ahondar Ía tierra 

académica. Pero nada dijo en sus trabajos más 
mafr~rros.:- '. Ten~ que ser urd(e)-etxe-a, 0 ~= :m3s bien uraan-etxe-a, comp. urdamegi.-

- Gamilischeg, R. G. I, pp. 384-5, y RFE XIX. 
s ~3-4, s~lo admite 5 suebismos en total, de 10 ; 

cuales nmguno penenece al castellano. De ellos 
sólo dos (bouro y labio), voces gallegas princi
palmente toponímicas, pueden considerarse segu-
ro_s. La pr~dencia sueba de bri.ar y la dei pon. 
tngar, (el origen germánico de esra palabra e:,, 

ademas, ~uy problemático) se :fonda sóio en te~ 

o hundirse los pies e::i ella» (Au;.)1\ port. ct"..a- ;;,._ 
fundar «enterrar no lodo; meter no fundo da 
água », que deriva de horuio (pon. jundo ); otra 
huell2 del cruce con este verbo nos h: muesu" fa 
antigua· forma ~hortiar anotadc ;:-0, G. de Se
govi2". Fl ~" 0 •·r. "e,bo zahurdar (chajurdar) po- 35 

día significar 'ahondar, hacer aguieros• lOe aor:.,,c 
el ~as::::;.. cJzjurgo) e bien 'hurgar en el S'¿~lr 

como Uil,. cerdo', 'revolcarse en la mmundicie': de 
ahí cha/Mrdar y el cast. zahurda, que al princí
pio sólo sería 'lugar donae se revueican ios puer- •o 
cos' e;: generz.:, hasr.s que posteriormente con
cretó su aplicación a la pocilga". 

nas foneucas de Gamilischeg. muv discutible< . 
iz de laverca, que .M-i.. ere~ gótico. se f,,~:: 

1 - . = 
en, e_. supuesto de .. M-i.. de qu:: ia palabn; ger-
mamca correspona.iente tenia l primitiva I > e 
en germ. occid.), pero Kluge y otros afirman 
que tenia ai, y así tan fácil serL: el origen gótico 
como el suebo.- '' Silveira, RL XXJ..."V. 88-89 
relaciona con la variante it. zu:,-ardarsi '~nsuciar~ 
se' Y con zaffardosc 'sucio; sórdidc' ei pon. merié. 
¡avardo 'jabalí', 'hombre soez y grosero· y el nom-
bre de lugar ponugués Javarro. Lo cual es dis
cutible (comp. el cast. jabardo y jabalí). y tal 
vez defendible, pero desde luego no arroj; luz 
sobre el origen de clzaíurdar.- ic Sofondado en 
el A/ex., 1758, 2093; (:afondar 'hundirse' Con-
de Luc. (ed. Hz. Ureña, p. 169), Sem Tob 26ter. 
fahondar íd. J. Manuel, Libro de la Caza, 7.26; 
Cuervo, Obr. Inéd., 380; formas italianas ~ 
.:>3.lvioni, Rom. XXXIX, n.0 72.- "De ahí «fa· 
horda: a hogs stie» ele Percivale (1591;. Si en-
tiendo bien lo que dice Minsheu en su eó.. de 
este diccionario, la variante fahurda l:c a!!rel?Ó éJ 
e:: est2 edición pasteric: .- " L:. forma ·sói~ io
cai de Santa Margarida (Beira Baja) i,.crda '00-

~:...;;2 ', ¡uráoes «.abrigos cobeno,, "'" w...,..u p'= 
0· porcos> (RL II, 249, 250) ha de mirarse co-
mo un aerivado regresivo de cñajurda, en el cuai 
se percibió hi calidad de mefii~ -'· -iia-. 

Zaica, V. acequia (ad.) 

DERIV. Zahurdón, zahurdar, V. arn"ba. ZAID:-., 'cierta ave zancuda parecida ;: h gr.•-
' También zaguráa en Cespeáosa de Tormes, li:'. del ár. :;a'idc 'pes::adora', derivado 

Y alli mismo chagurzo 'casa de aspecto miserable' <5 'cazar', 'pescar'. l.ª do~.: 1591, Percivale 
de :;ad 
(c(:áyda 

(RFE XV, 142, 15;,, cuya terminación muestra or cru.xiG: a kinde of crane»). 
cruce con chozo.-:· 1:5y_mosa y R~. Caste~~s, . Covarr.: «fayda, ave palustre, hermosa y ga-
R!E ~:U: 234, .:..o,, _2~, 241, 251, .010, llarda». Aui. da una larga descripción atribuyén-
311.- Q= err~i.:. _;;0: oa,urda, p_u~s Es¡:mo- dóle las vinudes de pudor y cas;:i:iad que sueien 
sa habla de emetate~:S'· ~ ~"~" proposno.- • cSe so darse ·como propias de la avumrda O avucasta. 
elles profanariam a palavra táo lírica de Amares La etimoiog:ía de Covarr .. aue lo identifica con el 
n'aquelle ch.aJurdeiro!J.., cita de Conesao.- 'Cni- ár. sáyyiaa 'señora', no ~s ·aceptable fonéticamen-
';ª forma registrada por Vall.; Cané cu cha- te, pues esta palabrn se pror:=cü, vulgarmente 
;ur::.a, que sera fo= l~cal Y poco conc~aa, séyyida ,0 ::; ·_ :, au:c má~ n.tlgarme:m· súfr, 
pues en. si.. parte C2.S,.-galL sólo da como eoui- ss como se ve p..;: Íé forma del :-. :::nbre ciel Cid). 
valente ae pc::,lga y ce zanurda el gall. conello, Como observó Dc2:,• (Gioss., 362) el die:; . .:.e: aré-
que parece ser la e:_oresión de use com~ ~:. º" eg1pc1v ae .Boctho, da ~cr\··:" .· __ 1,.a" como 
l!allezo.- ' Sé2c, un: --~· G. ée Diego (RFE III, nombre de 18 ,:w:z:, !'"Cniarr{;_ · - -· :~do~ ce 
307) afirmó que ::.c,-"<Hia presenti. = ca;; ;., ..• e,., :e así sup;ne Do~· que e:· cast. :::.zác., no::::;-
= < ~-., p2.!'e:iendc así admitt' 1: etüno~-::-;fr, a~ un2 ave muy semejant;::, ·::;igt, c..c .sJ\¿; 

' t 

·f 

•,rf:i.r 

• ... ,.c.,, 1,,~ .. 

'femenino de $a'id, forma que =bién se emplea por una mujer zaina / desnudare de su vaina ¡ 
en el sentido de 'pescador'. Eiectivamente ambas ningún cohnillo de azero> (ed. Foulché ll, 128). 
son clásicas : la seguncia es participio activo del Con aplicación clara al animal falso : «mi mano 
verbo siid 'cazar' y 'pescar', la primera es el nom- es testigo / ... / que eres fiera y no muger, / que 
bre · de oficio correspondiente ai mismo verbo. s eres tenaza en morder / ... / en lo zayno coz, mas-
Aunque R. Mani y PAlc. sólo registran $ayyád raza/ en lo huene, / en lo royn / nezio rogado ... ,, 

· (éste en el sentido de 'cazador', aquél también Vélez de Guevara (La Serrana de lü V era, ~·. 1323). 
en el de 'pescador'), es muy posible que una for- La aplicación a un pelaje de caballo está descrita 
mación de tipo tan corriente como :;a'id se em- objetivamente por Mtz, áe Espinar (h. 1640): «a 
pleara también en España; por lo demás, también 10 los caballos castaños que no tienen ninguna señal 
es concebible (aunque P Ale. no lo indique, pero blanca, liaman zainos},, quien agrega par otra 
se trata de una tendencia fonética genera! en el parte «de aquí le vino al hombre que trata con 
hispanoárabe) que Yuigarmente se pronunciara orros cor: cautela y falsedad, llamarse zaino» (ci-
$áyyed en lugar de Sa}'yád, io cual nos condu- tas de Aui., donde se da otra posterior). Sigue 
·ciria al mismo resultado. 1s siendo paiabra bien viva; en la Arg. sólo recuer-

do habe:ia encontrado como nombre del pelaje 
Zaina, \'. zaino de animaies, para cuya descripción precísa vid, 

Amado Alonso, El ProbZ. de la L. en Amér., 170, 
ZAINO, 'de color castaño oscuro', 'falso, trai- y particularmente D. Granada, BRAE VII, 628; 

dor', aplicado a las caballerías y también a la 2r. VIII, 60, 197; allí es equivalente de 'peceño' (a 
gente, voz comÚL -.,J castellano con el italiano y ,eces cou pronunciaciór: ultracorregida zaíno ), y 
el porrugués, de origen incieno, probablemente así lo leo en varios textos populares riopiatenses : 
del ár. :;a'in 'el que guarda secretos' (de donde <Una tropilla de zainos> R. J. Payró (Pago Chico, 
'disimulado, traicionero'). 1.c doc.: 1604, G. de eé. Losada, p. 191), <no es alazana ni zaina» 
AZfarache. 2" copla popular (Draghi, Gane. Cuyano, p. 63). Co-

También está en Oudin (1607): uzayno, tenne mo otros nombres de pelajes, éste existe en forma 
de jargon qui signilie un rraistre ·et faux». Es notablemente igual en otras .arias lenguas ro-
posible que este lexicógrafo lo tomara del Alfara- manees. 
che, que es uno de los textos que con f!'.ecuencia Pon. zaino cdiz-se do cavalo cujo pélo é 
le sirven de base. En el libro de Mareo Alemán ,o todo casranho-escuro, srm mescla; que tem o 
se lee: «si como eswvimos en ia prisión juntos y pélo ·negro, co::n pouco brilho (falando-se do toí-
en un calabozo, y pasamos la misma carrera, qui- ro); di.sfar(;ado, velhaco,,; está ya en Bluteau, 
siera que nos consertiramos, a él y a mí nos hu- quien después de copiar los datos de Covarr. 
hiera ido mejor; =, como verás adelante, salió- agrega uegunéc autros, cavallo zayno he todo ne-
me =no:· (Cl. C. Y, 127 .7). Juan Hidalgo (1609) ss gro, s= sma.: algum branca; deste género de 
regisrra czaino: traicion, en su vocabulario d~ cavallo, diz Antonic Pereyra Regc ~ ~uc In,. 
germanía. Covan. yz. par.~ ;:.: :: :ic. hípica: «cai- mw;:ác- ::~ Caoallaria [1693}, p. 27: os zaynos por 
-no, nombre arábigo, dízese del cavallo castaño os- jalia de sfriaes .silo oramariameme ac ,. , 
'curv . ..,~, ;::: ::~~e ninguna señal de otro color: e estímo. Interesa la prommciación ponuguesa 
argumento .de ser uaydor, porque el humor aaus- "'" con z sanar .. , ;;::e comnrobamos en el trasm. zai-
to _no está templado con otro que le corrija; y no <malicioso> (RL XIII, 126). .i::.n el Min.no 
de allí al que es dissimulado, y que uarn cor; zóina vald.ria cmulher mal comportada; prostitu-
dobiez, llamamos ,;:ay,w; es de raíz hebrea: entre ta» segm¡ Fi¡;., mientrn, que Leite de V. le :-:-
otras significacion~ una es ser puro sin mezcla, cogió .illi mismo en el pueblé de Meiga<;o como 
como lo es . e! cavali0 (:aino, que tiene una sola ., e:expressao ofensiva para = mulher: siás üa 
color, sin mezclarse con otra> (de ahi pasaron es- zaina ... ! isto é, falsa, ern quem nao podemos 
tas otras aes. a la 2.ª ed. de Oudin). Con apli- acredi:z,, (Opúsc. Il, 360): esta forma ha sufri-
cación a personas lo enconrramos poco después do el influjo fonético del onomatopéyico azoinar 
en Rojas Zorrilla (Fcha.), en Góny:orcc y en Qui- 'atronar, aturciir'. En francés, zain (che-val, bra-
ñones de B. He aqui los ;,asajes de este autor: se que .... ~ vale cdont la :::obe, toute d'une couleur, 
«juntos caminar: los dos, í y mirándose a lo n'a auam poi: blano : es sólo término de equi-
.zaino, / en k Venta de Vivero, : con sus mar- ración, aiguna vez extendido a perros. Y con aquel 
cas encontraron / ... / hembras que arden y ti- caráctc aparece primeramente en t=os técnicos 
ritan ¡ por 1:: vi::;...: cie su.o guapos;, <Len ese mar desde 1579, y luego un pz- de veces en los 
de la Corte / ... , é=de, haciendo punto de han- 50 SS. :::,,.~,"11 y XVIII (God. \"III Y X': suele de-
ra J esto cie b vida ancmc. ' andan como caza- cirse c·.1~ se tomó de: i:aliano. En este idioma se 
d0:,:c / viviendo cie lo que matan / .. .í rodc ,·ie- pron==:ari2 ::aino con sane:::;. seg= Petrocchi, 
jecit.a zo~ 1 y t~ mee:~ :;air:a> : : 'de co~~.,, ...... - quien lo a~ como ~oz U5:.:.:~ (5ot'!"? fa r3.ya): 
br~ di,dos25'?). XBAE XVIII. 7~- 574, er: 1613 Tornmaseo :• Zacc~c:~ lo áoc.1::r:er::a::: e:-; el es-
escribía Góngor:.: cserit u:: puerco czsero 1 ~L. .. ..:.:. :rito:- ?anciati::hi ~-:- l 6:-6~. Y er: un par de c:;ra$ 
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técnicas de ~quirac1ón, de 1:::73' y 1590. Se ,rata tenga peso bastante para diíicuitar gravemente la 
también en I;:atia del caballo <bajo, .Jscuro o mo- c:timoiogia ge=nica: ~n posición micial hay so-
rello. l quaie in nessuna µa.ne dei carpo abbia ,oras :an ;:irp:e::demcs ~amo :as Je :::cr.:orra, :::ar-
1,~:.:.:1 peio ~ egno ::J.atTirale ~ bianco». fira :: ccni.iado; y zalla y zio · :'. menos en el Nor-

f.l vocablo tiene que ,er prés=o, sea en :.:) pueden pronunciarse con ,o, ios cipos de :::: 
Italia , en España, pero las ~echas ::e la primera z sonora tienen otras 7oces advenedizas (lo que 
aparíc:ón respectiva, 1573 y 1604, no nos nermi- nada puede extrañar), aunque sin justificación 
ten decidir .:aaa. Tanto menos cuanto que los etimolÓgica, como zero, ::i1;rino, úmarra, y al tin 
daros que tengo en España ,obre d uso '11pico y al :aoo los ger:manismos también fueron voce<: 
son :nas tardíos que los literarios, cuanao es na- 10 advenedizas, au;:que :nás 1nti;uas. En nuestro 
rural suponer que precediera aquél. :S-o figura en caso pudo actuar el influjo de otra palabra, aCllllO 
el Traciado de ia C~.;alleria : o :a Gineta de Fer- ?! s.djetivo que nos interesa si éS de origen ex-
nando Chacón (1549), pero ahí sólo 5e citan ocho -:~n:e:-~ : ·~i<en sencillamente el sinónimo zaber-
colores (fº a iv, v°), y faltan muchos de los co- na, ir. gibema, que es de fecha más antigua, ya 

~--

rrientes (p. ej. el antiquísimo ruana); tampoco 15 romana. Luego, si zaino 'zurrón' es germanismo 
está en el Libro de los Cawllos del S. XIII, autóctono de Italia: ,:no podría ::aino 'color de 
p. p. G. Sachs, a pesar de que aqui ya se citan caballo' ser una 3piicacién especial de este voca-
:nás pelajes, y d que nos inreresa parece desig- blo? Pero esto parece muy difícil de explicar se- '{~_f' 

nado por casuz:ño peuño (p. 17), pues se advierte mánticamente: no se ve el tertium comparalioms.. ... ~ 
que «aeve ,eer mucho aguarci.ado de seer mule- 20 Y así la tendencia natural es .,, ~::m::.: •• ..;: _¡ue se 
ro», a sea 'el que se excita :nucho cuando ve trata de dos voces radicalmente distintas, de pro:- --· mulas': én una palabra, la habitual .i.::.:sación de cedencia germánica la una, y ~spE~l- ·~ :tra. =· . · . 
fa1So'. .i.->ero .:sto sólo es indicio de que todavía -,: ue por :asualidad han coincidido en Italia. EL ·_ · · · - · 

no se ~muieaba zaino en el S. XIII, '.o cual no es origen español puede apoyarse en dos fuertes ar-'"'- • .~ 
de ~xtr2ñar si se trata de un arabisn:o resultante zs gumenros: 1.0 el gran número de nombres. de ,_. t 
c.e una corrupción o de una evolución semán- pelajes exportados desde Esp3ñ:l :1 Italia y Fran- ·. Í 
rica más o menos tart!ías. En conclusión, no es ::::i cV. OVERO. RUANO, MORCILLO, ALA- 1., t· 
posible 'kgar 0• :..,a decisión .;.cerca .:e la patria ZÁJ.V, ;!tC.); 2.0 sólo en España, pero uO en Italia 
del vocablo :;x>r meáios meramente filológicos. ni en Francia, se encuentra d sentido traslaticio 

Veamos si la Lingüística puede resolver d pro- .10 'traidor' y la aplicación a personas, lo cual es ín-
blema. Pero ante todo la etimología es oscura. dicio clarísimo de una mayor popularidad en 
¿Será lo mismo que el it. zai7IO 'zurrón de pas- aquel país. Surge sin embargo el problema de la 
tor', que también se pronuncia con z sonora? explicación etimológica en España. Como observa 
Que la patria de éste es Italia, me parece bastan- Dozy, desde antiguo se ha afirmado que es voz 
te seguro a pesar de que Zacearía y Gamillscheg 35 arábiga, pero nadie indica una etimología ra:zona-
(R. G. II, 172, sin tener en cuenta zaino pelaje ble. No tiene defensa la de Kurylowic:z (Rocznik 
de caballo) creen que ¡:;or el contrario ~s hispa- Oriemalisticzny II, 255) :_ 'azha 'luciente, pardo' 
nismo en Italia. Pero ei hecho es que el casr. (cuyo femenino seria záhwa), pues se <!ata de una 
zaina 'bolsa' es palabra meramente jerga!, docu- voz ajena a los diccionarios clásicos y a los lé-
mentada primeramente en el vocabulario de Juan 10 xicos hispanoárabes (Dozy, Suppl. I, 610), y que 
Hidalgo (1609) y en uno de los romances de ger- además no ofrece base fonética adecuada; lo mis-
manía publicados por este autor, y hoy viva to- mo digo de zahi, de la :nisma raíz, al cual no 
davia en el caló catalán (vid. Hill. Voces Germa- conozco otra ac. que la de 'fértil' (que Dozy se-
nescas): =Stá claro que una palabra de este ca- ñala en escrituras sicilianas). Dozy (Gloss., 362) 
rácter social debió de tomarse de Italia, donde •• llamaba más· razonablemente la atención hacia 
zaino designa el zurrón de pastor, ya aparece en 'a$ámm (f=enino ;;ámma), que traduce el fr. zain 
el Ariosto y otros autores del S. XVI, y hoy es en el diccionario árabe egipcio de Bocthor: se tra-
popular dialectaimente en el Piamonte, Milán, ta aquí de una raíz bien vivaz en árabe antiguo Y 
Génova, Córcega. Vincenza, Máéena, ?arma y en moderno, que en el de España está también do-
wdo el Sur, según los datos de Gamillscheg. Sue- .co cumentada aunque sea en otras aes. (Dozy, Suppl. 
le derivarse muy :azonablemente del longob. zaina I, 344a), y la aplicación al caballo está registrada 
·cesta' (voz ya documentada en :ilto alem. ant.), en dice. vulgares del árabe de otros países: Mar
del cual procede también el it. ::ana 'cesta', 'cu- tin y Beaussier señalan en Argelia la combinación 
na', dialectalmente 'saco' y 'odre'; la única razón 'ál:tmar samm «bai foncé» (' áhmar es 'rojo'), Y el 
por la cual M-L. (REW 9596) y Gamillscheg es adjetivo vulgar $mnm tiene en Argelia otras va-
dudan del origen germánico del masculino zaino rias aes. populares <dure (pierre)», <crasse, gros-
es que éste se pronuncia con sonora así en Tos- siere (ignorance):., <solide:., «austere>, etc. Con 
cana como en los dialectos (por !o menos en Mi- samm llegamos bastante cerca de zaino (1á -m 
lán, Vincenza y Módena), detalle que realmente suele convertirse en -n en el vulgar de España, 
sorprende en un germanismo. Pero dudo de que ao aunque es dudoso que esto pudiera ocurrir sien-
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,09 Zaiaóardo, ::alabre, V· sala-
Zalá, V. . . -. ~ero :odavia ünpos1Ck ~x;: ..:..:J.: 

:.o 2en:u.naaa '~ ~ . . !i. • • -uizá :... _-:::rdo 

::
0
f¿ ·,r~~¡~'; ~~~-~~n~\:"Atad·'\cii~~\:~.nc ZALAGARDA :?.da ;,a.'"a coger descui-

¡_a e~lom"a ~¿·: .. ·-~..idor' para zaino: en c~ri.·~s_e- . al ·go' 'astucia con que se procura 
~~ .,. 1 ! c . · 1 aado enerru ' antar' 'pen-

-~--·· oone :a Acad. en pnmer ugar a a . --" - - -' ·, 'hn•c·n -er,e,:itino ,;,a.'4 esp ' ~ 
, , ~ · ¡ r· engan::. '-· ' ·• · ·. b bl ente ro-e:~;; ;el. vocacio cas;., :' av:~ iespues "-.. '~:1º .e d cía' 'bulla' origen :nc1erto, pro a em infl· 

do pn .a en ' ' . ~~ame 'nor ;i-.,, ,;e Sin embargo, temen , -----·- mado del fr. anr. eschargarae, ·=·. ' ':'.:_.nft 
.. - . -·-: . . . . de que el caballo ue color . ,_,,rdia') de eschargtllte pau= q~e 
. ,.; "''l ·.\.!.Hrar V .,lIVISt.ma . bl d . o de garde ~ \.MU. J (1 
-~~~ ~ fa!~ 0 traidor, me parece· razona e ª - 1 , ~dia' 'emboscada. asechanZa ; . e 
zam~ e:ue en el árabe de los mQriscos ,Uil1óa " montúl~ om·~o ~v de s~ otra variante eschirgatte, vie-
,nmr .., · · · • ,arn este , · 'al a' port. 
·amm ia influencia de T;á'in pronunoanaos~ : b. en el cast. ;ara.gata 'f ast. xingma g.:i=la ' .. cial 
~ . o ha'in es palabra popular en e! ara _e n. . . , e~ona bulliciosa'; en Espana tn.1 
~n et~ ' · b. documentada "n "' ae stngana p uf · · el inilujo de otras 'f en 
de tooas parres Y ,en ") de estaS palabras s no . · 

- ( cmaldadoso:t p Ale., «fur:. R. Marti ·. . el de zarabanda 'baile ruidoso y , p1~-
Es= tenemos pues, una explicación posible, is paro~ fr :mt. eschargaite procede del francrco 

• ue diste ro'ucho de ser segura. La ::- s~nora r_,,esco ' WAHT:'. 'd., compuesto , d«: sKARA 'd~taca-
3UDQ'~'e'a nos obliaar::i a admitir que tamb1en el SK~ WARTA 'guardia'. 1.u aoc.: J. Ruu:. 
?~:~é; lo tomó 

O 

del castellano ; ~ ~~~~~- 11;_;;~ m~:o n!.uzco ;;on 31gunas adiciones Y . re:':'<u: 
p · - ellanismo en Ira11a f c:n -· - -···'ª· - . ~ · d RPhCal. I, 103-4. El significa 
se~a cast h ue tomar !a ide-a 1 beneficio 20 nu eomolo~ . e . . ,..,,.ún ya reconoció Covarr., 
:ns,sto en que ay q imano de zai.agaraa, ,~,.- 1 · go' 
de inVentanO, sobre tocio mientras no :¡::o~~~~ ~~ ',T'lboscada ~~ra col!CI' descuidado • enerm - , 
, _ . oalabra española 3ntes oue 1 ,_ -" · ~ embuscade, espouvante» (OuainJ. = 
-:ocUIIl.:Iltar ~vía queda la posibilidad, iunque «emb e, , ·co de f~ meciieval: ya lo halla-
lulDa. Pues la 'ble de que este adjetivo efecto, es el um juan Ruiz (1566a), cuano.o 

~~ ~~a:~:~~y ,.,~r :mp:ración con el color :e º' ~t! d~:;r;~~ ~a Muerte: «Dios quiera de-
.... -~- de los zurrones. Sólo los conocedores e . c~: a d l m ,;alagarda, ! aquel que nos guar-
,a p1e.t . . . dr:i.n infoi;carncs .:.e ,, tenaemos e a da> La¡¡ demás aes., ya re-
la vida pas;oril i:,:~:;o en la realidad. :.fa::- co e de :i no~= ;:esti~adas todas ellas de:3de 
esto ~t: 1~yor desarrollo semántico . ~el ad- . ~sr~~ p~e; tercio del XVII, salen de ~ 
tras . E - me induce a admitir pro- 'º e. . • . . tueia maliciosa con que ai-
¡. etivo zaino en spana, - muy naturalmente · «as b · 

. . rocedencia espanola. - a otro afectando o sequio Y 
71s1onalmente ~ p . d E - damos ~on guno procura enganar del S XVI Fr. Luis 

y :::iás cuanao parnendo e spaca ~ rtesania>, ya en dos autores · ' . 
. 1 ,,.;~ -arábiga que propongo como i.rre- ~0 b ·p Qés) y Seb. de Horozco (CeJ., en 

oua eomo o...- ' 'bl n el as- de Esca ar <. a,, ed ) r otra par-
prochable _fo~éti~~te ;el m: guarpos1; :n s~eto os nota al pasaie citado de. Q~;;o ~ ;:e~ada de Los 
"ecto semannco: sá'm es q . ,_,., <P 1<escaramuza, acomeOIDl : J de 
P oculta algo' casi lo mismo que «ei que es ~1-- ·-: es para ~quietar al enes:rugo», en uan 
u. . , n doblez» (segun Covarr. gmet l variante zagalagarda, por re-
slillulado Y trata ce 'b' a Qs el partici- Castellanos, con ~ , :'v\arin 2500 voces}; 
define zaino). Esta. palabra aralá i:g -n el sentido duplicación expresiva ,,Rdzf: ·.da de palos o cu-

. · de la raiz s-w-n, c s1ca e d . regularmente mgi , 
p10 acnvo - . . . econdiditl'> (Freytag), 'º ~pen encia, h .. ulla ,.-oces y esrruendoi> 
de «:custodívit, reposmt, r f . . rved from» chilladas, en que. ar o ed, : xxii C!. C., 
,1he -preserved it, took. care o ir, pre!e ret cacher en los Sueños ae Que"'. o ~ -._ca~. nte ~ para 
(Lane), que en :l Kalila v~lees«~;:d: un' secret» 143.6); «alboroto repW;unºd;~d~dos» (Covarr., 
a» v en el Qartas marroqur . 'd pantar a los que estan . el 
t • Su pl I 854): era palabra bien conoc1 a es . del reino de Toledo). Ademas 
.,Dozy, - p . ' R Marti registra así el verbo 45 como propio. ho en día con la mera ac. de 

~~m!8~~;a!~:io ~a'in y el adietivo. c~rrespon- "°:~lo i:a;:a~ eny Santander ,Mugica, G. Lo-
,. • • , Q la ac secundana honrado. 'b , il ' 
:uente sayym, estos en · E . 1Bocthor' :nas) y en Ch e · . d la misrr.a 
casto'; hoy el verbo es vulgar en g1pto ' ~¡ e~ . Creo que zaragaza habra pas:i f por~entrO en 
,, el "'.)anicipio lo es en muchas parters, ~:¡·e' . ,,a·e· ·J evolución semántica, aunqdue :101 ~dean y s1· bien 
· · . · d . una mu¡e ,-~ " , úl · e =ag~, , 
Rabat, d~n~e aplica ~ -~o a un barco <1solide, otras aes. que la ~ no se h~a más que en 
moeurs severes» y re en V b "Iarit , De 'se- hoy es de uso gener ' . está en las Es-

, · t IBrunot Le oca · · ·1 • odemos · ,..1 pru:nero 
m oon ~t~ > ' , l , talidad vulgar pasa fá- textos muy m d. E. ;-banez Calderón, «¿qué no 
creta, disunulado a men ¡ , . recau- ce= Andaluzas e ste . . bolos bulla y 
cilmente a 'uaicionero' j 'comp. caute a ¡i s.s diré de los lance_s de diab;os ,= 384) y' la Acad. 

ción, disimulo' > 'engano .1646 Estebarrillo1. En- zaragata y de a no revu~t\," ~ (ya 1869, no 
DERIV. Azaimu:lame1lte L ' no lo admitió has~~ m · talán. , - (saragara), y p:rc-
. Exi tamb1en en ca . 

zen~~ II Cawllerizz? de cta;dio Co~~t: ~a::~¿:! ;!:;t vari::~es .~onéticas de vin~~s;\{s~:~ 
cual existe ed. ampliada en enecia, , ' · rincipe "º (xirigata lldivers1on de voces · 
Lión del mismo año, que supongo es ,a P • 



ZALAGARDA 

zona ponuguesa, donde tiene además significado 
algo diferente: sirigaita 'mujer bulliciosa, que se 
agita desenvueltamente', 'cieno pájaro pequeño' 
(Troglodytes parvulus) (Moraes, Fig.), miñoto se
rigaita «pessoa inquieta, buli~osa sem necessida- s 
de», serigaitcrr «mover-se como urna serigaiia» 
(RL XXVI, 288), serigaito «inquieto» (Leite de 
V., Opúsc. II, 443;', además del trasm. zaragata 
«barulbo, desorderrv, (RL XIII, 126), sin duda 
tomado del castellano. Alguna forma en -aira ha 1, 

existido también en España, pues Feo. Fz. de Na
varrete (1742' registró chirigaiia como nombre de 

;;k 'Cucurbitt Pepo L.' (Coimeiro II, 416~, segu
ramente así liamad~ por el empleo de fa calabaza 
como bota en jiras y regocijos populares. 1: 

Estas formas y los significados de zaiagurda 
nos llevan a derivar estas voces del fr. ant. y med. 
csc,un·?a;i< «compagnie de gens de guerre char
gés cie raire ie guea, voz frecuentísima desde el 
Roland y el Ronum de Rou, que más· tarde toma 2, 

el sentido de 'emboscada, asechanza', con e: cual 
se encuentra desde el S. XIII o XIV (Sermon 
de la filie esgcrree) hasta princ. del XVII', eschar
gaitie1· «faire le guet, tendre des pie¡res a», de eti
moiogía germánica conocida: fránc. *SKARAW.~H- ., 

TA = a. alem. ·med. y moé. scharJJache 'ronda, 
patrulla', compuesto de "'SKARA 'destacamento' 
(alem. schar, fr. ant. eschiere) y "WAHTA 'guardia, 
vigilancia'. (alem. wach,, fr. guerte), vid. REW 
7983: Gamilis:heg, R. G. IL l'.'3. Jumo 2 es- 2, 

ciUZTgaite existía ya en fra,-icés antiguo una va.
rianre eschargarde, eschargaraer, ambos documen
tados en las Fables d'Ovide de princ. S. XIV 

-(God.): ahi el segundo elemento de: compuesto 
fué reemplazado por su sinónimo {!arde 'guardia'. 2, 

Debié esta variante Ót tenc_ c;~s,anLc cxtensiór, 
en Francia. pues de ahí pasó también aí it. 211tic. 
sguaraguardia, sguaraguardare (junw a sguaraguai
·Ío, -aro, -atare). que con el senf-i.- "- ' 0

--'--' •• 

'vanguardia', 'centinela', se encuentran en muchos •e 
textos desde el S. }~I'~". ~.:tlw slJlL>- ~A.,.,: ...... _ 
cambio er ~- de ]:; inicial esch-, que en e: S. 
XIV (cuando se tomó el vocabio español) ya so
naba es-. Es posible que la alte.ación ya Yiniera 
de Francia, donde son frecuente, los cambios de ., 
inicial en esw familia de vocablos ( chaugaitie..- en 
Claris et Laris, achargaiiier en muchos textos), y 
donde en particular se encuentran formas como 
essar¡m:ie-- y esourgatier er: Garin de ,\fongiane 
(además de otras menos claras como escerguczic· s, 
en el Siége de Barba,trc y er. 1~ His,cir,· ~' cG 
T erre Sainte)'; la forma imperíecta en que siem
pre se re;;:od:.:::en los sonidos de las palabras ex
rranjer~s cc::::-.:.::::ii.i..-:i;:. z la alteración . Pero sc:'!'e 
todo e] cambio se deberá al influio de palabras s, 
castelimas.. particularmente zaranae{l'r :ai[:.:;:~} 
az.:1.can2:-·: Y ~~~-'.:' t~::.:· zarabcr.da 'b2i2( :-.....i~o:so y 
Oc rnos::imie;1~,....-- 1:i~.civos', 'bulla. ruidc estrepitosc'~. 

DEPJ\'. Zaragaie 'persona dcs;:.:e::12ble' a:::c.., 
centroamer., r.-::e;., venez., per. Zaragazerc. o: 

810 
1 «Los demonios... / les ordenó su gobierno / 

que se preparasen luego / a echar cada uno un 
reniego / contra el Angel de la Guarda / y en 
esta gran zalagarda / un díablo se cayó al fue
go», composición del poeta popular chileno Ber
nardino Guajardo Ct 1886) (Draghi, Canc. Gu
yana, p. 145). Otro ej. de G. lv'iaturana. D. P. 
Garuya, p. 241. Ag. registra un cat. s~gardc 
(será voz regional) 'bullicio, algazara·, con ej. 
vaienciano de 1515.- = Es posible, pero incieno, 
que de ahí vengan, por cambio de suíiio o po~ 
cruce cor: otras palabras, el pon. vuíg. zara¡?a
lhada 'alboroto, turbamulta' [med: S. XVII. Ben
to Pereira, Moraes], cast. cirigallc [Aca.i.; falté. 
aún 1884] 'persona que pasa el tiempo yendo 
y viniendo·, y luego figuradamente zaragalia 'car
bón vegetal menudo' [Acad. 1925, no 188~, se
gún Cej. IX, 573, usual en Madrid y Talavera;. 
arag. zaragalia 'pandilla de chicos· (Acad.), zara
gallas 'farfallón, Podospermum Lacinimum' (P-Li
yoles-V alenzuela). Cirigallo a su vez podrá reú.
cionarse con e! and. cirigaña <aduiación, lisonja 
o zalameria», <::chasco, friolera» [Aui., s. "· zi-;, 
que desde luego nada tendrá que ver con el 
vasco zuri 'blanco', 'falso, tramposo', 'adulador·. 
idea de Larramendi, respetada eim:añamente po: 
M-L. (REW' 9633).-' Como nota P. Lauren:. 
Rom. LXV, 173, ya debió de estar anticuad¿ 
en 1619, pues en una ed. de Amyot publicada 
e...-i est~ fecha se sustiruye el eschoguetle «guet
apens» dei original por aguet. Más tarde sub
siste écñauguetle como término de íonificació::. 
Véase la documemaciór: en God. IIÍ. 369-7(;. 
y Tobler-L., s. v. Ho, subsiste en el Dcllinado. 
.la Bresse y Bélgica con su sentido an.uz,.1c. . .,..,,~; 
o menos modificadn.- 'El delfinés scrre;r,; ·, . 
.ter, épier:i,, sargy;:w «espion, ·personne q;ii est 
aux écoutes» (Devaux, Dict. du Patoís des Ter-
..... !=..--:.,...~~ ::.: ~~.__ ....... ..:._ "'1""-.... ~ ....... 1...io.Jil lé=. 

forma española, pues en estos dialectos esch- da 
:cgularmente s- (sarfá = fr. échauffer. et~.\ Kc 
puede descartarse a~: todo. la posi6J.idad de 
que z. i: alteración esc2.f1oia contribuvera el in
iluio del oc. sargoiar ·ccahoter, secou~ ... «o=
goumen> [S. XIII, comp. Sainean, Sources lndig. 
I, 232J.-' Fonéticamente muy improbable es la 
idea de Eguilaz (522, 526) de que zaragaia y 
zalagarda vengan del árabe ; para el últi.n10 ha
bría ~demás ;:-",·e, dificultades semanticas. s~ 
trataría del á~. ,·g. zágrat 'lanzar gritos de iúb;
io', ya documentado en las Mil y = Noches, 
:,- hoy en varios países del None de África, pe
ro ausente de los léxicos hispanoárabes (Dozy, 
Su1J,c,7 : . : ;,-,. }lJ.: ta..~bién un sustantivo zál
[lato (<cri de ioie» (que E;míla:z vocaliz2 abusi,·.=:
nente). sólo documentado como egipcio en Bo~
thor, pee io común zagr.:ic nlural zafi:··-:c. ?:.: 0

-

c.e ccc ___ ~,:se la posibilidad e ql.'.c si estaé 
i:·occ ;,,.~-~:..:.~:-~=- e:-. e: arabe cíe Esp~ co:1u~ .. 
.. .. yerar: 3 l: ¡Üteraciór: Ct es,.:hftrg~.:3., e-~ 
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·~.;' 

::t~c•. 

(ch)argaite en zalagarda y zaragata.-' También 
pudieron contribuir hacer la zalá 'halagar'. Y, por 
la semejanza formal, zaragatona. El cambio de 
"'zaragarda en zalagarda es disimilación. 

Zalama, zalamelé, zalamería, zalamero, V. za-
lema Zalanco, V. zatico 

te salve (la saivacion para ti)', de donde viene el 
fr. sai.amalecs 'conesias exageradas, zaiemas'. Oa
ro que esto último es cierto en gran pane, Y 
aun quizá explique la -a fi=l de zalema, pero 

s son muchos los empleos de salám Y de saláma 
'salud', 'seguridad', que pudieron contribuir a 
crear esta expresión popular española, ya que po
cos vocablos tienen una fraseología tan ric:o. en 

ZALEA., del ár. vg. salíb,a íd., derivado de sá- árabe, siempre con carácter_ cortés ; urbano: p. 
lab. 'desollar, sacar 12 piel'. l.ª doc.: 1605, Qui- 10 ej. ':5_-salám pronun= el ~ ~· bendecr la 

reuruon de creventes. wa s-salám basta. se aca-
jote. . , . · · ( · · D 

«Tendieron sob:re las zaleas gran canuaaa ck bó'. vé. salám '¡por compasió:::.!·, etc. v1cL ozy, 

bell 
ta .. (I xi 33··. Oudin: «;;aiea: la peau de Supp;. I, 678a). Toda!' estas frases, Y salám 'aüiik 

0 s,, , ' / ~ d 'b · · ' vocablo es 
brebi:' ou de mouron avec sa iaine»; Covarr.: ante to as,. contri_ UL.-ian a crear e1 _ ,. -
«

9
.: la piel por esquilar que está con su lana o 1s pañol. ¿Existe rea1men.e la -rar1~te zalama: ~010 

bellón; éstas usan ~n Valencia y en otras panes registrada por Au_i. y la ~-· ~O ,se aeau¡o 
para poner a lot niños en la cam~. porque ~o aprioristicam:nte ael aenvaao :a1amero,_ . _ 
pudran los colchones, y a algunos v1e¡os que ne- DERIV. Zauzmero [fin _s. X\ H, A!4l.], ;:,iuame 
nen mal de o:rina:.; Aut.: «la piei del carnero ría [~ui.]:_ Zaferurr _anuc. <sal.U';_r ,ª la =que?' 
seca. cu lana y sir: cunir:i,. Lo empleó Góngora 20 (Oudin). n~. ·.az:12~:· =anar fam. [At:a~. 
en poesía de 1613, Quevedo, etc. En Cuba valía, 1936, no 1884J,. qwza ae :,m~~ coi: za~n:~s. · 
aunaue hoY ha caído en desuso, <la piel de res CPT. Zalamele [no Aut.J, ae, salám ala¡i;: ~a 
vacu'na. c~da, sin lana, que se extendía en la citado. 
cam~ bajo la ·sábana, para dormir más fresco:,, . V. zaiear Zalmedir.a .• Y. zabalmediM 

zalomar, V. chusnw 
(Ca., 104). Como indicó Dozy (Gloss., 362; ~a- 2, 7:weo, 
fía rectificada en Suppl. I, 672b;, viene del ar. Zalama, 
salíb,a «pellis:; en R. Marti, <cuero, pelleja con pelo, 
pelleja de animal, piel O pelleja» en PA!c.; denva ZALONA, and .. del ár. hispano _Y ~cano ~a~ 
del verbo clásico sá1ah 'sacar la piel a un animal', núna '¡arro'. 'botijo para el agua, pitorro ae1 
que produjo abundan;:e familia en árabe: saJh. 'za- ao botijo·, probablemenre denvaáo del verb0 onoma-
lea'. salíh 'carnero desollado', sálib 'culebra negra', topéyico zann 'zumbar·, por el ruido del agua al 
misÚh '~ea', 'piel de culebra mudada'. Ei vasco salir. l." doc.: Oudin. l«;;al~ vai;~u ~t mes:n:e 
aza' ;ccrtez-' 'su-e·'icie' ',;;")' auizé se:: présta- de p01ds contenant aouze lJ\,.eS d hUtiel>,. 

L """ .... "= .t-'~.L = Á .... • - • .... ~ , A . . ,-.· .. -" 0 bcti:a crande: es voz 
roo de; casr. (habiéndose tomado 1~ -,:; por un Segun u .... «canta.e . . . ' . e . _. 

,r · . . • '-'- palabr genuina oue sólo 35 arábiga y usadé en Anaa11:::1a:», Acad. · <ar. .• ~·-
aru~wo,. o mas = es " - . · · · · b -
pc:c ~~0 __ :_...:_.c: re::-.!er:!: ¿~ lcjo~ ::ale~. :Ko tengo vasija grana~, de o:::-:o sm V1C1nar, cor.. , oc: -~ 

.testimonios de la existencia .de la variante 4Zlllea cha Y ..... e?~ una -~--dos_:8.:1~»- -~n ~=:bep: 
o rr.n11'1"1a >zalea.' oue cit2 E2uilaz. cog.... ... ..:~.... z.li....,.,_ ... >....... _.,..___ ._ ... - - · · •. 

DERIV. Zalear {h. 160li . .Ulca Garcilaso]; zaleo quizá primióvamente no se tratas_e de .una ~¡a 
· •,• ae boca ancha: eL :".rgelia zanurd' vale «petite 

{Aui.]. gargoulette á fond étroit et dont ie ventre est 

ZALEMA, del ár. salám 'paz', 'conservac10n·, mW::: d'ur.e espéce :l~ !'C'~':r;en, 'Cherbonneau), 
'salvación', muy empleado en frases de saludo Y «gouiot» (Roland de B.)', zannútuz <bec ~e gar~ 

· 
1 

" - . , 591 goulene, de cafetiere; petite gargoulette a xona 
cones1a. . aoc.. - ~. . , , . --· ·- ,. - bec». 

Percivale define en esta fecha «;;alemas: cune- •s étrolt et aont le ventre ese . 1-·~ 
0 = . ' 

~ · • - • -mmina «quiquette de petlt en-
sie. fained kindnes»; Covan.: «la con= y hu- zannuna, .. annana, - . 

mil
. · . · · enro que haze el inferior al ma- fant> (Beaus:.1er) (lo cual se llama pito, o sea 
ae reconocuru . . . G li ·- la "~· o=s panes de 

yor, con mucha sumisión; y ass1 tenemos una 'pnc:::TO, en ª- =,_ '.':.~~ !, _ _. . 
frasis cast., para dezir que uno haze a otro rev<:- i\.menC<· :- Esn.ana) .. 7 t~ ~..,,ab •.... ~0 :.iene e~°:: 

· · · haze rníemas»· análo- so loci2. en las ra1ces oc. araoe clas1co, pero moa~ 
rencia atectaaamente, que ,-- , • . c:bour,..;::.nn~r (abeil-
gamente en Aia., donde se cita e;. de la 2.ª parte nam::!--itc .hay = \'er~ .zann , ~, . ., ~(Bocthor 
de G. de AZ¡arache y otro de Espinel; tamb1en les):.. €V1brer», er.. . rg¡pto ~ .. Argeil . b ~ 
en O:.:dm. aue además agrega «;;alemas, hazer, Beauss,er;. :::inzan coourd.onnen_, .. ~r:, « ~ur _ 

f 
· . · .. , · -., ' · d s sima!!Tees. co=e donn=entl· er1 i\-í.~-.c .. cos (TeOJJ.ID,, cu:<,c. carne 

arr1,.:; a~:, reveren ....... ::.. rarre e... ~ . . l,. __ _ "- · , -~ r, _.:.t;; a 1z. vis:.:. comp. port. 
font les flateur< et trompeurs ... ~·- Tamb1en • te. Q_.amatope:¡.c, - • , . , 'boti-

.1 · b · :_ü.r,-,"'"' .. • Cre·-- au·--- =-..Tnuna: ":"ltcrro. 
cmp:;:. ... -.-z.rias vece$ _Góngora en_sus u urnas O r<L. ~¡,:~~. ~ ... ¡.:-~.· 1_.._. ver~o "OC:' ru~ón ai gorgo-
Vocab;0 muy popuiar er Espanz y otras par.tes. ¡o, aenvar- ae es - - , _ -· ::ar:::- ci r;0:no!'e t:. gar-
Eno __ elmann ,. de::ú~ etin.ólogo~ ~~::!Jistas vacuan. rec- .e::- ~ ..... _: (Eb , E' ' gárgc-i.:: 'boti¡o' ro;. • 
::-::::-:: d:.:riY.a: d~ .s,..;lam 'salvación' ·y de la conoo- f!O¡.,,_-::_ . . · .- -,;,.·... : de-
dísi_rr .. z. fó:-muia d!:' salude as-salán: 'alájk 'Dios 60 camC!c• de -una en -ona ne e$ IOJ....- .. i .... o, smo 



ZALLAR-ZAMACUCO 

bido al infl · d ¡ u¡o e sufijo romance (comp BDC 812 .·· :::i!v; 8.o!" E~. ina,ceptable fonéticamente ·la eti- valía transitivamente «faire sonir» 
g¡a garra ¡arra propuesta por Doz (G do modernamente . noun p. • ' uso conserva. 

362-3). y loss., ne peut rien sorti~ de la' oul' reln sall d'aqul 'il 
' D S le ' (M. ' sa z ou nas ' ozy, upp[. I, 605a. , nez istral), y ya en el S XV lllontrer 

5 tere de Saint André· de ah1' . ,. en el Mys. 
ZALL f ¡ . , a izar' , 

,. ' ~R, probablemente tomado del oc salh. a uera as piezas de artillería' no había º. a sacar 
izar ' vanante del oc ant salhi ' I . a paso. El car. sallar es voz alg . lllás que un 

sal" , , · · r sa tar brotar . o Jerga! de cicli 
1I Y sacar afuera', del lat SALIRE , 1 , ' motonstas con el sentido de ,. Stas y 

doc.: 1587, G. efe Palacio. . sa tar. l.ª Desde luego, no es posible ~ a _gran ':elocidad'. 
«Cada lombardero ... terná sus - 10 L. (REW 7489), que consider etllllolog1a de .M-

en los lados de cada una, dos ar:C~~~~~elas .... y norando por lo visto que exi:r:l e~ort. salhar (ig-
rro fuerte, y cerca del muñón un nch de hi~- c~s) como resultado de un cruce otros roman. 
a. las argollas puestos sus aparejos ga °:Jz y del fi!har 'coger' o pilhar (voces d d_e sacar con 
p1~as, y de las argollas a la culata p~:a í= ar las ferente y que por lo tanto no e sen~1do muy di
sus retenidas tan largas quanto es menecs~da una, 15 ~? creo, por razones semánticatodian h cruzarse). 
recular la pi~», «los grumetes en el tieZ:r para c1on con el oc. ant. salhar 'cub:ir~ue ~ya rela. 
pelear, han de servir de d PO del SAGULUM 'manto' segú 1 R (derivado de 
r?~· a fa:lar las pies:as, y s~k ~ie~r!ºs loz;ibarde- cast. _dial. sallar varian~e ede s!! 7~14) ni con el 
c1on Nautica, ffºII8vº y 124rº. Fai;/' nstruc- las hierbas' (SARCULARE). ar sacar las ma-
Covarr., Oudin Woodb J I T en Aut., 20 
cogía 1 A d ' r., a ' err., etc. Lo re- ZAMACUC . ª ca · ya en 1817, definiendo <cal . O, del ár. ant. $amakuk , , , 
pieza Y. ponerla en puntería»; en las últi ar la c10 y malicioso'. l.ª doc.: Aut. duro' ne-
lo explica, como voz d . mas eds. Con la definición I h 
resbal~r una cosa en :i :::to: ;;a~~r rod~r o abestiado: es voz vul~:r; ~i;ib:: tonto, ~?rpe y 
y hacrn la pane exterior de la n/lV E longitud 25 la embriaguez o borrachera» y d m1 tam?1en por 
gués dice Moraes : «salhar v t Ce». n ponu- macuco como andaluza N '¡ a a vanante xa-
1550) 'f · ' · r., astanheda (h · · o o encuentro en dº 

: o1-se para Madrefabá para hi lh . amenores ni en fuentes inde d" ice. 

:::::::a 0 ~ob:a/º:e:~a que ~raziaa ab~:id::: s~~ ~~~ou~n~!~~~ac~::tói:. d~ los J::e~:~:e:~pf:agJi 
arrastar: 'os servidores ~ sub1~la i puxar, tirar, 3o la Acad. han agregad~~1osa; eis. modernas de 
ª-:telharia' (por terra) Diog~e d;1e~::t:~l~ando a que calla y hace su vol::a~» « ;:i~re solapado, 
d1zem os que puxiio aJgu . ' , salha, macuco sería gallego G d n· . gun Vall., za-

d
roj5Bes». y en la variant: ::lh~~s:it~o:J. ~o:dJa,. a fcita como variante de z-=:cuc1:g:/~:! I~I, 307) 

e arros med s XVI E · oao alta en la Acad T ucon, que 
sól ' , . · · · n francés, sailler es 35 • ., err. Y otras fuentes. 

o voz nautica, que ]al (1309b) def h I Mtz. Marma y Eguilaz (523) . d" .. 
on n'empl · · me « a er · mo árab S , m 1caron el et1 
mandemen Ole ~ere _ce terme que dans ce com~ bustus e. egu_n Freyt~g, $amakuk «validus, ro= 

dir avec f~r~~ ºin!ª¡~ ª: matel?ts qui vont roi- está e~ ~t;:~::-\tsp~sax tenax et viscosa (res)» 

cia;ªd~;~~a i~l ;:a;lo

0

;~:c~ :::
1:i ¡:: bJ:;:::~ 40 ~~: ~e X~V)! ~n ~st:1~Jtimj :d:;á:l !:~~ª~:: 

ler, tirer un is a saza y langued. salha «ha- al o sin «ms1p1ens et m malitiam praeceps». Es 

saio, hale, tirec;°r~~!~' s1::zama;¡~u;~~ un /Iet; (q~e no ~r:al~a~~ªe fae 
1
:~t:/ala~ra. aráb~ga 

;ulabi::/ la. sai~, isso! ou bien °tout ;j¡:::i·e~::; ::~et ~ero no :s vocablo aisla:o, p~~:ª:~~~ ~):~ 
rins ' cns d ensemble que poussenr les ma- 45 «ir ex1c?s registran una oncena forma 'i$makk 

:~e~:3:esh!:s::se::n;r::Ce~;al~s, c~~n~~- p:; :rf~s k !:átl~go«t;:::a ev:!~~j~2»~obu::i!:s ::= 
lay as se trata de saiiz personas (falta en Pa- a ma , $amakik «robustus», «stolidus». luego 
Atl~:::. e~ de creer que igual se emplea en el ~a:e~;g:ataz:se 1e una vieja raíz senútica, 'de for-
1 I . ace enorme falta un vocabulario d , . anoma a. Nada de esto se encuentra en 
a laengua de los pescadores de Bayona, Burdeo: 50 !t lex1c,os hi~panoárabes ni magrebíes', a no ser 

y d costa gascona). Me parece claro que se tra- Jmak sordo' que parece ser voz peculiar de 
ta e un metaplasmo del verbo oc. ant salhir arruecos (Dombay, Lerchundi, Tedjini en éste ~:r~\::~; ~at. SALI_RE; nótes~ que el pres.ente d; 1~~:, s~~tádice ~~~la~ que $amakuk 'rústico, estó-

. n gascon se con¡uga, según los datos en e exico marroquí de Fr p de la 
~eé ~1stral, d salhi, salhes, salh, salhen, personas 55 ;orre, que no está a mi alcance. Para ia ;ariante 

~ icas to as ellas a las de un verbo de la l • ~~eco y un posible zamacueco V. el artículo 
con¡ug. (salvo la 3.ª del sing) , · siguiente. 

- 1 . · , as1 que en Gas- , N 
~u~ e ~~?1b10 de conjugación era facilísimo El d" a~a en Beaussier, Bocthor, Fagnan Ben Se~ 
er o sa ir, además de c:sauter, jaillir, so~ir», ao ~r~, r?bst, Mar9ais (Textes Ar. de' Tanger). 

ª ª mas en Dozy, Lerchundi, Tedjini. 

1 

í 

813 ZAMACUECA 

zt i\,lACUECA o CUECA, 'baile popular de dente que se trata de 'uno capaz de zamparse un 
Chile, danza nacional de este país', nombre em- palo', compuesto paralelo a sus sinónimos zampa-
parentado con el del antiguo zambapalo, danza bollos, zampatortas, zampabodigos, etc. El cam-
grotesca que se bailaba en América en los SS. bio de p en b se produjo ya en el adjetivo, como 
XVI y XVII; el nombre de este último parece s nos muestra el Entremés de la Infanta Palancana 
venir de zampapalo 'hombre estúpido', compues- de Quevedo, donde junto con otros varios per-
to de zampar y palo, alterado por influjo de zam- sonajes grotescos sale un Infante Zambapalo, que 
bo; en cuanto a zamacueca, que también se dijo además del Rey Bisojo es general del ejército del 
zcmb":11,ca, su formación es incierta, quizá alte- Rey Cachumba (Rivad. LXIX, 511). El zamba-
ración de zambapalo por cruce con zamacuco 10 palo era danza grotesca, nos dice la Acad., quizá 
'ronto'; de zambacueca se sacaría posteriormente por el carácter de «soberbio» que Je achaca Cer-
cueca por haberse tomado la primera mitad de vantes con visible buen humor; y así le cua-
la palabra por un epíteto de sentido inadecuado; draba el nombre de zampapalo. A la alteración 
es de creer que la cueca sería al principio un en zambapalo pudo contribuir la disimilación, y 
baile grotesco como el zambapalo, más tarde dig- 15 sobre todo el influjo de zambo, sugerido por las 
nificado por el genio popular. l.ª doc.: zamba- contorsiones y dobleces de piernas que no pue-
palo, 1539, Fdo. de Guzmán Mexía; zamacueca, den faltar en un baile de la plebe; quizá también 
h. 1870, Vicuña Mackenna. tuvo su parte en esa alteración el influjo del nom-

Aquel poeta, en su Vida y Tiempo de Maricas- bre de la zambra morisca. 
taña, fechada en Panamá en 1539, escribió que en 20 Aunque debemos dar un salto para llegar a la 
aquel tiempÓfeliz se hacía todo «al son de zamba- zamacueca del S. XIX, no me parece dudoso que 
palo y zarabanda» (Bibl. de Gallardo IV, 1538). Se haya una relación entre los dos nombres: al fin 
trataba, pues, de una danza alegre o divenida. y al cabo está muy poco explotada lexicográfica-
Cervantes la menciona muchas veces, junto con mente la literatura colonial del S. XVIIL La 
otros bailes indianos. En La Ilustre Fregona: «al 25 Acad. no registró el vocablo hasta 1899, pero 
que es necio se le antoja / que el baile de la cha- claro está que aparece en la literatura chilena del 
cona / encierra la vida bona. / Esta in di a na S. XIX, aunque mi escasa erudición en este te-
arnulatada, / de quien la fama pregona / que ha rreno no me permita citar, siguiendo a Lenz 
hecho más sacrilegios / e insultos que hizo Aro- (Dice., 784-8), testimonio anterior al de Vicuña 
ba / ... / dice, jura, y no revienta, / que, a pesar so Mackenna. Hoy la antigua forma zamacueca está 
de la persona / del soberbio zambapalo, / ella bastante desusada, pero la cueca sigue siendo dan-
es la flor de la olla, / y que sola la chacona / za sumamente popular y general en Chile; tam-
encierra la vida bona» (CI. C., 288; Hz. Ureña bién tiene arraigo antiguo en. las provincias cu-
en su ed., p. 80, observa que el zambapalo tam- yanas de la Argentina, donde casi ha hecho olvi-
bién procedía de América); «MÚSICO: ¿ Qué can- 35 dar el gato, baile típico de esta región' Sin 
taremos más? MADRIGAL: Mil zarabandas, / mil embargo, zamacueca era vieja forma tradicional, y 
zambapalos lindos, mil chaconas, / y mil pésame sanbacueca es la empleada por una cantora chi-
dello, y mil folias. / Músico: ¿ Quién las ha de lena cuyo lenguaje revela extracción sumamente 
bailar? MADRIGAL: La gran sultana» en la come- popular, V. el texto de su cueca en Lenz. Luego 
dia de este nombre (ed. Schevill, II, 187); cmu- 40 zamacueca ha de haber sido primeramente una 
den el bayle a su gusto, / que yo le sabré to- pronunciación vulgar asimilada, del tipo de co-
car: / el canario o las gambetas, / o al villano menencia. 
se lo dan, / zarabanda o zambapalo, / el pésame Desde luego no es claro el origen de zama-
dello ... » Entremés del Rufián Viudo (íd. IV, 38), cueca, pero apenas hace falta rechazar la opinión 
y también en el de La Cueva de Salamanca. Es 45 de Cej. (citado por Román) de que viene 
palabra ajena a Aut., Covarr., Oudin y demás del vasco zama 'amontonarse' (en realidad es 
dice. clásicos; lo registra primeramente Terr. co- zamatu 'cargar'). En cuanto a la afirmación del 
mo «especie de baile», y la Acad. (ya 1817) dijo chileno José Zapiola (1802-85) de que es baile 
era «danza y cantar antiguo»; en eds. recientes originario del Perú (aceptada por la Acad.), po-
explica era «danza grotesca traída de las Indias 50 drá ser cierta, pero no está documentada, y así 
Occidentales, que se usó en España durante los hay que dejarla en cuarentena. En todo caso, sal-
SS. XVI y XVII» y «la música de esta danza». ta a la vista que no es palabra quichua, según 

Parece claro que ha de ser alteración de zampa- muestra ya el diptongo ue. El supuesto de Vi-
palo «necio, bobo o ignorante» (Aut.), del cual cuña Mackenna de una composición zam~g + 
conozco dos ejs. clásicos: «por eso ha levantado ss clueca (por la posicjón casi a cuclillas que a me-
esta quimera, / porque le dije a aqueste zampa- nudo adopta el varón) no es admisible, porque 
Palo / que Domingo el alcalde estaba malo» Qui- no se explicaría la pérdida de la -l-2

• Lenz, no 
ñones de B. (NBAE XVIII, 668), «poeta zampa- teniendo en cuenta el antiguo zambapalo, cree 
P_alo! / ¿cohecharlas querías, / con estas niñe- que zambacueca viene de zambo, sin decidir si 



l 
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ZAMACUECA-ZAMARRA 

bra cueca. Quizá sea cierto esto último, pero no busca los pellegeros» Rim. de Palacio (293b); «vi 
se ve qué palabra podría ser ésta. ¿Algo rela- pastora muy lo,;:ana / ... / Cuando llueve, en su ca-
cionado con el port. cocar 'estar al acecho', coca banna / famarra et fuego tenía» <;::arvajales (Gane 
'acecho'? Pero ni esto ha existido en castellano de Stúñiga, p. 380)1

; «soncas qu'el bordón le ma~ 
ní el sentido ofrece base adecuada. 5 rra, / toca por ver como zuñe; J dóla al diabro 

Creo que zambapalo 'bobo' sufrió un cruce con que assí gruñe / en tocando, la guitarra; ¡ quié~ 
su sinónimo zamacuco y de ahí salió la forma roos mudar la famarra: / hazé corro / al pastor 
com?inada zamacueca o ~am-~acueca. Falt~a sólo d' Antón Modorro» Rodrigo de Reynosa (Philol, 

b
e~plidcar elf.1:e de la termm

1 
da~1~n -ueca; quiza cam- Q. X?CI, v. 384). Escrito famara y zamara aparece 

10 e ,su 1¡0; ya en ~ a ¡e.uvo,. comp. ~ra_g. z~- 10 re~eudament7 en los glos. del Escorial y de Pa-
mueca torpe (Borao), o mas bien habna influ¡o laoo (traducido endromis, gonnellus y sallaball'-
de chueca, como antes lo hubo de su sinónimo na); «pellicia que dezimos piel O ramarra e 

1 
-

b Qdb 1 ' ,, ,sves-
zam o. ue a astante e aro que zambacueca hu- tido o cobertura fecha de pieles>> APal. 3Sld· 
bo

1 
de separarse en

1 
ddo~ e!fe.mentos cueca y zamba, «famarra o famarrón: rheno» Nebr.; «la vestidur~ 

~a il vez por~~e. a ~gru 1cars
1
e popularmente el 1s rústica hecha ·ae pieles de carnero» Aut., con cita 

a .e se, anto¡o rmpertmente a pueblo e~ ':!~e pa- de ejs. clásicos. También es antiguo el masculino 
recia _epiteto zamba; seguramente se percib10 zam- famarro: «esto pensé ordenar / para el niño ad-
~a-cueca. como un coll;puesto qu: indicaba. algo minis~ar / porque es malo d'espulgar / el fama-
mtermed10 entre dos upos de baile, y al mtro- rro> fm S. XIV, Pedro de Berague (Rivad LVII 
<lucirse una innovación coreográfica quedó afecta- 20 copla 3), comp. en Aut. «malo es el z~o d' 
do cueca. a la nueva variedad y zamba a -la -~ti- espulgar y el viejo de· castigar, refrán que ense~ 
~~'. o v1c~vers.a; en t~do caso, esta o~a . -rrutad es mui difícil el arrancar los vicios de la persona 
viv10 con vid~ mdependiente en las provmcias del que se ha endurecido en ellos»; y así también 
~orte argenuno: «dos. cantores se. ~entaron. pró- en G. de Segovia, Nebr., el Quijote y otros clá-
x1mos, con sendas guitarras ... la mtroducc1on a 20 sicos (Aut.). Que el vocablo tenía antüruamente 
la z::1"ba había. ter~ado ... » escribe el ca.tamar- sorda lo vemos no sólo por APal., Nebr. y otro~ 
queno Carlos ~- Quiroga. (La Raz~ Sufnda, p. citados, sino también la grafía constante en fa-
39), y J. H. F1gu~roa Araoz nos dice, hablando marra y sus derivados según G. de Segovia (p. 
~el puebl.o ~e Chicoana: «es el. corazón campe- 82), y hoy lo confirma la pronunciación de Cá-
smo, recond1to,. de Salta... Pª.t;ia de zambas Y 30 ceres (Espinosa, Are. Dial., 44), y del judeoespa-
varones sentenc1?sos». (La N'?on. de B. A., 18- ñol: <si no viene Sabuot ['Pentecote1, no guadres 
VIII-40); de ahí paso al Bras1~ (F1g.), desde don- el samarón ['ne garde pas la fourrure1» y más 
~e la samba. (que a~gun~s quieren ~acer ~ascu- abajo samara con igual sentido, proverbios reco-
lin~) se ~a _mternac10nahzado _en anos recientes. gidos en Rodas (RH IX, 453). 

Descripción de la cueca chilena en Lenz; de 35 Esta palabra tiene arraigo antiguo además del 
la cuyana en Draghí, Gane. Cuyano, pp. L, cast., en port., cat. y oc. Port. samarr~ «roupa pas-
LXIII, etc. Llama ~ atención en Mendoza la toril de pelles, ou palhas; e talvez de panno; os 
foi:ma en que la bail~n e:1 San Juan: . «cuando eclesiásticos usiio de hwnas túnicas abertas por 
baila la cueca / el sa~¡uaru~o / no se pisa la co- <liante, com mangas, e humas tiras largas soltas, 
la / porque es chupmo» dice una copla popular 40 como mangas perdidas he vestido caseiro ou de 
allí.- 2 El Prof. Pino Saavedr~ me confirma que noite, e passeyo», segful Moraes, quien y; cita el 
la forma, *zambaclueca es pur~ment~ supuesta; aumentativo samarriio en Sá de Miranda (princ, 
no cree el tampoco en esta eumologia. S. XVI); «os famarros dos vaqueiros» ya está en 

Zamanca, zamanco, V. tamango 
llón, V. somorgujo 

Gil Vicente (Cortesao). En catalán samarra es 
Zamaragu- 45 también la del pastor, y ya aparece en Jawne 

Marc (1371) y en muchos textos desde los pri
meros años del S. XV; samarreta vale 'camiseta', al 

ZAMARRA, probablemente del vasco zamar principio sólo la de lana empleada en invierno; 
~con_ artículo z~a) 'vellón del ~ª?~do lanar', luego todas (ya documentado con la grafía sema
pelli7o, zam!rra, o de la. palabra 1benca corres- 50 rreta en inventario de 1385, Mise. Fabra, p. 174, -

pondíente. l. doc.: J. Rmz. s. v. zetoní). En lengua de Oc samarre «sac de 
En la descripción de los meses de Noviembre y bergen> se emplea hoy en el NE. de las Landas; 

Diciembre «anbos visten famarras, quieren calien- simarre o samarre es anticuado en el Bearne para 
tes quec;:as» (1275c). Que el vocablo ya corría en el la casaca de los concejales (Palay) pero antigua-
siglo anterior puede deducirse de que el derivado 55 mente el vocablo pudo tener algun~ mayor exten,; 
famarrón (que también figura en J. Rui_z, 1103e) sión puesto que samarra está ya en Flamenca, que 
ya aparece en el Fuero de Usagre (Ce¡.). «Non refleja el habla del Norte languedociano h. 1235. 
puede un filósofo, con todo su saber, / governar En otros idiomas el vocablo seguramente será ad,;--
una nao nin másti~ le poner : / ~i. quisieres fer venedizo. Éste es desde Juego el caso del francés; 
nao. busca los carpmteros, / sy qms1eres famarra, 60 donde se empleó antiguamente e hamarre «sorte de 

ZAMARRA 
sis 

. ment orné de passementerie» [1490; Gargan- lino tasiimír «chemise a longues manches» (Beaus-
v,:e cap. 56; Sainéan, L. de Rabelais II, 87; sa- sier)- o bien será la palabra española, pero in-

' d d 1 f d h arrer «gar fluída fonéticamente por esta raíz arábiga; de to-
,narre, 1441], de on e e :· mo . e am530] , -

. d'ornements voyants, disparates» [1 ; notese dos modos zamarra fonéticamente no puede venir 
1111' la forma en ch- ha existido también en Es- s de sámra. 
qu: a. bilb. chamarra 'zamarra' (Arriaga, Supl., p. En cambio es inmerecida la aceptación obte-
~i~ ~urc. y ast. chamarreta (G. Soriano, Rato); nid~ por la idea de la A~ad. y de G. de Gre-. 

' hí también el campid. acéamarra 'manto del gono (adoptada por Gamillscheg, EWFS, s. v. 
de ªa t, (Wagner RFE IX 230). Será también chamarrer; Lokotsch, s. v. zamarra; M-L., REWª 
sacer o e ' ' w b ) d · . · el it ;i;imarra «la sottana de' preti», 10 7563a; y con duda por Bloch- art urg e parur 
bíspamsmo . 1 , - ' 'b lin • s· d d documenta por primera vez en el Lasca de ar. sammur marta c1 e a . m u a esta pa-
que se 1 b · ' b b did t l584) y con bastante frecuencia desde el S. a ra es antigua en ara e y astante exten a, 
~VII (Tommaseo; lo he buscado en vano en pues ~o . sólo aparece y~ en el léxico. del Fairu-

h glosarios de obras anteriores); la forma zabadí (fm S. XIV; Golio; Freytag), smo que sea 
mue os - - - b d 1 1 - -_ ·- tampoco es del todo ajena a España, pues 1s en esta ac. o como nom re e castor o encon-
c?;ar:.a recogió G. de Segovia (!. c., año 147?) y tramos ta1:1bién en el esp~ol Abenbuclárix (1109)~ 
~ ta se dice en el Alto Pallars; de Italia o en el Raz1 y en Almacar1 (Dozy, Suppl. I, -683), 
51d~e nt de España vendrá el fr simarre que el vocablo derive en árabe de la raíz de 'ásmar· 

u:ectamee · , , • d ¡ 
[l447] «soutane que certains magistrats portent pardo, o ':lue sea prestamo . e ~a engua. turca 
sous la robe», y antiguamente «Iongue _:obe _ de 20 C:o.mo adrrute Lokotsch) no uene importancia de-
femme», también empleado en lengua de Oc. Lo c1S1va, a~qu

1
e ~sb p~obabled lo sdegundoodpor t

1
rahtar~e 

que más claro revela el carácter advenedizo de de un amma . s1 enanfo; e ;º bos m os. e ec o_ 
estas palabras italianas y francesas es que no de- es que en nmguna uente li~ra e d~ef registr

1
a otra 

signan prendas del vestido primitivo de los pas- forma del vocablo co? d".oca smbol d1 erdente,
1 

o que 

l b adores sino tra¡' es solemnes o de da- 25 sería absolutamente m 1spensa e es e e punto· 
tores o a r , . , . di' d · d 

· 1 aparte. También será préstamo espa- de vista foneuco para que pu eramos envar e 
ses socia es º · • •• d • • - ¡ 1 calabr zamanu «sacco grande»·. ah1 nuestro zamarra , por lo emas, sammur pa-
noE e anto. a la etimología claro está que no rece haber designado al animal y no su piel (sólo 

n cu ' · · • 1 · ) 1 1 'b"ó 1 se puede tomar en consideración la de Larra- Golio ~fi~o aº centrar:º.' a (cuda ~ec1 1. e 
1
n~md-

mendi (aceptada por Diez, Wb., 499) vasco *etxa- 30 bre ad¡euvo e s_ammunya to av1a mas a e¡a o 
marra 'señal de casa', compuesto de etxe 'casa' y de zamarra), segill1; consta por el Aganí, a_utor-
marra 'raya', 'señal'. Tampoco hay que prestar oriental (Wiener Sitzungsber. CIII, 256); . fmal-
atención a la de Mahn (Etym. Untersuch., 144) mente, y sobre todo, el nombre de una piel de 
de derivar del vasco zama 'carga' (por lo pesado lujo como la cibelina o la. d~. castor ~o pudo 
de la zamarra); ni a la de Covarr. (aceptada por 35 convertirse en el de las hurnild1S1mas pellizas pas-
Aut. y por Mayans, Oríg. I, 78) hebr. semer '!~- toriles. . , _ 
na'; la de Attilio Levi (Diz. Piemontese) y Sai- En una palabra, est~ . ~umologia deb.e des-
néan (Sources Indig. I, 199; II, 224) de partir cartarse del todo y defiruuvamente. Y solo po-
de! prov. gimerre, chimarro, 'mulo', 'hfürido de demos atender a la propuesta por Ro1=1fs (ZRPh. 
toro y burra', que en definitiva sale del grecolat. 40 XLVII, 407-8; RLiR VII,. 134;. Krüger, VKR 
CHL'.IAERA, sea porque el fr. chamarre 'vestido VIII, 7): vasco zamar «pellico, piel que a modo 
abigarrado' puede calificarse de prenda «bastar- de imper~eable usan. los pastores para defenderse 
deada», 0 porque en alguna habla occitana el vo- de !~ lluvia», con articulo zamarra,. usual con este 
cablo llega a significar 'cabrito', es inaceptable por sentido e1: Sule, el Roncal y varios pueblos de 
ser secundaria aquella ac. francesa (como observa 45 Alta y Ba¡a Navarra; que e;ta palabra no es _de 
Spitzer, ASNSL CXLI, 263) y por no existir en origen castellano, como podna sospecharse,_ lo m-
España el supuesto vocablo. Más prestigio y co- dican las. otra~ a_c~., entre ellas ~lgunas. ev1dente-
mún aceptación ha tenido la idea de partir del mente mas pnm1t1vas, que ~1 rrusmo uemp~ nos. 
árabe. prueban que es palabra com~n a todos los diale:-

Por ¡0 pronto, es seguro que hay relación 50 tos vascos y con hondas ra1ces: en Alta Y Ba¡a· 
entre zamarra y famárra (pl. famarrít) «c;:amarra Navarra vale «ved_ija, velló'.1 del ganado l~ar, toda 
o c;:amarrón, pellico, vestido de pellejas» que apa- la lana que ~a s1d~ ~sq~ada», que se;a s~gura-
rcce en el léxico hispanoárabe de P Ale., $amár1'Ít mente el sentido on~nano, pues de ~ d7nva d; 
en una escritura árabe granadina', pero según ya labortano zamarra «l her be longue et 1aun1e dont _ 
vi6 Simonet (pp. 150-1) son estas palabras las que 55 on se sert pour remb?urrer les matelas» (Lhrui~e); 
vienen del español y no viceversa; la cuestión es por otra parte en . Vizcaya ha tomado ~l senud~ 
más dudosa en cuanto a sámra «vestimentum», de «rocadero, cubierta del cerro de lin~ . e~ fa 
que sólo ap~ece en R. Marti, ya que no sabemos rueca» (comparado a un copo de lana), allí rrus?;º. 
de qué clase de vestido se trata, y podría ser un y en el Roncal es «delantal de ~errero>, tamb1en_ 
derivado de sámmar 'arremangar' --comp. el arge- 6o en Vizcaya designa la «melena, pieza de cuero que 



ZAMARRA-ZAMBO 

se pone en la frente de los bueyes», o bien un 
guante empleado por los herreros, en Sule vale 
'greña', y ei más antiguo de los autores vascos, 
Lizárraga, parece indicar que significó 'piel hu
mana', pues lo aplica repetidamente a la de Je- 5 

sucristo; hay todavía otras varias aes., que reve
lan un frondoso desarrollo semántico (vid. Azkue). 
Como digo es vocablo común a todos los dialectos, 
aunque en Guipúzcoa y parte de Vizcaya aparece 
en la variante samar(ra) «serte de toile formée par 10 

la pluie sur les terres», y en Vizcaya «melena de 
los bueyes»; el diminutivo vasco txamar vale 'blu
sa' en Lapurdi, txamarra 'delantal', 'chaqueta', 
'blusa' en vizc., guip., b. nav. y ronc. Luego pa
rece bastante claro que es el romance el que tomó 15 

el vocablo del vasco o de una lengua afín y no lo 
contrario; lo único que no podemos asegurar es 

etc.' trata exprofeso J. Hubschmid Pyren·· 
. , aenwor. 

ter vorroman., 63-64, pero es evidente que no d be 
separarse de zamarra y sus derivados. za~, 
[S. XIII, más ejs. en Cej., Voc.]. Enzamarrar on 

1 

En otra composición del mismo poeta, ·una 
dama toscana de maneras corteses «vestía d 
blancho damasquino / s:amurra al tovi!]0 co e 
d / . na. 

a encima de un vellut fino» (ibid., p. 378). 
Parece tratarse de una prenda muy diferente 

• 1 , y 
asi no creo que a u sea errata. Aquí acaso se 
trate realmente del ár. sammur 'cibelina'. Pero -
es palabra muy rara.-' En cuanto al calabr. za
marru, tamarru «villano, uomo rozzo», abr. me
rid. zamarr¡1 'rama grande', que Rohlfs (ZRPh 
XLVI, 161) relacionaba con zamarro 'necio' e~ 
su Diz. Calabro los separa de nuestra fa~ilia 
derivándolos del ár. tammdr 'vendedor de dáti
les'.-' Dozy, Suppl. I, 785, dice que s-m-rcit se 
encuentra en una escritura árabe de Granada. 
pero quizá haya confusión.-• Por el contrario;
aun sammúr falta en los léxicos hispanoárabes, 
Y en la mayor parte de los diccionarios de dia
lectos africanos, como Beaussier, etc. 

si se trata de un préstamo del vasco propiamente 
dicho (lo que parece difícil teniendo en cuenta 
que ya se empleaba en el Languedoc septentrional 20 

en la primera mitad del S. XIII), o más bien de 
una lengua prerromana, sea el protovasco o el 
ibero propiamente dicho. En tod9 caso resulta 
claro que el vocablo significó propiamente. la piel 

de los animales o la lana que la cubre, lo cual, 1, Zamarrada, zamarrazo, zamarrear, zamarreo, za-
por lo demás, resulta también de las aes. conser- marreón, zamarrico, zamarrilla, zamarro, V. za-
vadas en dialectos leoneses y portugueses, pues en marra Zamarrón, zamarronear, V. zamarra y 
la Beira Baja samarra es «pelle de qualquer ani- zaharrón Zamarruco, zamarugo, V. samarugo 
mal» (RL II, 252), el mirandés s;amarra vale Zamarujo, V. somorgujo Zamba, zambacueca, 
«pelle» (Leite de V., Philol. Mirand. II, 180), y 3o V. zamacueca Zambaigo, V. zambo Zamba-
en Serpa (izquierda del Guadiana) samarro es na, V. zábila Zambapalo, V. zamacueca 
«bolsa de coiro para os pastores guardarem os Zambarco, V. abarcar 
utensílios» (RL II, 45). Nótese además que el de-

rivado zamarrear presupone asimismo que aun en ZAMBO, origen incierto, probablemente altera
cast. empezó designando 11! piel del animal vivo. 35 ción del lat. vg. STRAMBUs (lat. el. sTRABus) 'biz-

DERIV. Zamarrilla [Covarr.]. Zamarro 'zamarra' co', 'de forma irregular', que en italiano y en otros 
(V. arriba; ej. arag. de 1397, VRom. X, 218), romances ha tornado el sentido de 'zambo', 'es-
'piel empleada para abrigo' [1603, Bravo, Aut.J, tevado'; la alteración del grupo de consonantes 
ecuat., colomb. «calzón hecho de piel usado por iniciales quizá ·se deba a la pronunciación mozára-
los campesinos» (Lemos, Semánc. Ecuat.), 'hom- ,o be *es:rambo, de donde la forma portuguesa zam-
bre tosco, lerdo' [Aut.; así en el Ecuador, o. c.J; bro, con metátesis; el sentido etimológico lo ha 
zamarrón [Aut.]; zamarronear ecuat. 'reprender conservado el port. dial. zambaio 'bizco'. l.ª doc.: 
rudamente a una persona' (Lemos); comp. Beira Covarr. ( «s:ambo, el que pisa para afuera, al con-
Baja samarrudo 'hombre taciturno' (Le'ite de V., l. trario del estebado»). 
c.) con el cast. ant. s:amarrudo 'propio de un necio' ,, De ahí pasaría a Oudin (1616, no 1607): «zam-
[princ. S. XV, Cej., Voc.J. Zamarrico. Zamarrada bo: qui a les jambes torses». Aut.: ce! que tiene 
(comp. Beira Alta samarreira 'bronquitis', ensama- las piernas torcidas hacia afuera, y juntas las ro- _ 
rrado 'persona que sufre de coriza', Leite de V., dillas». Ya lo empleó Quevedo en su Buscón (pub!. 
l. c., propiamente el que por esta causa anda en- en 1626, pero quizá escrito en 1608): «de un 
vuelto con pieles). Zamárrear «sacudir a un lado 5o aposento salió un mulatazo mostrando las presas, ·~. 
y otro la res, o pressa, que el perro, lobo u otra con un sombrero enjerto en quitasol... zambo de 
fiera semejante tiene asida con los dientes, para piernas a lo águila imperial» (Cl. C., p. 108); Y. -
destrozarla o acabarla de matar» [h. 1600, Inca Góngora en poesía fechada en 1618: «la vez que 
Garcilaso, Cervantes, Aut.], propiamente 'cogerla se vistió Paris / la garnacha de Licurgo, / quando 
por la piel' (comp. arriba); zamarreo; zamarreón 5s Pallas por vellosa / i por zamba perdió Juno> (_ed,· 
'sacudida' arg. ( «tomó el potrilla de la oreja, le Foulché II, 288). Desde entonces es palabra bien 
dió unos zamarreones ... » Guiraldes, D. S. Som- conocida, y debe sospecharse que fuese bastante '.. 
bra, ed. Espasa, p. 76), comp. val. samarrada 'bo- anterior, aunque hoy es más común el compuesto. ·'., 
fetón' o 'zamarreo', M. Gadea, Terra del Ge III, patizambo [Aut.], y también se ha dicho con ~ 
17; del arag. zamarrazo 'golpe con palo, correa, eo frecuencia patituerto (ya Percivale, 1591); es po,,. 

ZAMBO 

817 d" . sirambi quos nunc dicirnus» (para las formas algo 
sible que primero en_ n_iuchas p~es non s~eb~.~i corrom~idas de los mss., vid. Loui~ Havet, ALLG 

·era del esievado, unico que figur~. e I 593 pero la buena lectura esta asegurada por 
~t zambo se ha empleado tamb1en en pDo~u- e'! con~exto y por los códices); además la forma 
,._ · . af' así aparece en 10go · l · 

és con la rrusma gr rn, Y • strambus se encuentra en nueve glosarios atlnos 
gud Couto (2.ª mitad S. XVI, Moraes, qmlen .ta:11- (CGL VII 297 y VI 646, s. v. limis). lnduda-
o · te ziiibro) · pero o un1co , ' ' b 

b .. n registra una vanan , . bl ente la alteración de strabus en stram us se ie 1 este idioma Gunto con em - , · b 
. daderamente usua en . d b" al influjo de s:: s1nommo scam us, a que ~cr . de otro origen) es zambro, que figura en e 10 . 
camblllO, ¡ d Bluteau · me he refendo. 
todos los diccionarios Y ya en e eh, b · Ahora bien la idea de M-L. de relacionar zam-

. t rtos para fara· e zam ro 10 ' b ·11 t n ,pés zambras: pes 
O 

• 'd f d 1 bo con STRAMBUS me parece n antemen e co • 
ou tem os pés zamb7:os>, con eJs: e ~~IIt firmada por el port. popular y dial. zambaio 
S XVII y otros (en F1g. uno de pnnc.li S. . . ), *vesgo tórto da vista», empleado en el Algarbe 

· l e amp ac1on se- ~ , l ufi" 
y que ya ap~ece con una ev n Gil Vicente: (Fig.) y en otras partes (Bessa);. para e s , JO 
mánúca, a pnnc. del S. XVI, e d (que se puede sospechar sea mozarabe o leones), 
,de hüa nádega contreita / e zambr~ os coto- 15 comp cambaio 'zambo'; es más, Fr. M. de Melo 
velos> (ed. Hamburgo III, 251). Es vivo en ~u- (h 1640) empleó ziiibo propiamente 'zambo' en 
chos dialectos, como trasm. «zembro: t~o as el. sentido de 'bizco' (Fig.). Queda sólo por ex-
pcrnas> (en el vocab. de Moncorvo por avares, li el cambio de STR- en z-, cambio violento 
RL XIII), alteración fonética debida seguramente p caro· erto y que basta para dejar grave duda so-

-· tugués tiende a cerrar 20 por . G d ·D.-
a la nasalidad, que en por bre esta etimología. M-L., segmdo por . e iego 
las vocales. . 1 (RFE IX 136) ¡0 explicaba por un cruce de STRAM· 

Es de interés la evolución semánuca que e vo- n 'zanc; 'pierna larga' idea completamente 
Am • · in duda por lo menos BUS co ' b d "d 

cablo sufrió en enea, s . . ) inadmisible, pues no se cruzan pala ras e sentl o 
a med. del S. XVI (comp. abaJo zam?illdfº ' pda- tan d1"ferente. si acaso habría que creer que 

· . ¡ hi" d egro e m rn o e 20 , • 
sando a designar e JO e .• n S XIX en STRAMBUS se cruzó con zancajoso, que precisamente 
indio y negra (documentacion del . v· l 'zambo' pero aun eso cuesta de creer puesto 
Friederici, Am. Wb.): como obsei:v~ Le~ ( ic~; ;:: no enc~ntramos en la Península Ibérica, con 
784-8) se aplica esta ac. por el dism_iro es:;r;la- carácter popular, la forma estrambo, y claro está 
de las piernas del negro, de pantorrillas m b I no es verosímil un cruce entre una palabra la, 

, d Q vedo califica de zam o a 30 que od 
cas; recuer ese que. 1 ue tina y un derivado castellano, harto m ;rno, co~o 
mulato de su Buscan· . . etirno- zancajoso y sin equivalencia en portugues; la ob¡e-

De poca averiguación ha sido obJeto la , . • deci~iva la proporciona la z- sonora del por-
d D . (Wb 499) lat SCAMBUS zam- oon d d l 

logia. La e 1ez ., , · és' en desacuerdo con la sor a e port. 
bo' (propiamente voz griega que s6l~ una .bvlez se tuan~a ~hanca y sus derivados. Queda además la 

la . ) visiblemente rmposi e en 35 s ' ' d , ti 
encuentra en un es . la admitan -r- del port. zambro, documenta o mas an gua-
el aspecto fonético (aunque t~avia d L I mente que la forma castellana, aunque M-L. Y G. 
Korting y la Acad.); no es meJor la e enz?dª d D1·ego no tuvieron en cuenta para nada esta 

· d SAPO' En consi e- e 
sugerir que sea variante e · d M-L sugestiva variante. Me parece que esta -r- es pre-
ración sólo puede tomarse la propuesta e · . te la de STRAMBUS y que esta forma ha 

d · d ¡ ¡ t sTRAMBUS va- 40 cisamen ' é . 
(REW' Y ' 8281) e partir e ª · ' d orientarnos hacia una explicación fon uca a 
riante vulgar de STRABUS 'bizco', que aunque sea! be d ¡ mozárabe donde ST- se cambia regular-

d - ·ego fué muy usua ase e , , , 
también palabra e ongen gn , t en f . así como ustwwdn paso a s:aguan 
en latín, y en Boecio aparece aplicado a un monte ren :o) ;~STORRIACA (< .EXCORRIGIATA) se con-
de configuración irregular; por otra parte el gr. ~a~ e~ y ,.

11
rriaga 

O 
así como CASTRIS pasó a 

. . . al 'torcido' aunque " vlrtlo r- ' 11 b" 
~T?Cl.~Óc; significa en gener ' C (Cáceres) y CASTELLA a Cas:a a, tam 1en 

b.. li 1 'b. o' y es seguro que QfTeS • b . . 
tam 1en se ap que ya a 1zc , ral d h mos de esperar que el mozara e convlrtlera 
el latín vulgar heredó igua~ente ~a ac. gene nt s~AMBUS en *es:rambo, en el cual primero _la -~ 
la palabra griega, pues as1 lo exigen el oc. ª · norizó en z ante la sonora r, y luego se eli-
estramp 'sin rima' (propiamente :vers~ estrafala- se. si ste grupo complicado, sea suprimiendo la r, 
rio'), el rum. strimb 'oblicuo\ 1t. dial. stra¡;o 

50 
:°do~de el cast. zambo, sea trasponiéndola, como 

'extraño, extravag~te' en V:necia y otros 7~c .::is en el port. zambra. La simplificación s:r· > z la 
lugares, y en particular el 1t. strambo Y e nd ; e otros casos particularmente engazar 

b . . . . , mbo' y 'esteva o vemos n ' il . stram significan precisamente za . ' . arzar de INCASTRARE y el bras . Y rm-
mientras que en Toscana y en otras regIOnes con- J_unto ª

1 
'71! miñoto y alentejano alvices . (Leite 

serva el sentido de 'bizco'. De que la forma con 55 ndotoV ªovtpf. ;e II 83 470. RL XXI, 186) en vez 
f , · Jatin vulgar son e ., u · ' ' ' lb · · MB ue general y ya anugua en de alvis:ras 'albricias', comp. el cast. a netas. con 

tesúgos no sólo los romances (donde no se ha . . • de la r y port alv~aras con anap:.. 
) · los mss de traspos1c1on , · . , · conservado el clásico STRABUS , ,mo . ·f . . Qu zambo zambro y zambaio son pnrrutl· 

Nonio (princ. S. IV), quien al comentar 1~ or- wns. t \armas 'mozárabes propagadas desde- el 
-·- nia strabones empleada por Varrón explica «sunt eo vamen e 



ZAMBO-ZAMBRA 

Sur _de España y de Portugal al resto de estos paí
ses, lo indica no sólo la localización de esta última 
forma en el Algarbe, sino sobre todo la conserva
ción del grupo -MB-, que en castellano de otro mo
do se habría reducido a -m-. Por lo demás, en la s 
simplificación del grupo sTR- en z- pudo entrar 
en juego la tendencia a la reducción de este gru-

818 

Dyen sobre el port. nosso y vosso en Language 
VII. 

Zamboa, V. azamboa Zambomba, zambom-
bazo, zambombo, V. zampoña Zamborondón 
zamborotudo, V. zambo ' 

po, que muestran casos como nuesso NOSTRUM, ZAMBRA, 'orquesta morisca', 'baile de moros' 
vuesso vosTRUM, maesse MAGISTER, mossar MONS- 'fiesta morisca con música y algazara', del ár. zam; 
TRARE, tendencia que debió de ser especialmente 10 'instrumentos musicales'. 1!1 doc.: 1586, Gón-
fuene en el Sur de España, por la debilidad ge- gora. 
neral de la articulación en estas tierras, tal como Quien escribía en esta fecha: «quadras espacio-
es especialmente fuerte en el Sur de Italia (Lecce sas / do las damas y galanes / occupaban a su~ 
finesa FENESTRA, fome STRAMEN, Girgenti kulossa Reies / con sus zambras y sus bailes». Véanse ejs, 
COLOSTRUM, sic. patrasu PATRASTRUM)'. 15 posteriores debidos al mismo poeta, en el vaca- , 

DERIV. Zámbigo (así decían muchos, según bulario de sus obras por Alemany; otra vez le da 
Aut.). Zamborondón [Quevedo] o zamborotudo el valor de 'especie de danza': «taña el zambra 
[Aut.] 'tosco, grueso y mal formado'. la javeva / falala laila»; habla un moro, de ahí la 

CPT. Zambaigo [h. 1560, Aguado], que según mala concordancia (Alemany entiende malamente 
Friederici (Am. Wb., 672-3) sería pronunciación 20 'flauta'). El sentido etimológico 'orquesta', 'acom
aindiada o negra de zambo hijo (por ser la -i- pañamiento de instrumentos musicales' está bien 
sonido extranjero a sus lenguas nativas, comp. claro todavía en la Rebelión de los Moriscos de 
GUARAPO); así parece confirmarlo la grafía zam- Mármol (1600, donde hablando de Cisneros es-
bahigo general en los SS. XVI-XVII, y los versos cribe «concurrían todos los pueblos a porfía unos 
de Alvarez de Toledo (h. 1625) allí citados prue- 2s de otros quál mejor zambra sacava, y en la AI-
ban que el vocablo se acentuaba en la í y era puxarra, andando en la visita, quando dezía missa 
tetrasílabo; después se trasladó el acento por la cantada, en lugar de órganos, que no los avía, 
pronunciación americana del tipo máiz = maíz. respondían las zambras ... ». En la comedia grana-

1 Nótense otras aes. secundarias empleadas en dina de Lope, Pedro Carbonero, vale ya 'com-
Venezuela: un zambo garrote 'grueso y muy pe- 30 pañía de danzantes moros': «REYNA: Una zan-
sado', una zamba columna 'de considerable al- bra viene aquí. / ¡ Qué confusión, qué rüido ! ¡ 
tura', un zambo caballo 'muy hermoso, bien Toda la noche es de fiesta; / ya beys que es no-
plantado', zambo atrcrvesado 'hombre peligroso che de Juan. / .. ./ Una zanbra baylada ... / Can
por su valor, su audacia y sus malas intenciones' ten: Ribericas hermosas / de Dauro y Xenil» (v. 
(Picón Pebres).-

2 
Tampoco ofrece base suficien- 35 837). Como puede verse las zambras tenían fama 

te la idea de Elise Richter de relacionar con el de ruidosas, y así es natural que tomara el sen-
it. zampicare o ciampare 'cojear', y con ciampa tido de «algazara, bulla y ruido de muchos» 
'pata' (que vendrian del •tipo romance JUMPARE (Aur.). El vocablo figura ya en muchos dice. de 
'saltar') (ZRPh. XXXI, 450). Pero, aun prescin- la época clásica, desde Percivale (1591): «a kinde 
diendo de la discrepancia fonética, adviértase que 40 of daunce among the Moores» (también Covarr., 
esta creación onomatopéyica sólo puede aplicarse etc.). El étimo no es exactamente zámara, plural 
al brincar del cojo, y un zambo no es cojo en de zámir 'músico' (como quería Dozy, G/oss., 
absoluto.- ' En castellano no tenemos testímo- 363-4; Suppl. I, 602-3), pues esto se pronunciaba 
níos bastante antiguos para decidir si la inter- zamára en el árabe vulgar de España (P Ale.); sino 
dental fué antiguamente sonora o sorda. Pero los 45 zamr «chalumeau, flageolet, hautbois, trornpette» 
judíos de Marruecos pronuncian zambo con so- (corno ya dice Eguílaz, 523-4), documentado por 
nora (BRAE XIII, 203). Bien es verdad que el Dozy en muchísimos autores vulgares y españoles, 
judeoespañol ha sufrido mucho influjo portu- que en PA!c. vale además <instrumento de quatro 
gués, y así esta prueba no es decisiva.-• Corno cuerdas», «órgano> y finalmente «qualquiera ins
observa Amado Alonso (Homen. a M. P. II, 189) 50 trurnento», y que se empleaba corno colectivo se-
esta reducción se funda en la pronunciación gún Rutgers. Luego podía aplicarse a las orques-
«mojada» del grupo lr. Ahora bien, este tipo de tas granadinas llamadas zambras; incluso es po-
pronunciación para ese grupo es muy tipico de sible que, usándose con valor muy genérico, se 
Sicilia y Sur de Italia, corno probó Míllardet, sacase de ahí, en el árabe granadino, un nuevo 
RLiR IX, 347, 350, 360. En Chile, donde la 55 nombre de unidad *zámra para designar a cada 
pronunciación mojada de. tr es muy típica, se una de las zambras. 
oye corrientemente la eseya en lugar de la es- Para representantes de esta raíz arábiga en el 
trella (así Jo pregonan los vendedores de perió- Sur de Italia, vid. Rohlfs, EWUG, n.0 726. 
dicos en las calles de Santiago). No sé si trae DERIV. De *zambreque son alteraciones, por 
algo de interés para el asunto el artículo de J. 60 una parte zarambeque «tañido y danza bulliciosa, 

819 
{Pérez de Montoro, t 1694, Aur.], y 

de n~~~a el cub. sambeque (pron. anegrada) 
poalr ara bulla ruido' (Pichardo ). , gaz , , 

ZAMBRA-ZAMBULLIR 

superficie del agua». Es una explicación. conce
bible, aunque algo rebuscada, p:i,es al fm Y. al 
cabo zabullir no es e s ta r deba¡o del agua, smo 
-m e t e r dentro del agua. Por otra parte, es de 

b notar que el matiz moderno «meter alguna cosa 
V b Zambucar, zam u- 5 d I 

Zambra 'barc~', • :.a ra debaxo del agua, e o n í m pe~ u u e g o -
co, V. zambullir pe», como precisa Aut., es reciente, pues. en l_o 

• 1/' i o según puede notarse por los pasa¡es ci-
ZAMBULLIR, antes y ~oy todavi.a ¡:abu .1.r, an~ gu de los Buenos Proverbios, las Partidas, el 

arece ser alteración del antiguo sobol/1r (tambien ~ ºt ho - y aun los clásicos, era sólo equiva-
~ebellir) 'sepultar', cat. ant. sebollir íd., qu\ re- ,o l °:/cde' 'sumergir' sin la "idea de brusquedad 
sulta de una alteración del lat. ~E;~LIRE en SE~ e:e envuelve la za:nbullida, y aun lo más anti
PULLIRE bajo la acción ~el 1:art1c1pt s:1;1-=~ iuo parece ser simplemente 'cubrir' hablando del 
la sílaba za- se debe al mflu¡o de os s o gun' el ej más antiguo. 

h d 1 ª d e • S XIII agua, se ' Mí h "li (R zapmar y za on ar. · 0 
•• • . • • 1 Es pues razonable la idea de e ae s om. 

En los Buenos Proverbios escntos ~ este silmg o, 15 II 9'8-99) de identificar rabollir con el antiguo so-
. · d · rnesquma tu a a , y • 

quizá en la primera nnta : « 1 a I Que bollir 'enterrar', que leemos en varios textos ar~ai-
de cada parte, que es en gran estrechur . has cos. «non aduxo nada consigo / con que pudies-
fobollido te an las ondas de la muerte, ca ~ ( d ia tierra obrir / para el cuerpo sobollir» Sta. 
pariente nin vasallo que te pue~a redennr» e · ~ Egipc (Rivad. LVII 318a, v. 1378, otro ej. 
Knust, p. 56, con variante t;:abull'.do en otro m:~~ 20 

en. el v. i386); el Rey Apolonío, al lanzar al mar 
En las Partidas se lee que Jesucristo «anduddi~ 1 cuerpo de súñ.ija que cree muerta, le pone un-

b l et sacó con su mano estra e l fall f'gala sus pies so re a mar, . . d escrito rogando «qui quier que a are, a 
a sant Pedro que se zabullo en ella» (I, iv, S, ed · b l/'r ¡ lo que nos nol pudiemos sobre la mar 

l bl ti ne siempre f- sor a so O i , . . . • • 
Acad. I, 60). E voca O ~ • • on lir» (290c). La identif1cac10n es tanto mas 
en lo antiguo: «dióle de.l pre e echola en ei:i::; 25 ~e;a cuanto que el testimonio más antiguo de 
e luego comem;:ó a i;:abullirse so el agua» C?or tro vocablo en la ac. 'chapuzar' tiene, como 
(ed. Pz. Pastor, 157, c?n varian~e fabol/1:sel{ t;:;; ~~:os visto, el mismo vocalismo (fobollir)f ade
bollida en G. de Segovi.a (p. 79)' «un anun l q a más nótese que sobo/lir 'enterrar' se empleo tam
Ian~ por la boca tan grandes ondas.·· que ª- gun b'. en otros usos figurados, bastante cercanos 

b 1/ 1 naos» «mergere ¡;:a- 30 ien l R S l din 
vez con ellas ¡;a u e as ' 1 . á 73d al que nos interesa: «pues que e ey e a a 
bullirse una vez: mersare, muchas» APa . ' hobieron sus haces paradas ... toparon en uno to-
276d· 46d 242b); «¡:abullir debaxo de agu~: mer- d yuntados de amas partes, de manera que el 

' ' d alguna cosa: unmer- os a . f 
go· ¡;:. a menu o: merso; ¡;. en . R los suyos que eran poca yente, ueron 

' · f 'gue siendo muy ey con ' • 
go> Nebr. La misma orrna si la b llidos dentro en los turcos; asi que non pa-

l . · 11 • me la costumbre a os so O d'd usual en los e asicos : « evo · ó sinon como si fuesen todos per 1 os, e 
pila del agua bendita; zabullí la mano! dentr~ ... » ;~:~~n cercados e encerrados de todas partes» Gr. 
G. de Alfarache, Cl. C. V, 40.11; «e c_arce ero¡, C de Ultr 536a8. El vocablo para 'enterrar' 

. . dejarme zabullir en e onq. ., . · l 1 
pareciendole que por no. • '6 del es frecuentísimo en catalan antiguo, por o g.enera 
horado ['calabozo'] 1~ daria. otro d~blon, as~ . en la forma sebollir o sebullir (éste ya en Jaime I, 
caso y mandórne ba¡ar alla> Buscan, Cl.. ., ~r 40 506. Lulio Meravelles, N. Cl. I, 129; Munta-
198 · y ésta es todavía la forma preferida. p ' etc) 'también sobollir (Curial, N. Cl. 111, 

' . ra vez la vanante ner, . ' . 
Aut., donde aparece P.ºr. p~e . n Polo 200), y en textos más arcaicos sebellir, que es co-
zambullir, que este d1cc10nar10 cita ya . e leemos en las Vidas rosellonesas del S. XIII 
de Medina (h. 1630), aunque no he podido com- ;~4vº2) en Amic e Melis (N. CI. XLVIII, 123), 
probarlo en ed. contempor~nea. Más docume~a.-

45 
etc.. es:a forma, que no es ajena del todo al 

ción en Cuervo, Obr. Ined., 380-1, Y en de¡. ' (Alex 1670b pero sobullir en P), revela 
l t f rrna hoy pre o- cast. ,, , , 

IX, § 213. Desde uego, es ~ o '. . uivocarnente la etimología SEPELmE 'enterrar , 
minante es alteración posterior debida a la va- meq latín vulgar tenía la forma SEPELLffiE (CIL 

' uchos vocablos que que en G -R · citación entre za- y zan- en m VIII 4373 . CGL III 75.33, citas de raur, om. 
. l f" UB como zapuzar Y zam- 50 ' ' ' contienen e pre 1¡0 S -, . • • . d LIII 201-2). 

puzar; quizá también contribuyo el mflu¡o h e E ' to a la variante sebollir, de donde Iue-
zampar, de sentido afín. De todos m?dos, ~Y n ~ación vocálica sobollir, hemos de supo-
que partir del clásico y antiguo ¡:abullir para ª go con explicar esta forma una base lat. vg. 

· • ner para . . . . . . 
etunologia. . . . . si- *SEPULLIRE alterada por mflu¡o del pamc~p10 SE-

Ésta la explicó Covarrubias n~ sm mgeruo 
8 

55 
• TUS cornp it. seppellire 'enterrar', Junto al 

dad, y con la aprobación de Diez (~b., 49d ), PUf . Ll 'buli e~gad. sepulir, oc. ant. sebulir junto 
b . · · ULLffiE 'bullrr por e- riu · sa ' S h por una com macion SUB-B b /' • también podría suponerse con e u-

bajo" «porque quando alguna cosa cae en el agua, ah sed e i(rZ, RPh XXXV 90) en vista del calabr •. 
' • 'b lla parte c ar t · ' ' · 

y se va a lo hondo, embia ª1;1 ª aque ulli 
1 

ppellire it. ant. y dial. soppellire, que la -o-
del ayre que llev6 tras sí, y esta haze b r a 60 su , 
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de sebollir procediese, por metátesis de la pri Éste def 
82º 

~era sílaba~ donde se deberla a infl~jo del pre= conderse c:~o «~77u:s:: :~~:se de golpe, y cs-
fi¡o SUB~; sm embargo, esperaríamos entonces que hunde debaxo 1 d . J en el agua, y se 
se duplicara la P por este mismo influjo, mien- se lanra en a' loune que e pnessa por no ser visto 
tr ¡ b .,. g a casa : no alcan<;o 

as que a - - romance revela una -P- sencilla Iogía sino e d ¡ 'd I su et}'Ino-
en la base latina. En cuanto a que SEPELLIRE q 'd s e som 

O ? go pe que da una cosa 
(-ULLmE) sea el étimo de fabullir 'chapuzar' es p:nlao f~e entra con v10Iencia dentro de Otra 
'd b 

1 
' 1gura onomatopeya» Casi 1 . , 

1 ea que o tuvQ e asentimiento de Cuervo, Schu- letra traduce e ta d f . . . · 0 . a pie de la 
chardt y M-L. (REW 7827), y me parece muy vocablo en su :d d: ~c~on ud';11 al admitir el 
s~a, aunque no sea cierta la afirmación de to y falta en otros dice !; la(n? esta en la de 1607, 
vanos de estos autores de que el cat. sebollir rior) Zampars , · , e?oca, de fecha ante-
tenga también la ac. de 'zambullir". Otras su- de Q. d (Feh meterse es.ta ya en los Sueños · . 

1
• . ueve o c a.). Transcnbo los d t d 

gesuones eumo og¡cas no pueden tomarse en se- «tr t al ª os e Aut.: . ( • p od' . me er guna cosa en otra d . 
no as1 ar i, Rom. XVII, 73-74, quisiera partir suerte que no se vea E b . e pnssa, de 
de un germ. BoLON, a. alem. ant. palón 'sacudir' 15 tru · ; ste ami/o: 'hecho este •¡ , ¡ · d , eque sm partes presentes zamp · 1 

anzar, re acionan o con genov. bu/ase 'zambu- del c Id 1 11 . ' e e pescado 
llir 

, . b··"",..,: d . , a ero en a o a capitana y vol ·, d 1 
se' sic. a _,., e ongen oscuro, acaso real- ta r a las d . ' v1en o as a 

mente derivados de BULLA 'burbuja'). Sólo hay ~eto· ' " dos, volv1 edl cald~ro a su lugar'; 

q
ue a' · · d · v1en orne vence or nu espada 

gregar, s1guien o una sugestión atinada de y ochenta dex ' zampo, I 
Cuervo ~ de G. de Diego (RFE IX, 151-2), que 20 bién comer e o muertos ~~ el campo'. Vale tam-
el -~amb10 de . seb~llir en zabullir se debe a la cessivamente. oQ~~::~ura:n d~s~ompuesta, y ex-
acc10n de los smómmos zapuzar y zahondar comp 1 h / ' o, usas. por hermano de ¡ . ' · ª c anza zampaba en los bod ¡ 
e saln~: z~pullir, donde el cruce con za(m)pu- juez entregador / d f 11 egones, y era -··-.-p-
zar esta mas claro todavía e u eros Y de flores'. Zam-. parse· meters d I 

DERIV. Zambullida {zab-, 1604, G. de Alfara- 20 al ~ . e Q e go pe o ª?res:iradamente en 
che, Cl. C. V, 27.15]. Zambullidor. ·zambullidura tafrnan~:;te, uevedo, BU:c~ angustiéme de 
[fambullad-, Nebr.J. Zambullimiento [{:ab- APal un • ,que me dete~e de zamparme en 
319d]. Zambullo [1836, Pichardo «barril ... ' para 1~ nera~egon >.b Es voz afectiva, hoy conocida ge-
limpieza y trasporte del excremento de las letri- otros ;~te dyl SastaXntleXempleada. Pagés cita entre 

» · • d E - d . J • e · : «nos zampamos e 
nas , 1 . en spana, onde lo he 01do en Cata- 30 santi • M . 1 n un 
!uña; Acad. 1936, no 1884], porque ahí se zam- viaje:m;~rez 3¿,c1:d. y yo iªs sobras y seguirnos el 
bulle todo; comp. trasm. zambulhada «baque com amor d I 1 a b os, «a a vera de su casa o al 
a barriga no chao» (RL I 220) e . ª um re, se zampa un buey en dos 

i Algo de esto pudo existir e~ romance pues el sentadas s1 hay quien .se lo ofrezca» Pereda; «voy 
¡ d 

1 
. , a su casa, pues, y alla me zampo» H tz b h 

ogu . suguzu «ca pest10, rumore», suguzare «por- 35 «este do J 1 ar en use ' 
tar le pecore al pascolo», parece salir de un desde la n _usto dto~a as - cosas con un calor .. 
*SUBBULLW según M. L. Wagner Arch Stor . s siete e a manana está zampado en 
Sardo XI, 180 ss. (comp ·'Rom XLI 

292
) mas. ~ ca_rcfl» Jovellan~s. En el argentino Roberto J. 

según puede verse, se tr;ta de. voces' de s~ntid~ a:::~r' ~ :oto senci~ame?te el sentido de 'lanzar, 
muy alejado.-: Se fundan solamente en la afir- 4o -YJ le. za:-P~e~ s1 esta fria, tomá, refrescáte ... 
mación de Labemia, Saura y Escrig, lexicógra- Chico ed i da sopera en ¡~ cabeza» (Pago 
fos modernos sin autoridad, que para ello se fijan va . 't ham osa a, p. 246). Dialectalmente hay 
solamente en el cast. En tal sentido es desusado tr:u; e c . par: «zampar; meter una cosa den
el vocablo. Sólo de lejos se acerca Auziás Marc la e otra' echar la pelota en el tejado> en Sa
al hablar de sebollir en el infierno para 'ence- 40 (;:;3;1ca S(Laml ano), .. «hurtar, quitar> en Bilbao 
rrar' ( 'd A ) naga, up ., p. vu) 

v1 . g. , aunque esto es otra compraba- Esto recuerda el e ~ · , 
ción de lo fácil que era la metáfora generalizada lo' ( I d at. an xampar coger al vue
en castellano. emp ea 0, por e¡emplo, en Sort según el 

BDLC VIII, 246), Andorra xampar o xambar 'co-

Zambullo, V. acebuche y zambullir ger ª un animal con el cayado de pastor' xampa 
Zamo- oo 'este cayado' (BDC XIX, 219) · más co~ún es 

rana, gaita "', V. gaita Zamarro, V. chamorro enxampar, muy popular en Barc~lona con el sen-
tido de 'coger por sorpresa inf ·, (1 

ZAMPAR, origen incierto, probablemente afín mismo en la Bo . ' coger raganu 
0 

al cat. enxampar (o xampar) 'coger por sorpresa', también al s I')as, Blancas, BDLC IX, 128), 
'coger al vuelo', y al port. chimpar (champar) 

55 
echa' (Al gun\ vez coger. al vuelo alg? que se 

'meter', 'zambullir', cuyo origen es también in- lomar cover o anota as1 en S. Andres de Pa-
cierto, quizá voces de creación expresiva; aunque conso:ia:tfsLC ~111, 25?-60); en Tortosa hay 
no se puede descartar la posibilidad de , mo mas seme¡ante al cast.: ansampar que zam- sorprender coger a al h · d ¡ ul · 
par se sacara de zampuzar variante de CHAPU ' guno ac1en o a go oc ta-
ZAR (véase). l.ª doc.: Co~arr. · • mente', '.coger al vuelo' (BDC III, 84). Con for-

60 rna seme¡ante a la catalana dice el portugués chim-

821 
ZAMPAR-ZAMP01'1'A 

[Acad. 1884, no 1817], zampeado [Acad. ya 1817]. 
Zampón. 

CPT. Zampabodigos [Aut.]. Zampabollos. Zam
palimosnas [Quevedo]. Zámpalopresto. Zampapalo 
[princ. S. XVII, Quiñones de B., V. s. v. ZA
MACUECA]. Zampatortas [Aut.]. 

Zamploña, zamploño, V. zampoña 

par (con variante champar en Fig.) cpespegar 
['pegar, dar con violencia'], meter, v. g. chimpar
,ne na água da piscina, pefonha chimpará na água 
,orrente», ejs. sacados por Moraes de Diogo Ber
pardes (t 1605), nacido junto a la frontera de s 
Galicia; Cortesiio cita de Gil Vicente «tanto pu
nho seco me chimpa nestes focinhos». Moderna
mente se encuentra zampar o enzampar «comer 
rnuito, com avidez e a pressa», que no encuen
uo en dice. anteriores a Fig. (enzampar en un 10 ZAMPOÑA, junto con el it. zampogna íd., 
escritor de la 2.ª mitad S. XIX en Cortesao), y supone un lat. *si:íMPONIA, forma vulgar en ·vez 
por lo tanto podrian ser castellanismos. de la clásica SYMPHONIA, gr. au¡i.9wv[e1 'concierto', 

Poco se ha escrito acerca del origen (nada en que en la baja época aparece como· nombre de 
d REW). No puede tomarse en serio la idea de un instrumento músico análogo a la zampoña. -1.ª 
Diez (Wb., 315) de que sea una variante de la 15 doc.: J. Ruiz. 
raíz germánica de tapar, lo que no conviene en Donde leemos calbogues e mandurria, ·carami
ningún aspecto desde el punto de vista roman- !lo e ranpoña / non se pagan de arávigo> (1517a, 
ce; y en el germánico, una forma alto-alemana forma de G y T asegurada por la rima, aunque 
en z-, aun suponiendo que hubiese podido llegar S trae ¡:anpolla) y «el pastor lo atiende [a doil 
a España, tendría -!- o -pf- interna y no -p-. 20 Carnal] fuera de la carrera, / tañiendo su ¡:am
Para la voz portuguesa no puede admitirse tam- poña e los albogues, espera> (fapoña en S, pero 
poco la idea de Coelho de que venga de champa, la forma canp'!':!a de T sugiere la buena lectura, 
variante de chapa; ni que sea, como quiere Cor- 1213b). Nebr.: «fampoña, quasi symphonia» -(y 
nu (GGr. 1, § 244), metátesis de pinchar: ni lo s. v. sambuca en el lat.-cast.); «duro está el al
uno ni lo otro convienen en el aspecto semántico, 20 cacer para fampoñas» es refrán citado por J. -de 
y obligarian a separar el vocablo portugués del Valdés (Diál. de la L., 80.16). Aut. define cins
castellano y catalán, lo que no es verosímil. Baist trumento músico pastoril a modo de flauta, o 
(RF I, 107-8) y Spitzer (Lexik. a. d. Kat., p. 50) compuesto de muchas flautas» y cita ejs. de los 
relacionaban el cast. zampar o el cat. enxampar SS. XVI y XVII. Sigue siendo hoy vulgar en 
con los it. zampa 'pata, zarpa', zampare 'piafar', ao muchas partes; ast. zamploña «pipiritaña, zampo
inciampare 'tropezar', ciampicare 'andar tamba- ña> (V). Más datos en M. P., Poes. Jugl., 67, 73, 
leándose', voces por lo demás de origen descono- y en G. Cirot, Bu//. Hisp. XLIII, 152-61. El vo
cido (quizá también onomatopéyicas), pero en el cablo no se encuentra en esta forma en los ro
caso del italiano el parentesco con la familia ibe- manees vecinos, pero reaparece en italiano, donde 
rorromance ya está lejos de ser evidente semán- as zampogna es también instrumento rústico y pas
tica y geográficamente. Por lo demás, lo veros!- toril, documentado copiosamente desde el S. XV 
mil es que acierten Covarr., Baist, Spitzer y Krü- (Luigi Pulci, Poliziano) y bien representado en 
ger (VKR VIII, 15) al sospechar que todos estos los dialectos del Norte de Italia, hasta el sobreselv. 
vocablos sean creaciones elementales del idioma; sampuegn, que vale 'cencerro de vaca'. Es, pues, 
aun si consideramos discutible el efecto onoma- 40 autóctono en Italia, desde donde pasaría al gr. 
topéyico de una raíz tsamp-, camp-, para expre- mod. -r~e1¡i.-..oúv:i:, húng. zsimpolya (que a su vez 
sar un choque brusco, no creo que debamos va- dió rum. cimpoiu, cimp01~, 'gaita'; Cuervo agre
cilar en reconocer la posibilidad de una creación ga una forma cimpoae, que falta en l;,aineanu y 
expresiva, de una expresión fonosimbólica de la en ~ariu). Por otra parte, la antigüedad del 
idea del acto brusco. 45 vocablo en cast. descarta también la posibilidad 

Mas por otra parte no quisiera descartar del de un italianismo (según admite M-L., REW 
todo la idea de que zampar se sacara de zam- 8495), a pesar de que el resultado -oña (y no 
puzar (ya S. XVII, Quiñones de B.), variante -ueña) no es enteramente normal, mas puede ex
de CHAPUZAR, derivada como éste de pozo; plicarse por dialectalismo o acaso semicultismo; 
derivación regresiva que se explicaría por los mu- oo suponer procedencia mozárabe tendría la· ventaja 
chas casos de sufijo -uzar con valor intensivo o de explicarnos al mismo tiempo la otra anomalía 
atenuador (espeluzar, etc.); pero esto nos con- de la f·, pero en italiano no cabe esta explica
duciría a mirar las formas catalanas y portugue- ción, y así este pormenor queda algo oscuro. 
sas sea como independientes de la castellana o Por jo demás, que el étimo es SYMPHONIA, como 
como castellanismos, y ni lo uno ni lo otro es oo ya dijo Nebr., o más precisamente su forma .vul
~eros~I; nótese además que Covarr. exagera la gar *suMPONIA, está fuera de duda, teniendo ·en 
identidad semántica de zampar y zampuzar, por cuenta que el mismo instrumento se llama zan
sospechosos fines etimológicos. La semejanza de faña en Galicia y Asturias (empleada por los cie
zampar con zambucar es ya casual (V. BAZUCAR). gos, M. P., l. c.), sanfonha en portugués, sanjo-
· .. DERIV. Zampa [Acad. 1925, no 1884]; zampear eo nio en el Languedoc, sanforgno en el Forez, fan, 
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fbni o founfbni en Provenza (que a pesar de Sai
néan, Sources Indig. II, 56, no es pura onomato
peya), fimfoina en el Pallars (BDC XXIII, 291) 
y, con asimilación en sentido inverso, aran. san
sbnia. De hecho, SYMPHONIA, que en griego y en 5 
latín clásico es 'concierto', pasa en la baja época 
a designar un instrumento músico, citado por San 
Jerónimo, la Vulgata y San Isidoro (Sofer, pp. 
91-92); el cambio de sentido podrá explicarse 

822 
Ú8). Sin embargo, como .en Venezuela es d d 

. . . d . on e zamuro uene mas aes. y mas envados (vid Ma 
laret, Supl., s. v. zamuro y sam-), es probabie • 
sea voz indígena de este país. que 

DERrv. Zaramullo 'zascandil' venez., per. (<*za 
murullo). , -

Zamurra, V. zamarra 

por tratarse de una zampoña de varias flautas 10 ZANAHORIA, antiguamente 9ahanoria en · 
como la aludida por Aut. También se ha dicho desp. y cat. merid. safanbria, mall. safan;aria ~u
en cast. zanfonía como nombre de un instrumen- mados del ár. vg. safunáriya, que en diversa; v °: 
to de cuerda tocado por medio de un manubrio riantes corre en todo el Norte de Africa y ya / 
(Acad., no Aut.). De un cruce de zampoña con usual en el S. XIII, pero ha de ser a su v: 
su casi-sinónimo bombo o bomba salió el nom- 15 extranjerismo, de procedencia incierta. l.ª doc ~ 
bre del abultado instrumento llamado zambomba fahanoria, J. Ruiz. ·· 
[Aut.], cat. simbomba'. Donde leemos «muchos de letuarios les dan 

DERIV. Zambombo 'tosco, grosero y rudo de muchas de vezes : / diacitrón, codoñate, letuario 
ingenio' [Aut.], cub. simbombo 'tonto, necio, in- de nuezes, / otros, de más quantía, de fahanorias 
sípido' (Ca., 20), comp. ast. zamp/oñu 'majadero, 20 rrahezes» 1334c (S; en G, acinorias, preferible 
tonto' (V), por lo desapacible del sonido de la por el verso). Aparece ya la forma moderna en 
zambomba y zampoña. Zambombazo. G. de Segovia (1475) y en Nebr.: «fanahoria 

1 Acaso debamos suponer como intermedia una ierva e raíz: pastinaca», y así tiende desde en~ 
pronunciación arabizante *zamboña. En catalán torrees a generalizarse: Aut. cita ejs. del S. XVI. 
el vocablo parece ser propio de ,las tierras del 25 Pero abundan las variantes : «de invierno, prin. 
Sur: mall. ximbomba (P. d'A. Penya, ed. [/les cipio y cabo, / nace el rábano y el nabo, ¡ cardo, 
d'Or, p. 77), Aiguaviva d'Aragó Bambómba puerro y acinoria» en Sánchez de Badajoz (RFE 
(RFE XXXIII, 35). En castellano lo único que IV, 20), que es hermano del port. cenoura. En 
me consta es que cosa y nombre son muy po- América tiene bastante extensión el contracto za-
pulares en Andalucía: en Almería la zambomba se 3o noria (BDHA I, llOn.; IV, 310). Más interés 
hace, de acuerdo con la descripción de la Acad., tiene por su arcaísmo el judesp. safanória (Yahu-
con una orza o una boca de cántaro y una piel da, RFE II, 350; Subak, 149, 171; Cherezli); 
de conejo. La ac. secundaria 'vejiga de cerdo .. .' cenahoria está en la trad. de Arnaldo de Vila-
la ha recogido recientemente la Acad. de varias nova (1519), cenoria en varios autores del S. XVI, 
provincias del Sur de León y del Sur de Cas- 35 y hoy se dice así en Salamanca (Torres Villa-
tilla la Vieja (falta en Lamano y otros vocabula- rroel) y en Burgos (según Salvá), vid. DHist., 
rios leoneses). s. v. En catalán central y septentrional se ha 

Zampuzar, zampuzo, V. chapuzar 
V. zamacueca 

conservado el nombre latino PASTINACA (> pas-
Zamueca, tanaga), pero en el Sur del Principado y en par-

'º tes del País Valenciano se dice safranbria, y en 
otras partes de esta región se conserva la forma 

ZAMURO, 'aura, gallinazo', venez., colomb., primitiva safanoria (M. Gadea, Terra del Ge I, 
dotnin., parece ser palabra indígena de Venezuela. 245); hacia el Norte llega hasta el Urge! (safla-
1.ª doc.: Terr.; 1897, Calcaño (p. 530); Acad. ya noria oído en Golmés). 
1925 (no 1884). ,o El origen arábigo fué indicado correctamen-

Cuervo (Ap., § 982) menciona samuro como te por Dozy, Gloss., 224. Se trata d,e una pala-
usual «en varios lugares», no dice de qué país de bra ajena en árabe a la lengua clásica, pero do-
América, y adtnite que sea indigenismo, sin más cumentada en multitud de variantes para el ára-
precisiones; supongo que ya figura en eds. de las be de España y para el rnagrebí moderno. R. 
Ap., anteriores a Calcaño; dice éste que deriva 5o Martí (S. XIII) recoge 'isfannáriya, que encuen
del verbo jamurar, que él traduce por 'votnitar' tra un eco en el mall. safannaria (BDLC XII, 
(el zamuro es ave asquerosa), pero no sé que ia- 80-81); PAlc. izfernía. Teniendo en cuenta los 
murar tenga otro sentido que el de 'sacar agua de casos de alternancia árabe entre is- y si- o sa-
una embarcación' o bien, en Colombia, 'dar una (vid. ESCABECHE, ESCARLATA, etc.), no ex-
mano a la ropa que se lava' (probablemente del 55 trañaremos que la base arábiga en saf- postulada 
cat. eixamorar < EX-HUMOR-ARE), luego no es por las formas cast. y catalanas aparezca alterada 
aceptable esta etimología. Según la Acad., el vo- de esta manera en R. Martí y PAlc. Las varian-
cablo se emplea también en Colombia; también tes primitivas se conservan hoy en el Norte de 
se dice en Santo Domingo como calificativo del Africa: en el vocabulario de Marce! (Argelia, ¿o 
gallo criollo que no es de casta fina (BDHA V, 60 Egipto?) aparece safunáriya, en Humbert safná-

·;· at 
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823 • . pesar de que en árabe ya se doc~enta en -el 
M rtm. y Cherbonneau (Argelia) sanna- d h I rusmo que no · a en a • . M lt s. XIII y a pesar e que un e e . . 

f'.Y a' en Dombay (Marruecos) ;aframyfa; :r1. a a ha dejado huellas romances fuera del terri,tono 
riY dice hoy sfunnaria, en Tun~z s annanya, e~ arabizado es más probable que lo tomara el arabe 
se li •nnZiriya (Stei0 er, Contnb., 117). Es eVI- o · p a esta 
p.rge a s º u tnisrna estructura, s directamente del griego en riente. ese . . • 
dente que esta palabra, por s . • d"f" lt d me parece que ésta es la explicacion . • be que tambien to- i 1cu a , h 

o puede ser genuma en ara ' h . - más razonable que se ha dado hasta a ora. 
0 d otro nombre de la zana oria, a sa 
mó presta O 

1 1 TINACA El origen del 1 
ber BIZNAGA, de at. PAS . d ZANCA . voz que designando la zanca o e 
ár safurzáriya y variantes es ¡°sc~º'1oªi::i; de~ 10 zanco de ;alo para andar por el agua, y en algui 
todos modos es seguro que e ca~ . . na artes un zueco, es común al cast. con e 

á be Se han hecho muchas con¡eturas, nm~ nasrt p I cat el y el it., y procede del lat. 
ra . . f • . mente. Dozy rma- po ., e ., oc. . d 

de las cuales sausfac~ oneuca : Colin (Hes- tardío ZANCA, TZANGA, nombre de una especie e 
mnaba que podía verur de PASTINACAd,b"d am- calzado probablemente tomado del persa. ant. 
"":" · 1927 94) de un *PASTINALE e 1 0 ª c ' . , 1 a d . J Ruiz· los derivados 
peris , d (RIEV VI 283) pre- 1s zanga- 'pierna . . oc.. · , b 
bio de sufijo; Schuchar' t h . ' de realmente zancajada y zancudo, SS. XII y XIII; el no)m re 
ferina el gr. ,;ora:9u).Tvo, zana oria' q á va- de lugar Zancos, S. X y XI (Vignau, Glas . . 
dió una forma ár. i~¡.a~lin. Per:x ~~~ar~e~: más «Yuwán Pi¡ris llamado S[a]nqudu(h)» (= zan-
riantes serian muy d1flciles de _P f • , . udo) en doc mozárabe toledano de 1188 (Gnz. 

d 1 to de vista oneuco se- c · ¡ l • cio-
satisfactorio des e e pun Wa - zo Palencia I, 153). El fanco del a con es me~ . 
ría un lat. SAPO!-rARIA, propuesto por M: 71· ·o Je nado por Juan Manuel (pasaje citado a propos1to 

(ZRPh. XL, 546-7) -acaso con m u¡ DELEZNAR) y por López de Aya-
ner . b O hay que recono- de lezne, s. v. , 
'c4far 'amarillo'-; sm em arg ' . 1 . cien la (Aves de Ca9a, p. 20). <;ancajada por zanca-
cer que la planta llamada saponm:ia ff" .ª~ . d- dilla' es frecuente en Berceo: «quiso en el sant 
tífico, la hierba jabonera (saponana o. tctna i¡, ~i~ 25 omne meter mano yrada, / abras;arse con elli, 
Colmeiro I, 410), pertenece a un genero,. a ues ararli fancajada» S. Mili., 118c, «Sennora bene-
y aun clase muy diferentes de la zana~inad p 1 ~·eta Reína acabada / por mano del tu fijo, don 
aquélla es un~ talatniflora, ?~ la farru t fa':ru~: ¿hri;to, coronada, / líbranos del . diablo, ?e la su 
cariofileas y esta es una cahciflora, de a d . da» Mil 910c (otro seme¡ante Mil., 465c, 
de las ~beliferas. Claro que el nombre pu O fan~at¡a con z .,pues ahí sólo tenemos el ms. mo-

como sucede tantas so escri o -, J 
Pasar de una planta a otra, b á . d [) El primitivo fanca aparece ya en uan 

. d · la palabra a los ot ru- erno · truo veces: habra que e¡ar . . . R · n la descripción de la Serrana mons -
cos sobre la verosimilitud de tal cambb10; 1 qu;za au:z, «~s huesos mucho grandes, la ~anca non 
por el color rosado de las flores de am as ~ an) as. \: ill ¡ ¡ sus tovillos mayores que de una 

DERIV Zanahoriate o azanahoriate (DHtst. . . e _iqlu ª;illa; .. (1016b)· APal.: «tibie son las par-
. . . un diminutivo grie- s5 ana no ' . f 1 · 1 Podríamos qutza suponer . "ó t d las rancas desde la rodilla asta os tOVl· r la termmac1 n es e y , lí 

go *c¡ora:q,uAtvcí.rto'I para ex? '.car . . . d ue !los. otrosí tibie son flautas ... porque se so an 
de la palabra hispánica y arab1ga, posibihda q f ' de las fancas de las grullas» (499b); Nebr.: 
difícilmente puede descartarse del todo, pudesto azer d pierna· tibia exilis»; Quijote: «junto 

. . . son muy pro uc- «9anca e . . d 1 1 
que tales dimmuuvos en -a:rtov hi 'l tava Sancho Parn;a ... a los pies e qua 
tívos en griego; pero de todos. modos es p; 40 :st:vaesotro rétulo que dezía: Sancho <;ancas!. y 
tética (falta tal vocablo en ~suenne, Sopho1u~ devía de ser que tenía, a lo que mostrava la pm-
Du C. griego, Demetrakos Sutdas, S_omavet, . tura la barriga grande, el talle corto y las fancas 
mas, Kumanudes, Repites y otros ~ice: de ;°¿e~ larg~s. y por esto se le devió de poner nombre 
medio y mod., así como en el mdice g bº d p · s;a y de <;ancas que con estos dos sobre-

~ CGL). Quizá más bien se trate de la co~ ~a-) 45 e ban le llama al~as vezes la historia» (I, 
· " (o muAt'/7) a:yptoc nom res · Per ción c¡orocq,uATvo, ocypto, G,a:T . . h . 29rº) C de las Casas: «9anca: zanca>, -

'zanahoria silvestre', de cuya vivaz existencia ay i~, 1 . . de piºerna· a small ['delgado' en el 
1 · 1 · (CGL c1va e· «9anca · 

muchos testimonios en los g osarios a unos ~ S XVI] leg a spindle shanke»; Oudin: <fanca: 
s. v. pastinaca). De todos modos con ambas ~ , . d 1 .' be. r de pierna: le tortu de la 

• d • r la reducc1on 50 1 os e a ¡am , Y· t, 
sibilidades faltana to avia e~p icar _ b . ambe en dehors, jambe torte»; Covarr. ~ «es er-
de ST- a s- (o f-) y no _se~a pequeno e_~or f~~ ~o de cas;adores, llaman fancas las canas de las 
Cierto que podríamos atributrla al conoci O • d 1 , · os del muslo abaxo, que son 

. , b el cual piernas e os pa¡ar ' . 
nómeno de fonética h1spanoara e, para . carne con solo el huesso, mervos 
vid. ZAGUAN, ZURRIAGA, ZAMBO, etc. Pero enxut

11
as. y. smAut. «l~ pierna del páxaro desde ·la 

d ni en árabe 55 Y pe e¡o», ·· 1 · larga como el fenómeno no se pro uce _ . h t la juntura del muslo; a pierna . . 
africano o asiático (sólo en el de E~pana) ?1. en g~:l a~: ªdel hombre, u de otro animal [con e!. 
romance fuera de las palabras de origen arabigo, Y Vgill . . ] . zancas de araña: rodeo · o tergi-

n Africa de av1c10sa , nos veríamos obligados a suponer que e .ó huir alguna dificultad o cargo que 
safunáriya tendria que haberse tomado del árabe vershaci n parlaguno. y assí se dice de éstos; que 

. d I zárabe a 60 se ace a a · de España y en este e romance mo , 
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andan en zancas de araña». Esta palabra se en- reau). El logud. ant. thanca, S. XIII, está ya 
cuentra en todos los romances, salvo los tres más el Condaghe de Silki (M-L., Wiener Sitzungsb en 
septentrionales: francés, rético y rumano. CXL V, v, 22). lt. ant. zanca «cianea» en Dan7· 

Port. «chanca, vulgar, pé grande» (Moraes), y Sacchetti, todavía vivo en Córcega y otras par~ 
«cal,;:ado grande e tosco; perna alta e delgada de 5 tes, 'zanco para ir por lugares inundados' en el 
hornem; pi., em Bragan9a: andas; em Canavezes: S. XVI; it. rnod. cianea «gamba, in modo scher
botas com solas de pau» (Fig.), «sanca, trasm., zevole e specialrnente di gamba non sana e non 
o mesmo que chanca» y varias aes. técnicas (en forre»', romano cianea 'pierna, despectivamente' 
Fig.), sanco ca canella da ave, desde onde fica abr. cianghine 'renco', napol. cianche 'piernas lar~ 
descoberta da penna e da carne» con la cita de 10 gas y delgadas', sic. zanca 'pierna lisiada', 'zanco 
Fernandes Ferreira (princ. S. XVII) «as canelas de ir por lo inundado'. 
das pernas das aves de rapina se chamao sancos» Hoy debemos mirar como anticuadas todas las 
(Moraes), <perna delgada; em Viana: perna de viejas etimologías de la palabra, salvo la resumida 
qualquer animal de a,;:ougue ['de matadero']» arriba. Incluyo entre ellas las de Diez (Wb., 345): 
(Fig.); Cortesao cita en un texto legal de 1152 15 alem. dial. zanke 'punta' (comp. alern. zinke) 

0 
«qui ferir suo vicino in la sanca, de la ecclesia ags. scanca «tibia» (comp. alem. schenkel 'mu:lo' 
aut in consilio ... », que en una variante de 1258 'pierna', 'fémur'), imposible ésta fonéticamente' 
figura en la forma in illa chanca. aquélla semántica y geográficamente. La de Eguí~ 

La ac. 'zueco', 'calzado de madera', tiene gran Jaz (p. 525) y Scheludko (ZRPh. XLVII, 437)·: 
extensión dialectal en port., mozárabe y otros 20 ár. stiq «tibia» (R. Maru'), «pierna de animal> 
romances

1
: chancas «tamancos; espécie de san- (PAlc.). La de Schuchardt (ZRPh. XV, 110-1) 

dálias, com as solas de pau, presas ao pé per y Sainéan (Sources Indig. 11, 410), cruce del it. 
correias» en varias hablas del Minho (Leite de cianea 'mutilado', 'muñón', y su familia romance 
V., Opúsc. II, 24, 237); mozár. zanca (en plural (de origen oscuro, quizá de creación expresiva), 
en letras latinas zancas y en arábigas zanktit) 20 con la a de gamba, branca, braccio, mano. La de 
'cierto calzado de madera con zoqJJetes (o taco- Cornu (GGr. I, § 134), Nunes (Gram. Hist. Port., 
nes) que se hacía en Francia' en el códice ca- 91) y Leite de V. (Opúsc. 11, 24): lat. PLANGA 

nónico escurialense de 1049; gánka [que deberá 'plancha', lo cual sólo convendría vagamente al 
entenderse cánka] «sotular» en R. Martí, S. XIII'; port. chanca, del cual no pueden venir las demás 
chánca «chinela, cal,;:ado, cosa de alcorques, xos- 30 formas romances, inseparables del mismo•. La de 
tra de 91pato» (con el verbo channáq «<;:anquear») Larramendi, Simonet, Cej. (La Lengua de Cer
PAlc.; ár. marroq. chanca y chinca 'zapato viejo vantes) y G. de Diego (BRAE VI, 753), quienes 
y roto'; según Simonet (s. v.), todavía se emplea piensan en un origen prerromano, en relación con 
chanca en algunos puntos de Andalucía con el el vasco zanga 'pierna' en alta y baja Navarra y 
sentido de «chinelas o zapatillas rotas», y lo em- 35 Lapurdi, 'pie' en esta región y parte de Navarra, 
plea así el andaluz Remando de Baeza (h. 1510) 'pantorrilla' en Guipúzcoa, zanko 'pata' ahí mismo, 
al referir un caso ocurrido entre las mujeres del y 'pantorrilla' allí, en Vizcaya, Sule y Roncal, 
real harén de Granada: «¡:on las chancas de sus zanga, xanga 'pernio' en partes de Navarra (Az
pies le dieron muchos golpes»; gnía. chancas kue), cast. de Bilbao chanca 'zanca, pierna' (Arria
'chapines' Quan Hidalgo); para documentación del 40 ga): pero teniendo en cuenta la existencia de 
vocablo en. el sentido de 'zueco' en los Pirineos, zanga, -ca, en latín y griego de la baja época, des-
etc., Krüger, VKR VIII, 293-4; y comp. abajo de el S. III, se impone admitir por el contrario 
chanclo y chancleta. que son estas formas vascas las que se tornaron del 

Car. xanca 'zanco, palo alto y con una horquilla romance. 
en que se afirma el pie, y se emplea para andar 45 En efecto, el vocablo aparece en Italia y en Gre-
por lugares húmedos', ya documentado en el ge- cia, desde los últimos siglos de la Antigüedad, 
rundense Onofre Pou (1580) «les chanques: crallae» como nombre de varias especies de calzado, y 
(léase grallae, mal entendido por Montoliu en su repetidamente advierten los escritores que se trata 
ed. de Ag.), hoy vivo en Mallorca, y poco cono- de un calzado de los persas (Chronicon Alexandri
cido en el Continente, donde en casi todas partes 50 num) o de los partos (Trebelio Polión); de ahí 
el uso de zancos ha caído en olvido. Oc. ant. con razón dedujeron Muratori, G. Meyer (ZRPh. 
sanca es hápax del S. XII aplicado a un calzado XVI, 525), M-L. (REW 9598), V. Pisani (lt. Dial. 
de mujer («ni no porta soc ni sanca»), ignoramos IX, 245-50) que el punto de partida es el iránico 
si un zueco, o un zanco u otra cosa; hoy el vo- zanga- m. 'pierna' (persa rnod. zang íd.), voz ya do-
cablo es muy vivo en las Landas, donde los zan- 55 cumentada en el Avesta y hoy representada en los 
cos son articulo de primera necesidad por lo em- varios dialectos iránicos, desde el osético hasta el 
pantanado del suelo: tsyank'1 en Arengosse (Mil- afgano, hermana del ser. jaizghii 'pierna, especial-
lardet, Peiit Atlas, p. 82), chanca en otras hablas mente su parte inferior'. En latín y griego sólo 
gasconas (Ronjat, Gramm. Isior. II, 474), Giron- designa, en cambio, una especie de calzado: «zan-
da chanc'ot ( = cankót) «petite béquil!e» (Mou- so cas de nostris Parthicas paria tria» en Trebelio 
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ue bracha- sión del vocablo persa a través de las lenguas _in
Polión (S. 111), «usum :zangaru": ~t~ceat» en el termedias, armenio y siríaco, pues ya hemos visto 
urn intra urbem venerabilem nenuru d F . que en ambas aparece con k, y de hecho es una 

r d . crito en el Sur e rancia . bº ºd 1 Codex Theo os1anus es 1 . t to tendencia general del armeruo, y 1en conoa a, a 
1 S IV Y otra vez en e rmsmo ex ( 1 

a fines de · , . . . de ensordecer todas las consonantes sonoras sa -. ss tzancis y zangis' zanga e s 
con las variantes m . . 1 e cubren las vo las sonantes)'. 
como voz vulgar para unas pie es qu. DERIV Zancada [Aut.]; zancadilla [-diella, J. 
piernas en Acron, escoliasta de Horac10; tzanfa y Ruiz] z:zncado. Zancajo [fin S. XVI, Baltasar del 
cianga (donde ya vemos la palatal ~:m;~e Ce~ Alcáz~r, ed. Rdz. Marín, p. 112; 1615, Quijote 
Varl·os textos de la alta Edad Medi ( .) ' 11 xxxvi· 141 · Quevedo, Fcba.; Polo de Medina, 

ºbº ' osae zancae» 10 , , , • 
,caliga: zancasJ>, cocreae: ~1 i~,as, ' . 1 Aut . 'el zancarrón de Mahoma', Lope, El H1-
y ,oza: sanga, rnilitum calciamenta». ~7~ª:~as !a'::"- dal;~ Bencerraje, p. 65b]; zancajoso [ «fancajoso: 
sas latinas (CGL V, 563.67; ~~-23 'x En )griego vacia, vacienus» Nebr.]; zancajear [A~t.]; zanca-
mitidas en rnss. de los SS. . Y · , ) ·era [Aut]. zancajiento [Aut.]. Zancarron [h. 1600, 
-raá.'(Ya.t (-.~á.yyiu o el diminuuvo 'tO"CJ."ftª:o.;p;~ 15 ~z. de Hita, ed. Blanchard 11, 171; varios ejs. 
rece como nombre de las botas de c~e º1 J de princ S XVII, Aut.; aplicado a los huesos de 

d d varios reyes orienta es, pero · · did los Empera ores Y e . fi _ Mahoma, y a su famoso sepulcro suspen o, e1;1 
también se deduce de var'.as glosas en ;u;e eihs muchos textos, p. ej. Lope, San Diego de Alca/a, 
ran esta palabra y sus derivados, al~ d . , 526b. de ahí el port. sancarriio 'impostor' en Pan
ya en Hesiquio (S. 111), que el v~a o es1gno 20 taleií~ d'Aveiro, fin S. XVI, RL XVI, 99; zan
asimismo el calzado de I?eros par~c~l~res. . arrón con influjo de zángano, en Torres Villa-

La ac. 'calzado' la tuvieron en iramco danuguo grroel 'Fcha]' Zanco [S. XIV, V. arriba; 'palo 
. . *zangapana- (forma o con , · · . 1 · , vanos compuestos· , , 

1 
. alto con una horquilla donde apoyar e pie, en -

pana- 'que protege'), de donde se tomo e trmeru~ APal 184b. Ant. de Guevara, princ. S. XVI; Ma-
zankapan 'huesa', 'media', y por otra parte arzan Ión de Ch;ide Fcha .. Lz. de Arenas 55]'; zan-

. , t do de un compuesto persa 25 ' ' d E h (RL ºR cocrea» en smaco, orna . 1 . , . quiello 'canto de pan' en el arag. e e o t 
con bar- 'sobre'. Conjetura .1'.isam '.Jue e iraruc~ XI 196). Zancón. Zancudo [S. XII, V. arriba; 
zanga- 'pierna' pudo trasmmrse directamente , C ' Diºsq 1950 p 450]. Zanquear [f- <diva-

ºd . ºtivo como ter- uervo, . ' . . 
griego y al latín en su senu O pnrni ' ricor» Nebr]. zanqueador [Nebr.]; zanqueam1en-
mino dei la jerga de los zapateros, Y. que los cofm- . to [N' ebr] . Zanquilla. Chanquear, derivado de 

· · t b1én pero ue- 30 • • puestos citados se trasnuueron am . ' d 
1 

. 1 chanca (V arriba. «eschasses», Oudin). Chanclos 
ron abreviados en zanga por influ¡o e !erga 1 do d.e suela 'de madera con una o dos listas 

N · os'rnil esta con¡etura «ca za b 
zanga 'pierna'. o es in:~er , .. idad de un de cuero clavadas en ella, con que se a raza y 
ingeniosa, pero hay tamb1en la pos1bil ' 1 d , calza el pie entre los dedos y el empeine, que-

d. d a 'pierna' a zanga ca za o , . , . 
paso rrecto e zang f dando lo demás al descubierto; ponese encima 
debido al hecho d~ que l~s, c~lzados

1 
ª~:'t. ~:~~~ 35 

de los zapatos para andar en Jugares pantanosos: 
una importación oriental e rramca en ª u~ te fmº suelen en algunas partes ponerles 

· · , · d 1 fr guetres y y a es 
clásica (comp. el origen rraruco e · . . , d unos clavos en las suelas de madera con que se 
su familia), o bien pudo haber una abreviac10n e 1 antan seis u ocho dedos; es mui usado en las 
aquellos compuestos por otras razones; end cuhanto elvd as . úsanlo también en la Corte las mugeres 

1 , · • si hubiéramos e acer 40 a e , . 
1 

, 
a a ac. romance pierna, 1 . bres que no pueden comprar chine as, pero es-
caso de su ausencia de las fuentes greco at'.nas, _ po tienen clavos» [Aut.] : de chanca, con la 
deberíamos admitir que esta ac. es secundaria Y tt ~o zoclo (variante del cuasi-sinónimo ZUE-
resulta de una evolución semántica_ rom~nce de CO)· echancla· chancleta [«souliers sans talon» Ou-
zanga 'polaina', lo cual no es por cierto m~~nce- dº •

1607 
C;varr .. G. de Alfarache, Aut.]' chan-

bible, mas provisionalmente podemos. -~dmi~rr la 45 c::ear ,;ndar e; chancletas' (Acad.), 'producir 
tesis de Meyer y Pisani de la trasnusrnn directa h 1 tas' cub (Ca 258) · enchancletar. 
del sentido etimológico 'pierna' a las lenguas eu- e ~\~ Zanquil~rgo °{Aut.]. 'Zanquituerto [h. 1435, 

IOpeas. _ . . , . . Juan de Mena, Aut.]. Zanquivano {Covarr.]. 
Quedan dos pequenas dificultades foneucas · , ada una de Jas 3 piezas 

t"t O 
1 Comp ast. zanca e 

las consonantes sordas romances qu~ .s~s 1 .uye- 5 de rnade~a sobre las cuales se clavan los pel-
ron a las dos sonoras z- Y -g- del iramco, . en daños de la escalera' (V).- 2 Es decir, 'zapato'; 
el primer caso se puede tratar de una adaptación 

1 1 
t lana rotes· que no sé si es erra-

imperfecta de un so~do extranjero, como ocurre con ªr gb~~:s c: ª el antigu~ participio de rompre 
a menudo con la africada z- en las raras voces ta po , , p· · en vista de la fecha moder-
romances que heredaron este sonido del latín; en 55 'romper .- f ISaru, one que se tomó del ··gi-
l d d ltr corrección na de esta orma, sup e segun o puede tratarse e una u a . é 1 e ga 'pierna' que en su parecer 

latina de la sonorización de las sordas griegas tras t~o dang,l P
1
· d~ (parentesc~ sólo indirecto con 

1 · "' · d 1 · oderno y viene e a n 18 nasa , pronunciac10n propia e griego m . , . ) · entras Gustav Meyer cree que 
ya del medieval. Pero este fenómeno sobre tod~, la voz !rª:1~ª ' rm ·ego. Pisani niega valor a los 
Y quizá los dos, pueden ser debidos a la trasnu- eo se tomo e neogri ' 
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argumentos fonéticos de Meyer, y aunque esta 
negación no me parece decisiva, debemos dejar 
este problema a la resolución de los especialistas 
del gitano.-' M-L., REW 9598, transige en 
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rrección, por el paso del vocablo a través del 
catalán, lengua que no tiene el sonido de z cas
tellana. 

cierto grado con la idea de Cornu, en lo con- 5 Zangamanga, V. zángano Zangamulo, v. 
cerniente al mozár. chanca, cast. chanclo, etc., tranca Zangandongo, zangandullo, -dungo, v. 
admitiendo que la ch- se debería a un cruce zángano 
con PLANGA (o bien con choclo, variante de zue-
co), pero él mismo, en RFE VIII, 245-6, ya re- ZANGANO, 'macho de la abeja', port. zangao 
conoce que esto no es posible; en efecto, la va- 10 'abejorro', probablemente de ZANG, onomatopeya 
riante en e- o x- es común a los varios roman- del zumbido del abejorro y el zángano, compá
ces y no estrictamente portuguesa (como ha- rese el macedorrumano zinginar y albanés dzun
bría de serlo el supuesto *chanca PLANGA) o cas- gar 'abejorro melolonta'. l.ª doc.: Nebr. («zán
tellana (como choclo). La alternancia ts-is en gano de colmena: phucus»). 
realidad no puede causar extrañeza, pues reapa- 1s Para evitar equívocos, doy las equivalencias en 
rece en muchísimas palabras en z- (como el pro- otros idiomas de varios insectos que los dicciona-
pio zueco-choclo), y resulta de una adaptación ríos bilingües suelen confundir. Cast. zángano·= 
imperfecta, en el latin vulgar o romance arcai- port. abe/hao (?) = cat. vagarro (que quizá de-
co, del sonido no latino TS-.- • Aunque el and. biera escribirse begarro) o abellot (¿y abegot?) = 
zanga 'palo largo, que lleva otro más corto ar- 20 fr. faux-bourdon, abeille male = ingl. dog-bee, 
ticulado con una correa, y que sirve para varear drone = alem. drohne = lat. fucus. Cast. abejo
Ias encinas' es posible que sea variante de zan- _rro (y abejón) = port. zángao = car. borinot = 
ca, no es de creer que su g se relacione con la fr. bourdon = ingl. humble-bee = alem. hummel 
griega y etimológica. Quizá alteración mozárabe. lar. fucus (?). Cast. avispón = port. vespao (?) 
O vendrá de la raíz onomatopéyica de ZAN- 2• = cat. (rosell.) fossaló (¿y abegot?) = fr. frelon 
GANO. Todavía es más incierto el-' origen de = ingl. hornet = alem. hornisse = lat. crabro. 
zanga 'especie de juego del hombre' [Aut.].- Cast. melolonta (abejorro roedor) = port. besou-
• No sé si tienen que ver con esto las «bandas ro, vaca loura = cat. escarabat de Sant Joan (?)' 
de carmesí de fancarán» para cubrir una Tora = fr. hanneton = ingl. cock-chafer, may-bug = 
mencionadas en invent. arag. de 1492, BRAE 30 alem. maikiifer = lat. ? Los diccionarios del Si-
II, 364. Zancarrón sigue siendo palabra viva, glo de Oro ya registran zángano, al cual da como 
como en muchas partes, en la Arg.: una Cor- equivalente C. de las Casas un it. apone, Perci-
dillera de Zancarrón en los Andes, dpto. de vale zágano y zángano (acentuados gráficamente) 
Iglesia (San Juan), junto al límite chileno.-' El «a drone-Bee» (Minsheu agrega otra variante zan-
cuyano zanco 'caldo y harina tostada' (Chaca, 35 go), Oudin «zangano: bourdon ou freslon, qui est 
Hist. de Tupungato, 268) será más bien altera- une mousche qui mange les abeilles [sic)», Covarr. 
ción del quichuísmo chaunca, chancua, de sen- «rangano: es una especie de insecto semejante 
tido análogo, para el cual vid. Lizondo Borda.- a la abeja, salvo que es mayor que ella, no labra 
• En Cuba (Ca., 186) y otras partes de América miel, antes se la come; dixose fangano, quasi fan
se dice despectivamente de la niña recién na- ,o cano, por ser largo de piernas, a diferencia de las 
cida, al saberse que es hembra. abejas, que por tenerlas tan pequeñas se dixeron 

apes, id est, sine pedibus {etimología falsa]. .. de 
Zándara, V. zaranda Zandía, V. sandía aquí vino llamarse fanganos a los holgas,anes y flo-

Zandra, V. zaranda Zanfonía, zanfoña, V. zam- xos, que sólo sirven de comerse el sudor de los 
poña Zanga, V. zanca Zangaburra, V zán- ,s que trabajan». Aut.: «moscón grande semejante a 
gano la abeja, aunque mayor; no labra miel, antes se la 

come, y le hacen servir como criado mientras la 
ZANGALA, origen incierto, quizá del nombre fabrican, y después los arrojan de las colmenas 

del cantón suízo de San Gal, conocido por sus como ociosos y holgazanes». No escasean los ejs. 
tejidos e hilaturas. J .a doc.: Aut. 5o literarios en el Siglo de Oro: «la gente valdía y 

Definido «tela de hilo mui engomada», con cita perezosa es en la República lo mesmo que los 
del Arancel de Puertos Secos. Cat. antic. sangala zánganos en las colmenas» Quijote (II, xlix, 184), 
(«una jupa de sangala, negra, dolenta», invent. de «assí como unos zánganos con aguijón los metió 
1789). Nada parecido veo en port., fr. ni inglés. en la República para destrucción de ella» Diego 
No creo sea cruce de bengala 'muselina' con al- 55 Gracián, «ni se olvidan de hacer también casas 
gún sinónimo; más bien se tratará del nombre para sus criados, que son los zánganos, aunque 
del cantón suizo de San Gal o Sankt Gallen, cu- menores que las suyas, siendo ellos mayores» Fr. 
ya principal industria consiste en la fabricación L. de Granada, csin saber si sus hijos tienen ha
de tejidos e l¡ilados (vid. Brockhaus, Konversations- bilidad, los ponen con manteo. y bonete a que 
lexikon, s. v.). La z- se explicará como ultraco- 60 estudien, y se anden paseando hechos unos zán-

i 
¡ 
j 

ZANGANO 

827 Ya Spitzer (RFE XI, 183-6) advirtió que Gar-
ganos, comiendo la hacienda de los otros ~=: , de Diego invertía la natural dirección de los 
nos» Juan de Mal ,Lara; y otros que ~~bias semánticos, recordando que e~ ínter-
verse en Aut. y Pages. b d p Al (traducido nacional y de todos los tiempos la metafora er 

La z- sonora de Ne r. Y e c. b . . drohne tamque jucus, com un vagarro, 
b. p q 'n comp cat a e- s 1st eine , , d "día 

ahí por el mozara ismo oc O , •• d. ra decir 'es un holgazán', y as1 se ec1 
d I I f ) está confirma a por etc., pa , . d d 

got o acaso e at. ucus . 1 l"d d una etimolocia onomatopeyica, recor an o 
' . .. d • u de vanas oca i a es por º . . u· la pronunciacion angan (E . arrear de carácter inequívocamente umta vo. 

d Cá Sierra de Gata spmo- zang ' E del Oeste e ceres Y z , Creo que esto se puede dar por seguro. s pro-
sa Are. Dial., 102) y por la z- por~~resa. :- 10 bable que zángano designara primero el abejorro, 
gdno es palabra muy genera~ en los ; ectos, a eÍ como en port.; comp. bourdon, derivado de bour-

. que quizá haya algunas variantes loe es, como donner· estamos ante el mismo radical onomato-
zágano de Percivale, que encuentra hoy sdu co- , . 'de REZONGAR que en Sanabria vale 

. ¡ f a zagaño emplea a en peyico ' li 
rrespondencia en ~ orrn 'zumbar (las abejas)', y, con otro vaca smo, sus 
Panamá según Lewis (Malaret, Supl.). me! 15 variantes dialectal y portuguesa rezungar y re-

Port. zángiío «espécie de abelha que come o d . El argumento decisivo lo proporciona el 
f . travessador de merca o- zingar. • • . · lb 

que as outras azem, - o a 'cie de abe- macedorrum. zínginar, zmgnna, g¡ung¡unar, ª .. 
rias> (Moraes), «he hua bespa, ou espef - ·t dzungar channeton» junto al macedorrum. zm-

, armada de hü errao mm O ' IX 320) · lha, porem ~yor, . m hum ginire «bourdonner» (Pascu, ARom. , , 
agudo, que picando causa grande dor'. te d 20 aunque aquí se trate de un coleóptero, y no de 

. d e nao serve mais que e , 1 b d 1 zumbido estron oso, himenóptero como el zangano, e nom re e 
1 , b 1h sem fazer nenhum» se- un . ·d. 

comer o me as. a e. as . _ os San- melolonta O hanneton es muy frecuentemente i en-
gún Bluteau, quien cita. e¡_s. en Fr. J oao (: 1680). tico al del bourdon, port. zángiío, pues a ambos 
tos (1609) y en Fr. Antoruo das Chagas . . tra~ se les llama en cast. abejorro. 
Fig. da la_ eq~_valencia Vespa ~rabr~~ :;:e;um- 25 DERIV. En los derivados, además de la noción 
que H. Michaelis traduce en primer. g ul de holgazanería e inepcia, se nota la visión de 
mel (aunque _tambié? drohne): ~e ahí .:es e~ª¡¿~~ las piernas largas y bamboleantes del zángano. 
los diccionanos vacilan ~ '!1;11za tambien ( um- Zán ana 'mujer desmañada y torpe'; zanganada; 
ma, aunque de la descnpcion de Bluteau z 

1 
zanganear; zanganería. Zanguanga 'indolente, em-

bido, picadura d?loro.sa) se ~-educe que ~~ esulo 30 bru~ecido por la pereza' fAcad. ya 1817]' Y. zan
zángano, sino mas bien ab~¡on °. humm . ' P uanga «ficción de alguna enfermedad o nnpe
haber una vacilación ? _ambivalen':1ª. seme¡an:enf:~ ~ento para trabajar, y assí se dice hacer la 
cast. si prestamos credito a Ou~n, ~>ara e V zanguanga» [Aut.]: tomados del gall. zanguanga 
siones populares entre estos vanos msectos, . maula que busca pretextos para no 
Jo dicho s. v. T_ ABANO (nota ref:rente al ~:n~: 35 ;;:;;;:o, (Vall.),' derivado de zan~on-ango con 
provenzal). Variantes portuguesas· Serra _ pérdida de la -n- intervocálica, segun es regular 
trela zangi1u (V~R IV, 251), tra~·x:~g~:~ en gallego'; zanguangada; vendrá también .. del ga
cbesouro» y zanzmo ~moscardo» (R . , ' 

0 0 
llegoportugués el cast. zanguayo (con sufi¡o por-

La etimología de Diez (~b., 499), lt. zm!fan ( 1 gués) cel hombre alto, desvaído, ocioso, Y que 
, d ) '01tano' no conviene en u · b" • l zmgaro; con z- sor a .,. , h ce simple» I Aut] · no sé s1 tam ien e ces-
. , ella se oponen la z- so- 40 se a . ' ( 'l fl 

rungun aspecto, pues a , d 1 11 da de pedosano zangual c:tollero, trampal> < ¿ ugar o-
nora, la á y la fecha tardia e ! ~ga ·o'?) RFE XV, 262. 
los gitanos al Occidente de Europa, ~m. con~ l H' por otra parte, formas más simples de 
con que es forzada en el aspecto semanuco. ª 

1 
ª~' ZANG 

O 
bien con otros sufijos: zan-

M. P. (Festgabe Mussafia, p. 396) se mostraba ªa:Jiz 
0

, «el-, que se hace simple para estar ocio-
muy escéptico ante la idea (nada trae el ~W), 

45 
g ong Andalucía hombre inexperto o de poca 

f" 'tono susutmble so», «en ' ee· 
e insistia en que -ano ~s. su. i¡o ª 'n' habilidad» [Aut.; ej. de Torres Villarroel, en J., 
según lo muestra la familia, mtegr~da ~r z~go ' oc con variantes zangandullo [Aut.] y zangan-
zangarullón, zangolotear Y los demas aba¡o cita.dos. ~ .], Changallo 'perezoso' canar. (BRAE VII, 

García de Diego (BRAE . VI, 754) advierte 
3

~ng~ garilla extr. «especie de molino de· trigo 
que es «adjetivo impuesto al msecto por _su cu~- 50 

). a;:ace por el verano en los ríos, de madera Y 
lidad de holgazán>, y se adhiere a la eumologia q~e sde [Aut l por lo flojo de la construcción; 
d ... d ¡ dulería del hom- zespe es> · ' 1 "da e Covarr., fi¡an ose en « a gan ·¡¡ . «la muchacha puerca y ma vestl 
bre zanquilargo» [?]. Es disculpable que Covarr. zangande¡a gando» [Aut con cita de una copla 

, ¡ f ' · ue que an a va · ., 
no reparara en los dos obstacu os, oneuc?s q vu1 ] . arullón «el muchacho alto y desvaí-
impiden identificar con zanca _la raiz de z~~gano~ 

55 
do g:e, ::;; ocioso» [Aut.], comp. Évora zanga-

pero nosotros no podemos olvidar que la e sor rilh; «homem alto e delgado> (RL XXXI, l27), 
da de zanca es tan constante en cast. (y en ro- ·zhii «figura comica de velho em 

, ) ti f sorda Azores zangan o 
manee, y aun en !aun como su an gua. - 'd" ulares» (RL II 55). Zangarro cespe-
inicial, en contraste con las dos sonoras generales de come ias pop inferior c O ¡ 'g a n t e del cuello> 
zángano. 60 dos. «parte 



ZANGANO-ZANJA 

(RFE XV, 279); zangarriana, en Cuenca y Na- sanja 'cortadura para que se escurran las agua ,. 
varra 'galbana, dejadez' [Acad.J, «tristeza, melan- ~eniendo en cue~ta que ~sto también se dice s:: 
colía y disgusto u otro qualquier accidente perió- ¡eta. en po~u~es y san¡a en Salamanca, y que 

828 

dico», «enfermedad que da a las ovejas, Y nace san¡ar vale sa¡ar, cortar la carne' en esta mis 
de dolor grande de cabeza» [Aut.]. Niño zangala- 5 provincia, quizá el verbo zanjar 'echar z~jas' :1ª 
tino 'muchacho que quiere pasar por niño' [Acad.J; variante de SAJAR -en portugués sarjar- ,:ª 
zangolotear [Aut.] 'moverse una persona de una una n debida al influjo de sangrar: compár:se e~ 
parte a otra sin concierto ni propósito', 'moverse port. sangradouro 'zanja'; entonces la ac. antigua 
ciertas cosas por estar flojas o mal encajadas', de zanja 'cimientos de un edificio' habría de r _ 
'mover continua y violentamente una cosa"; zan- 10 sultar de una evolución secundaria de zanja 'fo:o 
goloteo; zangotear 'zangolotear' [Quevedo, Aut.], para desagüe'. l.ª doc.: 1571 «fanja para cimien-

zangoteo. to de pared», A. de Malina, Vocab. en lengua 
Directamente onomatopéyico es zangarrear 'to- cast. y mexicana; 1595, Fuenmayor. 

car o rasguear sin arte la guitarra' [Aut.]; tam- Donde se lee «desconcertados con zanjas gran-
bién los salm. zangaño y (compuesto) zangaburra 15 des enmedio» (cita de Aut.); ahí está, pues, la 
'cigüeñal de noria' (por su chirrido); comp. zan- zanja a manera de cortadura que fonna obstácu-
gamulo (s. v. TRANCA). lo. En este sentido lo tomamos hoy sobre todo 

CPT. Zangamanga 'treta, ardid' [Cervantes, o bien en el de foso para encañar las aguas ; 
Fcha.), propiamente ardid para no trabajar; zan- otras conducciones. Con este valor general lo to-
gamanga [Acad.J. 20 ma ya Aut.: «el hoyo largo y angosto que se hace 1 

En el Rosellón bubot, xicalori. También es- en la tierra, para echar los cimientos, encañar las 
carabat volador, escarabat d'or, ¿escarabat -'de aguas, defender los sembrados o cosas seme-
l'Ave Maria?-' Poco anterior a Nebr., por lo jantes». 

que hace a Francia; todavía más tardía en lo Pero no debemos perder de vista la frecuen-
referente a España.-• Muy vivo en América, p. 20 cía con que los clásicos lo toman en el sentí-
ej. en las Antillas. De ahí por cruce con paz- do de 'hueco abierto para echar los cimientos' 
guata, en el· Oriente de Cuba : «panguango: y aun por los cimientos mismos de un edifici~ 
pazguato, sanguango» (Ca., 235).-' Comp. gall. o, metafóricamente, de cualquier cosa. Así escri-
zangonear «vagar ocioso de una parte a otra», bió Mariana «en este mismo tiempo [el de la 
zanganeo «hecho de zanganear» (Vall.). La o 30 toma de Atenas] se abrían zanjas y se ponían 
en lugar de la a de zángano quizá se deba a los cimientos de la ciudad de Roma» (cita de 
un fenómeno fonético-morfológico gallegoportu- Pagés); «abiertas las zanjas y fundamentos, y pre-
gués (barregoes, taboes, en lugar de barregiies, ta- sentes los Reyes... assentó Brito de su mano la 
biios); comp. la acentuación zangilo en la Sierra primera piedra» Argensola (1609); abrir las zan-
de la Estrella. El cast. zangón «muchacho alto 35 jas «empezar el edificio», «dar principio a alguna 
y desvaído y que anda ocioso», que falta toda- cosa» (Aut.); «fanja: fosse que l'on fait pour fon-
vía en Aut., puede ser ~ambién galleguismo o der une maison, fossé», «aliface o 9anja: fonde-
portuguesismo.-' Más bien que un doble sufi- ment, fondation» Oudin, 1607 (a lo cual sólo en 
jo habrá ahí ún derivado de zángano paralelo su ed. de 1616 agregó la ac. «rigolle» )

1
; «fanja, 

al gallego zango(n)ango. De *zanganongo > *zan- 40 la fosa que se abre en la tierra para echar los 
gadongo por disimilación, y zangandongo con cimientos y edificar sobre ellos... abrir las fanjas 
propagación de nasal.- ' «El caballo que mon- de un edificio, empe<¡:arle, porque lo primero es 

. taba mi compañero ... obligaba al mío a un tro- abrir los cimientos, y cimiento y fanja es toda 
te áspero y sango/oteado que me sacudía hasta una cosa» Covarr.2. 

las tripas» en el chileno G. Maturana, D. P. 45 Algunas veces ya casi podría parecer que se 
Garuya, p. 55. Hay variante changolotear en olvida que una zanja es un foso, para pensar s~ 
Costa Rica (Gagini). La base semántica de zan- lamente en la idea de 'fundaciones de una cons-
golotino está en las piernas ya largas del gran- trucción', como cuando escribía Cervantes «el me-
dullón; la de zangolotear, en el movimiento des- jor cimiento y 9anja del mundo es el dinero> 
concertado y desmañado de las piernas del zán- 5o (Quijote II, xx, 74), o Cornejo (fin S. XVII): cla 
gano o del zangolotino. humildad, que es la profunda zanja y la firme 

basa de toda la fábrica espiritual, la tuvo en gra-
Zangaño, zangarilla, zangarilleja, zangarrear. zan- do heroico». A lo mismo, puesto que de elemen-

Carriana, V. zángano Zangarrón, V. zaharrón tos arquitectónicos se trata, parece referirse Vélez 
Zangarullón, zanga, zangolotear, zangoloteo, zan- 55 de Guevara: «asta los zielos levantan / sobre 
golotino, zangamanga, zangón, zangotear, zanga- los envasamentos / de pedestales y vasas, / qua-
teo, zangual, zanguanga, zanguangada, zanguanga, dros, echinos, bozeles, / lengüetas, escitas, {:an-

zanguayo, V. zángano jas, / nazelas, filetes, plintos ... » (La Serrana de 
la Vera, v. 1708). 

ZANJA, del mismo origen incierto que el port. 60 Y en esto se funda el verbo zanjar para 'fijar, 

ZANJA 

829 así no puede uno sustraerse a la impresión ~e 
ar'· «con cuánta facilidad engañé a este santo; que estamos ante una varia~te ~e SAJAR, anu-

asent : 'lo este daño el que hice, mas otro mayor guarnente y en portugués sar¡ar, ¡':'"sar (< fr. ant. 
Y n~ f~: s:e fué dejarle fallida la opinión:. a lo me- . V la etimología en el articulo correspon-
se s1gu.tdi~ ,q lo quedar cuando tan bien zan¡ada no la ¡diarsert ') L. o que más orienta en este sentido es 
nos pu era b' ·d causa tuve en e · , 1 t . 

. ue instrumento ha ia yo si 
0

, Y el port. sarjeta «sulco para escoar aguas; v~ e a, 
tuv1erad q h rto perjuicio contra su buena repu- abertura nas ruas ou pra<¡:as, por onde as a~as 
da~a, ~ ªde Alfarache (CI. C. V, 112.18); de pluviais se escoam para a canalizac;:ao geral» (F1g.). 
:C~~;;o c~n ello define Aut. «zanjar: establecer, Esta misma definición la da Moraes a una forma 
f. y fundar, para hacer alguna cosa segu- ent fundándose en Bento Pereira, pero es 

a irmar d a aunque bastante mo- 10 sarg a , l f ar que 
ramente», ac. que per ur ' d las dificulta- probable que Fig. tenga raz?n a a rrm 
dificada, en Acad.: «remover to ~s d" el arre- sargenta es corrupción de sar¡eta, sea me1:3mente 
d e inconvenientes que puedan imp: ir b gráfica (por lectura de una tilde imperune~te), t: y terrninaciói_i ~e, 1;1Il asunto». Si~ =n:g;l sea por influjo de sargente 'sargento'. Ahora bien, 
:ara el sentido lingmsuco 1:1ºd;rn?d a de 'cortar 15 Moraes traduce este vocablo por «sangradouro de 
rnlo, hay más bien :n. zan¡ar a 1, ea trancher huma lagoa», y en todo caso es seguro que ~an-
la dificultades', 'decidir el asunto, (fr. .b. adouro y sangrar se emplean en este .. enudo, 

s 1 . mo se podna perci rr en gr a· f o o la-
la question), Y o rms . p <>és p. pues este verbo, aplicado a un 1que, oss , 
trozos del S. XIX co~o lo~ que cita a~t~ / goa, vale «abrir cano para o desaguar» (asi en 
ej. eme interesa / zan¡ar pnmero otro,:s de los 20 la Guerra Brasílica de Brito), de lo cual,. por_ lo 

me toca mas de cerca» en Breto d , podrian también encontrarse tesumomos que . f soyer creuser. 9an- emas, . d 
Herreros; comp. «f~¡ar: os ' ar ~·as O castellanos. Luego sanjar o zan¡ar pue e sec una -
jada: fossoyé» (Oudm, 1607), «ech J mera variante de sajar 'san~:11°' hacer cortaduras 
abrirlas» (Aut.). . . , la en la carne', tanto más facilm.ente cuanto que 

Sea de ello lo que quiera, caus~ impres1on . . 'foso' se pronuncia con s- en Cespedosa de 
cantidad de testimonios clásicos de zan¡a 20T zan¡a (RFE XV 146) donde no hay seseo. El 

gran , h t l punto de su- ormes , ' , ill 
'cimientos, fundamentos ' as a e . a etimoló- cambio de sajar en sanjar se debera sene ~ente 
gerir que por ahi puede .ª~_dar la p1st asa. es al influjo del sinónimo sangrar (comp. sar¡1a - = 
·ca Verdad es que la anuguedad de estos P J , ) y la z- secundaria no puede extranar 

g, · la · or lo demás no sangna • 1 b 
del s. XVII es muy re uva, Y ~ . tratándose de la adaptación de una pa a ra ex-
podemos seguir hacia arriba la h1~na t~ :~c:; 30 tranjera (comp. centinela < it. sentinella, zangala 
blo, a no ser que ya lo conteng~ lo q cas < Sankt Gallen, Cerdeña < cat. Sa,:denya, zazo-
bien seguro-- la frase proverbial por fan R y b - cat sotsobrar etc.). Semánticamente po-

G ·11 · n su ed de o- rar - · ' d 
por barrancas que . i et cita e . . XXI demos comparar el fr. tranchée, el cast. corta ~ra 
drigo de Reynosa (fm S. XV), Philol. Q. 1 ' 'f , etc Esta etimología es realmente convm-
41'. pero de todos modos ésta debe estar a te- 35 onstoe, y ~o me de¡ºaría duda alguna si no me 

' · b ancaynopo- ce, 1 l 
rada por influjo de su r~ma . arr ' intrigara el artículo siguiente que leo ~n e g o-
demos fiarnos de ese tesumomo. d . del Fuero de Sepúlveda, por Calle¡as: <seto 

No es fácil encontrar una etimología a base _e sar10 . cerrado de foso o caba con que debía cer-
. s' hay una senb- sanzo. d 

zanja 'cimientos', rmentras que 
1 

b I car el propietario la heredad, cuan o por su po-
lla y clara a- condición de tornar como ase a 'º b a no podía hacer tapia o vallado». Mis es-

f eral' y más espe- rez l d l idea de 'cortadura, oso en gen ' f erzos por comprobar el vocablo en e texto e 
cialmente 'foso de desagüe'. De hecho, el port. fu han sido en vano'. Si realmente existe Y 

t d" ección · «abertura uero , al e 
sanja nos orienta en es a ir · t, bi"en entendido esto podna tener guna r -d , . rego entre os es a ' . , 
feita para o escoamento e agua, f 1 "'n con zan¡·a y difícilmente se compagmana 

t r a para o un- •• ac10 , b" d bacelos · Algarve: recorte na e r , , la etimoloma francesa jarser. Ahora 1en, . e-
' d ·nh vido por agua> con .,. II) "ó cionamento da roda o mm o mo 

O 
a-- bo recordar que R. Martí (S. XI re~ogi un 

(Fig.) «abertura larga entre vallado e vallad ' P 'r <a'ng· a que traduce «argamasa, b1tumen>, 
' d f" M citando terra moza . ... 

1 
· 

ra escorrer água> e me oraes . Simonet relacionó con e cast. zan¡a, 
cortada de sanjas e vallados en el Conde de En- Y qu~ ya do el doble sentido de cimiento 'fun-

. b ¡¡ 0 na vinha» ,o mencionan . , 
ccira (1679), y san¡a dos ac~ os «reg II . <lamento de un edificio' y 'cimiento, argamasa · 
en el alentejano Bento Pererra (med. _s. XV )_, E dad que en CAEMENTUM (< CAED-MENTUM) 

· · · · t ra a vinha»· mi- s ver d · dra d san¡ar «abrir san¡as, san¡ar a er , ' 
1 

údo básico es 'piedra corta a, pie e 
nhoto «san¡a: barroca, rego de dezagoar ª terra» e sen . , , luego 'argamasa' y sólo finalmente. 

VIII (L . d V Opúsc construcc1on, 
1 

d 
en un léxico del S. X e1te e ., · 'f d mento de edificio', mientras que e paso e 
II, 170), alentejano sanja «valleta no campo> (RL 55 'bun ª f <lamento' a 'argamasa' sería difícil de 
II, 43), «valla com parede de pedra solta e O asa, b" un De todos modos, acaso no sea imposible. 
fundo feito de lage, para a água correr> (RL IV,y conc~ ird.o así ocurre otra idea: un *sANCTIARE 74)

, sien . . . ) . 
. derivado de SANCIRE (part1c1p10 SANCTUS consa-Ahora bien, el port. sanjar recuerda el salm. r' , hibir' pudo dar *sanzar 'defender con =iar «sajar>, crajar la aceituna> (Lamano), Y 60 gra ' pro ' 
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foso una heredad', de donde por una parte el 
seto sanzo de Callejas, y por la otra un mozá
rabe *sanécrr, *sánéa, arabizado fonéticamente en 
~ga > cast. zanja, port. sanja. Es combinación 
muy hipotética, aunque no imp?sible. 

Pero adviértase que la ac. clásica 'fundamentos' 
(> 'argamasa') no queda así mejor explicada, de 
suerte que la clave de bóveda de ·toda esta cons
trucción es solamente el seto sanzo foral, tan mal 
documentado, y a lo mejor sólo debido a una 10 

mala inteligencia. Luego será prudente dejar en 
cuarentena esta otra etimología. Tanto más cuan-
to que la especialización semántica de 'foso' en 
'cimientos de un edificio' es un hecho natural y 
corriente: comp. el rosell. y cat. occid. cossols 15 

'cimientos', que antiguamente era 'excavación para 
cimientos' y procede de *CAUCIOLU, variante de 
CAUCELLUS (> fr. choisel «auget recevant l'eau du 
moulin», fr. med. eschoiseler «creuser la terre», 
rosell. escocellcrr 'abrir un hoyo entorno a la vid', 20 

lat. CAUcus 'copa' > cat. cocó 'hoyo en una peña', 
vid. AILC III, 202). En cuanto al mozár. $ánga 
'argamasa' bien podría ser que no tuviera relación 
alguna con zanja: lo mismo que el lat. caementum 
significó primeramente 'piedra de.: construcción' 25 

podría $ánga ser lo mismo que el ár. sánga 'peso', 
que se tomó del persa sang 'piedra' (Dozy, Suppl. 
I, 690). 

830 
zaque 'odre'.-

2 
En otros casos las definicione 

~~ ~var~. so?' _tendenciosas P<;r .fun~arse en pre~ 
¡u1c10s eumolog1cos; pero aqu1 el piensa en Pri
mer lugar en el lat. cingere, o en el ár. sanqa 
'calle'; verdad es que también cita un hebr 
famac «stabilire, fulcire, circundare».- • Per¿ 
¿no será zanca 'zancada', en el sentido de 'tran
co, mal paso'?-• En cuanto al brasileño sanga 
es castellanismo reciente y sin importancia eti~ 
mológica, con la j moderna castellana adaptada 
en forma de g; comp. Arangüez, copia portu
guesa del cast. Aranjuez (RL XXI, 63).- ' En 
el título 154 (p. 71) se habla del seto, paret 

O 
va

lladcrr con que deben cerrarse las de/esas y otras 
propiedades, pero ni ahí ni en otros muchos pa
sajes análogos encuentro seto sanzo. Callejas ad
vierte que su glosario sirve para la inteligencia de 
este y otros fueros: quizá se trate de una palabra 
de otro texto legal.-' Steiger (VRom. X, 36) de
fiende esta etimología invocando el maltés zenqa 
dossa, fosso» (ac. puramente local y secundaria)-.--~ 
y emitiendo la conjetura de que el paso de q 

O 
•. 

g aquí y en atcrrjea se de be a una evolución fo
nética bereber, pero éste sería caso único en es-
pañol y la etimología de ATARJEA a que alude 
es también falsa.- ' La pronunciación con s-, 
que arriba localizo solamente en Cespedosa, tie-
ne extensión mucho mayor: es navarra (Iriba-
rren la encuentra en el extremo Sur de la región), 
burgalesa (G. de Diego,· Dice., n.0 1608) y astu-
riana (G. Oliveros, p. 141). 

Piénsese lo que se quiera de la duda expuesta, 
está claro de todos modos que no tienen valor las 30 

tres únicas eúmologías que hasta ahora se habían 
propuesto para zanja (voz no estudiada en los dice. 

eúmológicos de Diez ni de M-L.): lat. CAEMEN- Ztrnoria, V. zanahoria Zanqueador, zunquea-
TUM (Simonet); neerl. schans 'trinchera' ( < a. miento, zanquear, zanquilcrrgo, ztrnquilla, zanqui-
alem. med. schanze, con -z- procedente de una a~ llo, zanquituerto, zanquivuno, V. zanca 
antigua -T-, y el sentido etimológico parece ser 

'fajina de fortificar') como. quería Cortesao, pero ZAPA I, término militar tomado del it. zappa 
esto no explicaría la -i- portuguesa; y ár. zá- 'azada', derivado probablemente de zappo, que en 
naqa 'calle estrecha' (hoy zánqa en África, pero los" dialectos del Centro de Italia designa el chivo, 
en España se pronunciaba zanáqa según R. Mar- 40 por comparación de las dos puntas de las azadas 
tí), según propuso Guadix y aceptó la Acad. (pero antiguas con los dos cuernos de este animal; este 
Dozy y Eguí]az guardan silencio), lo cual de nin- nombre del chivo, muy extendido en los idiomas 
guna manera podría explicar la i cast. y portu- eslavos y balcánicos, es de origen incierto, pero 
guesa'. es probable que proceda del grito ¡tsap! empleado 

DERIV. Zanjcrr fl604, G. de Alfarache, V. arri- ., en muchas partes para hacer acudir a este animal. 
ba]; en América se distingue entre zanjcrr 'resol- l.'' doc.: 1594, Bernardino de Mendoza. 
ver' (p. ej. zanjcrr una cuenta) y zanjecrr 'abrir Ya está repetidamente en su Theórica y Prác-
una zanja' cub. (Ca., 206), arg. (sangiador, Tis- tica de la Guerra, que Cuervo (Obr. Inéd., 381) 
comía, M. Fierro comen t., s. v.); zanjeo cub. cita según la ed. de 1596; también en las Guerras 
(ibid.). Zanjón «la zanja grande muí honda o muí 50 de los Estados Baxos de Coloma (1625); como era 
ancha» (Aut.), <cauce por donde corre agua» arg., voz técnica de gastadores y no de uso general, no 
chil., cub. y en Pérez Galdós (BRAE VIII, 437; es extraño que falte en C. de las Casas (1570) 
Ca., 206; Zanjón de los Granados en Buenos (quien traduce el it. zappa solamente por C!fada), 
Aires, 1820, La Nación, 5-V-1940; muchos en las Percivale y Covarr.; lo trae, en cambio, Oudin, 
afueras de Mendoza, etc.)'. 55 «fapa: une houe ou besche». Describe Aut.: cins-· 

' Es inseguro que «zanges: luoghi de acqua» trumento de gastadores en la guerra, para levan-
en C. de las Casas (1570) se refiera a nuestro tar tierra, y es una especie de pala herrada, de 
vocablo, comp. «zanges or zagues: a water bot- la mitad abaxo, con un corte acerado; el mango 
tle» Percivale, «ziiges: flascon ou bouteille a met- remata en una muesca grande, en que se mete la 
tre de l'eau» Oudin, todo Jo cual parece ser eo mano, para hacer fuerza», y cita ejs. de Calderón 

ZAPA-ZAPALLO 

831 C . tres zonas de creación del vocablo, e_n el Centr.o 
y de Fz. de Medrano, Arte Militar (1700). e¡. de Italia en los Balcanes y en Persia, por aph-
Ix P 593. . .. cacio'n ~s O menos independiente de la llamada , · . d' , Rufino J Cuervo, la restncc10n Como ya m 1co · p 

ernántica y la fecha tardía prueban que se tra;a tsaE~ c~anto a la extensión del nombre del ca-
5 un préstamo del italiano, donde zapp~ es a s bn'to a la herramienta de labranza, aparece tam-de d so general y agrícola para designar la 

1 1 alabra e u . bién como probable en vista de para e os_ co~o 
~zada' y ya apar~ce. en. Dante Y Bocca~~o; /º: los lat. capreolus, ferrum bicorne, scrrculus b1corms, 
también préstamos. italianos el fr .. an ~ iF Champagne bigorgne, it. beccastrino «zappa grossa 
[1601], con su derivado saper [;j9':w{~ ~IV, 10 per cavar sassi» (derivado de becco :mac_ho c~-
XXXII, 159], el alem. sappe [l6 ! . ili't brío') aun descartando otras etimolog1as rmpos1-igualmente tenrunos m a- , . . . . , 
144-5], etc., que son ,. tru bles O improbables que con esta ocas1on sug¡no 
res En glosas latinas aparece ya un sapp~ IDS - Rohlfs (V aquí VIGA y el cat.-oc. bigas); de 

· d 1 b , pero estas glosas vienen en · '. R hlf (p 666' 
¡nento e a ran~ ' . . S XI) las hecho los grabados publicados por o s , · " 
Parte de fuentes 1tahanas (Papias~ · ' Y . ban que en la época romana, y todavia altora eden localizar con segun- 15 prue , · · · 
restantes, que no se pu d gl . 'dorianas) en las zonas suditalianas de cultura mas pruruuv~, 
dad (incluyendo las llama as osas 1s1f' ' estaba muy extendido un tipo de azada cuya ho¡a 1 · r cedencia' · esta gra ta con s- d · ral 1 
tendrán a IDISma P 

O 
' d I f . d está sustituida por dos puntas e hierro pa e as, t ·0• n imperfecta e a a nea a. d 

es una represen ac1 . . , ~ , · fácilmente compara bles con los cuernos e un ca
También en griego med.

10 
existe i"~ct.~tov, -e ct.::ºv 

20 
prino. y aunque actualmente en Italia, como en 

(SS. VIII, X) y hoy sigue emp ean ose 't'O"ct. .. t o todas' partes, predomina la azada de hoja, está 
,.,ó:;;;x. 'azada'. . h1f (ZRPh. XLV claro que el nombre pasó de aquel tipo de azada. 

Como indicó Gerhard Ro s ' arcaico al apero moderno que lo ha sustituído. 
662-75) este nomb.re ~; ap_ero de labra;za ~~b:: La restricción de este nombre a la zapa militar 
más que un~ aplicac10n figurada t:e ~eichivo 25 en los préstamos cast., fr., etc., se explica ~r el 
zappo (y variantes), que co~o nom l n los gran influjo Írlternacional que tuvo la termmolo-
(y a veces la cabra Y el cabnto) se emp ea e gía militar italiana en el S. XVI. 
Abruzas y el Lacio, ora c,on z sorda, ora ~n b:~ DERIV. Zapar [ «9apar: sapper, miner, fouyr, 
nora, y que reaparece mas . al Norte en m 1 bescher» Oudin. azapcrr, 1619, DHist.]; zapador 
y las Marcas con la forma ctappa; formas muy se- [' d] , ' . 

¡nejantes se encuentran en los Balcanes r en len-
30 

I C;T Zapapico [Acad. 1884, no 1843]. 
guas eslavas: neogr. 't'GtÍ.r.o,, alb. tsap, 5

, ap, svcr. , A· las que cita Rohlfs puede agregarse era-
y eslov. cáp, uc:aíno, pol;c~, <;h<;o, ~~gS. cf~ strum, genus strumenti rusticorum, sappa», en las 
rum ,,,.,, dalmático zapo chivo' cabnto . e . Am 1 . (ZRPh I 420) 

· r-n . d mbre glosas p oruanas . , · discutido mucho acerca del ongen e est~ no 

de animal, que muchos se limitaron a mirar .c?i:11º ss Zapa 'lija', 'piel labrada a manera de lija', v_ 
desconocido o calificaron vagamente de il,ínco sapo Zapada, v. sapo y zapato Zapador,. 
(Bartoli, Das Dalmatische I,. 291; M-_L., REW V. zapa Zapalagreña, v. zape Zapalastrada,. 
9599), otros han creído de ongen albanes (corres-
pondencia del lat. caper, G. Meyer, Alb. Wb., V. sapo Y zapato 

387), otros creyeron procedente. de lo~ pastores 
40 

ZAPALLO, arg., chil., per., costarric., del quí~?· 
rumanos (Berneker) y otros eslav1stas miraron co- sapáJu 'calabaza'. 1.a doc.: 1583, en una relac1on. 
mo tomado del iránico (persa éapis 'cabrito de un 

1 
. 

1 
T , 

g¡. re auva a ucuman. año')· lo más convincente es creer, como su - . b" una relacio'n de 1586 perte-· ' f l S hf Figura tam 1en en 
rieron Hepites y Pedersen (Zs. · vg · prac g. . 

1 
antiguo Perú y así Garcilaso el Inca XXX b • d 'd ente Rohlfs que 4s nec1ente a , 

VI, 337) y pro o eteru am '. (1602) como Guarnan Poma (1613), que por su 
se. trate de la llamada ¡tsap! para. hace~ acudir~ ascendencia incaica podían saberlo, dan fapallu (<> 
anunaI. Documentó Rohlfs la existe1:1c

1
a popu za allo respectivamente) como palabra indígena de, 

de esta llamada de la cabra, en Grecia en la for- p • ' id Friederici Am Wb 673 En efecto,. 
1 H Al diáp en dialectos su pais; v · ' · ., · 1 d' ma 't<l'ct.7., en os autes- pes. ' . ll 'calabaza de la tierra' está ya en e 1cc. 

alemanes zub, en árabe hab, IDientras que la exis- 50 se?i:\ u d Gnz de Holguin (1608) y en muchos 
tencia de zap como nombre del ternero en mu- qu.ic ua d :nos Hoy es el nombre normal de la · 
chas hablas del Norte de Italia iridica que en. esta ~as ~~t e p p~ 

0 
calabaza ordinaria, y también 

región sirvió la misma llamada para otro ~rmal, d ucur i a uceurbitáceas en toda la Arg.1 y Chile,. 
. . , t (V aqw PE- e otras c , . 

segun es comun en casos seme¡an es · 
55 

y en otroo países sudamericanos .. Lenz, Dice., 
RR<;>); comp. ZA.f'E. 788-9, dudaba algo del origen qwc?ua,. segur~-

S1endo esto as1 parece superfluo averiguar cuál po 
O 

conocer los claros testrmoruos arn-
cs el punto de partida del vocablo, que. ya es mb entde 'dr n y también a causa del empleo po-
anti alía hi us» se do- a a uc1 os, 

guo en It (pues zapp~ . « re ular del vocablo en Costa Rica; pero aquí, según 
CUtnenta en una glosa trasIDitida por ~s.. del PG . . el nombre de la calabaza ordinaria> S. X): lo más sencillo es creer que existieran·"º agiru, no es 
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que ellos llaman ayote, sino de una variedad más 
pequeña (Cuc. moschata), y se explica la migra
ción del vocablo porque todo el tráfico desde el 
Perú se hacía a través de la que es hoy República 
de Panamá : desde alli se propagó fácilmente a 
su vecina Costa Rica. 

DERIV. Zapallar 'calabaza!'. Azapallarse chil. 'po
nerse gordo'. 

1 Para la zona andina, vid. Rogelio Díaz, To
ponimia de San ¡uan, s. v. 

Zapaneco, V. sapo Zapapico, zapar, V. zapa 
Zaparrada, zaparrastrar,. zaparrastroso, zaparrazo, 
V. zarpa Zapatiesta, V. zape 

/ 832 
Alex., 1660, «sus rapatas e todos sus panyos 
bien le duraron ssiete anyos; / después andid~ 
q~renta anyos / desnuda e ssin panyos> Sta. M 
Egi?c., 698, «busca mensajera... / son mucho an~ 
danegas e merescen las fapatas: / estas trotacon
ventos fazen muchas baratas> J. Ruiz (44lc)· Ce' 
IX, 597, además de un ej. de la. Crón. GraÍ (eJ· 

X. Ocampo), cita «buen zueco, buena zapata~ · 
· :Juan del Encina, «sus zapatas coloradas ¡ a de'n . me 1a 

10 pierna arrugadas» en C. de Castillejo, <andaba 
calzado de zapatas de metal» en Juan de Pm' d . e a, 
Y otro e¡. que creo también del S. XVI. Pero en 
esto_s casos se trata de un uso pastoril o dialectal, 
o bien de ~ calzado de tipo muy especial; hasta 

15 hoy so~rev1ve sap~ta en portugués, con el sentido 
ZAPATO, del mismo origen incierto que el de ~chin_ela de_ coiro» (y con varias aes. técnicas') 

port. sapato, cat. y oc. sabata 'zapato', fr. savate, segun F1g., rruentras que según Gom;alves Viana 
it. ciabat~a ;zapato, viejo', vasco zapatu_ y ár. "'.111- (RL I, 283) se percibiría corno aumentativo del 
gar sabbát zapato ; una palabra seme¡ante existe normal sapato'. Sea como quiera el ma li 1 1 , . , scu no 
en eng_uas es avas del Norte (éobot), en turco 20 rapato tiende a generalizarse en cast., corno ex-
septentnonal (éabata) y alguna forma semejante presión normal, desde el S. XIII, así es corno apa-
se ha emp~:ado e;1 pe.rs~, pero no es seguro que rece en el Apol. y el Conde Luc., y APal. (-:Id, 
ha!a relac1on eumolog¡ca entre estas. palabra: 52d, 357b) y Nebr. («rapato: calceus») ya no co-
onentales y las de las lenguas de Occidente; s1 nacen otra forma'. 
hubo propagación d~ las unas ª.1 las o~as, no 2s En catalán sabata es el nombre normal del cal-
co~ta el lugar de ongen; la documentación más zado desde los orígenes del idioma : ya es fre-
anugua que_ hast~ ~ora se ha encontrado procede cuente en Lulio («cal~'s unes sabates pintades> 
de la Espana cnstiana y de la parte musulmana Meravelles, N. Cl. III 10 · Doctr. Puen"l d Gil' 
d 1 . . . ' ' 'e . i, 

e rm~mo p~s, Y en n:nguna parte se encuen~a p. 9)'. Lo mismo, ni más ni menos, debe decirse 
~ _eumolo_ra que se 1rnpon_ga por razones lin- 30 de la lengua de Oc, donde sabata aparece desde 
gu¡sucas. l. doc.: fapato, Cid; rapatones ya en rned. y fines del S. XII (Raimbaut d'Aurenga, 
los _SS. X Y XI. . Blacatz), y el diminutivo sabato(n) en la misma 

Srmonet (p. 151) menciona la frase <de zapa- época (Peire Vida!; parece hipocorístico)'; hoy 
tones aut _de ~vareas» en una escritura de Castilla sabato ha tomado el matiz peyorativo francés, ¡0 
de 978, sm citarla exactamente; una forma aná- 3s mismo en Provenza que en Bearne (aunque aquí 
loga aparece en doc. arag. de S. Juan de la Peña, también se emplea el diminutivo sabatou sin valor 
~el año 1081: «illi f~ ~ei qui supervixerit per despectivo), pero ha sido en fecha moderna y a 
smgulos annos det ad illa domina D.ª Sancia de causa de la invasión de la forma afrancesada sou-
Sta. Cruce unam pellem, et unum pannum et lié'; pero el carácter general que tenía en Jo an-
duos parellas de rapatones et quidque necesse sibi 40 tiguo sabata como nombre del calzado normal nos 
fuerit>'; creo que del mismo modo habrá que lo revela el hecho de que el arcaico sudor (lat. 
entender el vocablo en un doc. mozárabe toledano SUTOR) fué reemplazado completamente por saba-
de 1161, que Gnz. Palencia transcribe aproxima- tier en Marsella y otras partes del «Midi> ya en 
<lamente zapatona (Oelschl.)2. En todo caso fapa- los SS. XIII y XIV, según puede verse por la 
tos que a gran huebra son ya está en el Cid, y •• monografía de Thorn (ASNSL CXXIX 96n.l 
M. P. cita de la colección de Muñoz, en fuero 101-3). ' ' 
de 1124, <ad illos zapatarios illos zapatos quod En contraste con este estado de cosas occitano 
debebant dare>, después <por alimpiarse de sus e iberorrornance, el vocablo que nos interesa pre-
pecados / non calc;ava fapatos> Sta. M. Egipc., senta constantemente sentido despectivo en el 
809. 50 Norte de Francia y en Italia (Y. dicha monografía, 

Frecuentes son también estas formas en docs. pp. 105-6, 129). El fr. savate 'zapato viejo, roto 
portugueses: «zapatos vermelios et de cordovam... o deforme' es también antiguo: en el S. XII apa-
zap_atas fadadas et zapatones vermelios_ de bono rece ya en el Aiol, y en la forma picarda chavate, -
c?no> doc. de 1145, «de par de zapatts l dena- buena prueba de que en todas partes, así en 
num> h. 1235, los plurales zapati y zapate mu- 55 Francia como en Italia y en la Península Ibérica, 
e~ veces en doc. de 1253, Y el derivado zapa- la inicial etimológica fué uria africada, quizá pa-
tanus (r-) en 1145, h. 1215, h. 1265 (PMH Leges !atal, CI-, TI- o TS-. Así, pues, el fr. savetier y el 
I, 743, 622, 195, 558, 707). El ferneníno rapata it. ciabattino (ant. -attiere) designan no al zapa-
tai_npoco es. raro _en cast. ant.: <palas rapatas tero, sino al remendón, y para aquél se reservan 
nuas> especie de Juramento o aseveración en el 60 denominaciones diferentes (fr. ant. sueur, fr. cor-· 
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donnier, it. calzo/ajo, it. sept. caligher, scarparo)'. no éól:íit 'bota', polaco czobot (Berneker, SI. Etym. 
A pesar de esto, y con esta reserva, savate es p_a- Wb.), tártaro de Kazán éabata 'zapato de corte-
ubra bien vivaz y popular en el Norte de Francia, za'. Se ha venido afirmando que estas palabras 
y de un cruce de la misma con bot (variante de del eslavo del Norte y del turco septentrional 
botte 'bota') ha resultado sabot, el nombre francés s (tártaro), pero ajenas al yugoslavo y el checos-
del zueco [S. XII]. Lo mismo hay que decir del lovaco, e incluso al propio turco otomano, pro-
it. ciabatta «scarpa vecchia>, que encontramos ya ceden del persa. Schuchardt (ZRPh XXVIII, 
en el s. XIV (Saccherti) y XV (Morgante), cia- 195-7), después de examinar la cuestión, dudó 
battino y ciabattiere en la misma época (Giovanni del origen persa: las formas que se atribuyen a 
Villani; Canti Carnascialeschi, etc.). 10 este idioma, éapacan o éiibiit, faltan, efectivamen-

Pasando a las lenguas no romances, - tenemos te, en los buenos diccionarios de este idioma, que 
zapata 'zapato' en casi todos los dialectos vascos sólo traen formas harto diferentes (éipdar, éip-
(salvo las zonas más arcaicas, Roncal, Sule y al- dan «a boot-stocking> Steingass)"; en consecuen-
gún punto de Baja Navarra, que conservan el cia, sometida la cuestión al especialista húngaro 
genuino oski). En árabe el vocablo es ajeno a la 1s Vámbéry, declaró éste que el vocablo procedía 
lengua clásica, pero sabbS; aparece como árabe del turco-septentrional, donde áerivaría de éapat 
ya en antiguas fuentes hispánicas, desde el glos. 'envolver'. De ahí dedujo Schuchardt que a Oc-
de Leyden, del S. XI, R. Martí, PAlc., Y mu- cidente el vocablo llegaría por conducto del persa 
chas escrituras privadas de Toledo, Granada y y luego el italiano, y que esta trasmisión debió 
AJmería. Hoy lo señala Dozy (Suppl. I, 625-6) 20 de efectuarse en fecha muy temprana, cuando to-. 
en fuentes árabes y bereberes de Marruecos, Ar- davía los romances hispánicos y gálicos pronun-
gelia, Túnez, Egipto, Palestina y Siría10

• El sen- ciaban é lo que después se convirtió allí en r 
údo en las fuentes hispánicas es sencillamente 'za- ( = ts); se trataría, pues, de una importación irá-
pato' («caligae> Gl. de Leyden, «sotular» R. Mar- nica tan antigua como ZANCA, que también em--
ú, «calc;ado común, c;apato> PAlc.), y el mismo 25 pezó designando un calzado oriental. Esta opi-
valor tiene por lo menos en parte de Marruecos nión ha sido aceptada por M-L. (REW, 2448), 
y Argelia (Lerchundi, Beaussier); en otras zonas Lokotsch y otros; pero acogida con fuerte duda 
africanas es «pantoufle jaune sans talon» o «sou- por Baist (K'jRPh. VIII, 214) y Bloch-Wartburg, 
!ier rouge qui laisse le coude-de-pied entierement y negada resueltamente por Sainéan (l. c.). 
a découvert». Esta palabra no está completamente 3o En principio no se pueden oponer reparos deci-
aislada en árabe, pues en las Mil y Una Noches sivos, pero sí dan mucho que pensar diferentes 
el plural sababí; (correspondiente sin duda a un hechos. Por lo pronto, sólo en tierras de lengua 
singular sabbá¡) aparece con el sentido de 'cin- romance hay documentación medieval, y la an-
turón de cuero'; ahora bien, 'cuero curtido' se tigüedad relativa de la misma en los varios países 
dice sibt ya en árabe clásico, y el correspondiente 3s más bien apunta hacia Occidente que hacia Orien-
femenino síbta aparece con el sentido de 'cintu- te: España SS. X-XI, Francia S. XII, Italia S. 
rón de cuero' en el árabe moderno de Egipto y XIV; el hecho de que sólo en España y Occi-
de otras zonas africanas (Dozy, Suppl. I, 624); tania designe el calzado común, mientras que en 
de ahí podría alguien deducir que sabbat, para francés e italiano se trata de un término peyo-
un objeto de cuero corno son los zapatos, derive ,o rativo, podría indicar también mayor autoctonis-
regulannente de una vieja raíz arábiga (la susti- mo en aquella parte de la Romania, pues con 
tución de -bb- por -p- en cast. y port. sería nor- este último valor suelen emplearse términos jer-
mal, comp. BDC XXIV, 13, 14). Pero adviértase gales y extranjerismos (comp. el tipo galorrornan-
que lo antiguo en árabe con este sentido es sibt ce *GRQLLA, FEW IV, 271-3); desde luego estos 
con t y no con ? enfático, lo cual separa radical- ,s argumentos no son decisivos y ni siquiera in-
mente las dos raíces; es más, la palabra para equívocos, pero ya llama más la atención el que 
'zapato' la escriben muchos, además, con ~ en- no se indique documentación antigua más que 
fáúco (así el Gl. de Leyden, Beaussier, Bocthor, en romance. Por otra parte, si el punto de par-
etc.), mientras que otros le dan la consonante tida · de la voz occidental es Persia, ¿cómo no 
sin. Esta vacilación entre s y $ es indicio típico 50 encontramos huellas del vocablo en los países in-
de un origen forastero, en consonancia con la terrnedios entre el Irán e Italia? Cuesta conce-
ausencia del vocablo en el árabe literal, y hemos bir entonces que el vocablo falte totalmente en 
de creer que el sabiibí? 'cinturón' de las Mil y griego, armenio, siríaco, albanés y en el eslavo 
Una Noches no es más que un resultado de la balcánico". En persa mismo parece ser palabra 
contaminación de la raíz (¿semítica?) sibt 'cuero 55 reciente y poco generalizada, a juzgar por los da-
curtido' con la eJs.-U:anjera de sabbát 'zapato'. tos (o falta de datos) de Huart, Steingass y Hom 

Por otra parte, un vocablo muy semejante apa- (nada en su Grundriss der neupers. Etym.). De 
rece en un grupo de idiomas del NE. de Europa suerte que en realidad nos encontramos con dos 
Y Oeste asiático: ruso dial. éóbot (éébot)° 'zapato', áreas muy remotas la una de la otra, total y ra-
'zapato de las campesinas, alto y con tacón', ucraí- 60 dicalmente separadas. Mientras no se encuentren 
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ZAPATO 

datos muy nuevos, el romanista ha de sospechar J. Manuel, Nebr., etc.; 'mal jugador' cub C 
la posibilidad de una mera coincidencia; coinci- 190]; zapatera ['mujer del zapatero, 

0 
mu;;~ a., 

834 

dencia es el parecido del lat. haber e y el alem. hace zapatos'; 'mueble para guardar zapatos' q~e 
ha ben, del fr. feu y el alem. feuer, del cast. trapo Ca., 102]; zapatería [f-, Nebr.]; zapaterin;u a"' 
y el ruso trjapka, del persa bad y el ingl. bad, 5 Dios 'coquín de Dios' ast. (V). Zapateta [l

599
e 

del cast. sapo y el eslavo zaba, a pesar de que G. d~ Alfarache] .• Zapatilla [Covarr.]; zapatillazo'. 
los dos miembros de cada una de estas parejas zapatillero. Zapaton ['botana', 'navaja que se ' 
significan exactamente lo mismo, pero histórica- en el espolón del gallo de pelea' cub., Ca., P¡°

2
;e 

mente puede probarse su completa independencia. 88; y V. al principio del artículo] z ' 
L · d 1 1 · , · apatudo a . seme¡anza e cast. zapat~ y . e ruso ~o~ot 10 [ asegurado con zapata', princ. s. XVII, Aux . 
al fm Y al cabo no es mayor ni mas caractenstlca '(fruto) golpeado, blanduzco, pasado' b ·, 

la d ( ) . k cu ., Ca que_ . e trapo < DRAPP- y tr¡ap a(< TREMP-); 107; en otras partes aplicado a legumbres du·~ 
y s1 bien es verdad que el ir. ciabatta y el tár- ras]. 
taro cabata son casi iguales por la forma (no Del fr sabot 'zueco' (V arriba) de ·v , b 

1 . , . · · n o sa oter tdanto por e .. sen?t1dDo), d¿no
1 

podemos ser victimas 15 'hacer un trabajo sin cuidado' [1842] y luego 'en-
e un es~e¡1sm?. es e uego ~baly que comes- torpecer el trabajo', de donde se tomaron recien-

tar que ta espe¡1smo es muy pos1 e. temente los cast. sabotear y sabotaje. 
Por lo de!11ás, no hay. etimologías bien convin- 1 !barra, en Col. de Docs. para la Hist. de Ara-

centes. La idea de Eguílaz (p. 525) de que za- gón IX, p. 154; hay otra variante m . 
d d 1 1 · dº b h , anuscnta pato proce e e greco atmo ia at rum sanda- 20 fapatanes, que creo errata.-' Otro ej d 

lia, calzado de . '?ujer' es netamente imposible facones en el S. XI en ZRPh. XL VJÍ, 
4
e
3
/~ 

por razones fonet1cas. Para Mahn (Etym. Unter- Comp. el ast. zapata 'perinola' (V).-• Esto su-
such., 16), la voz romance procedía del vasco za- giere la idea de que el cast.-port. rapato · 

d · d · · · d 1 b r nac1e-pata, a ~u /ez enva o,_ e~, su op1ruon, 
1
e ver o ra de fapata en calidad de dinúnutivo meliora-

z~patu apastar, comprumr, v?z ge~er_a en l~s 2s tivo. Pero existiendo en árabe sólo el masculino 
dialecto~ de Navarra y de Francia, qu~ b'.en po~na :abbát, esto se hace dudoso; por otra parte, en 
ser autocton_o; Schuchardt n~ se digno siquiera ara be la oposición entre sabbát y sabbdta entra 
refu~ar. esta idea, q~e no es. ev1dent~. en el aspecto gramaticalmente en la categoría de la oposición 
se1?~nt1co, tropeza:1~, con ciertas d1f1cul'.ades geo- entre el nombre de especie y el nombre de uni-
g~aficas, y la opm1on de Azkue, ~egun ~:mos 30 dad, y así no se puede deducir mucho de la 
visto, es de que la voz vasca genuma deb10 de forma del árabe, que también puede ser secun-
se~ ~ski: realmente esto es lo probable. La de daria. El caso es que en cat.-oc.-fr.-it. sólo se 
Samean ~BhZRPh. X, 136-8, y l. c.) de que za- e_ncuentra la forma femenina; el valor despee-
pato derive de sapo, como nombre de un cal- t1vo que tiene en fr. e it. podría sugerir un fe-
zad? grosero de forma abotagada o empleado pa- ss menino aumentativo, pero en cat.-oc. no es des-
ra 1r p~r el b~rro, parece extravagante, y desde pectivo en absoluto.- • Para fraseología y deri-
lu:g.o dicha as1. ~s maceptable por razones geo- vados, V. los datos copiosos de Cej., z. c.- • Ag. 
graficas, morfolog_1~as y de toda clase. trae muchos ejs. de los SS. XIV y XV. Sabater 

Pero ya no qu1S1era asegurar que las teorías de está también en Lulio: Meravelles IV 220. 
Mahn y de Sainéan, aunque inaceptables en sí 40 Doctr. Pueril, p. 160; y en los Ord~t~ 
mismas, no puedan sugerir una pista, oscura por de Perpiñán de 1284-9 («tot mercer e tot sa-
cierto, mas no absolutamente. impracticable. El bater e tot pelen, RLR IV, 510)._'._' Además 
nombre del sapo es muy posible que venga de un sabbatum latinizado en los Estatutos de Ar-
una onomatopeya ¡sap! o jtsapf (vasco-arng. zapo), les, y sabaterius frecuente en fuentes de la mis-
que expresa el sonido del animal al caer de pla- 45 ma procedencia desde 1252 (Du C.).-• El anti-
no _en el agua; no se puede descartar del todo guo sotlar, hermano castizo del nombre francés 
la idea de qu_e la misma onomatopeya pudi:ra sólo subsiste con forma autóctona (soula) en par~ 
expresar el ruido del que eh a p a 1 e a o pisa tes del Delfinado y de la Auvernia.- • Sciabat-
fuerternente con unos zuecos o zapatos primiti- tin sólo tiene el sentido de 'zapatero' en la Sui-
vos; comp. los varios sentidos de zapatear, y con 50 za Italiana. La oposición entre patrice y savetier 
ellos zapada 'caída', zaparrada, zapalastrada y de- en los Faits des Romains, a. 1213 (Rom. LXV, 
más derivados citados, s. v. SAPO; Y además el 501) revela lo mismo.- 10 A Siria creo se re-
vasco zapino 'CHAPÍN', con toda la fatnilia de pa- fieren también las varias fuentes orientales que 
labras estudiado en este artículo de mi diccionario. cita Simonet.- 11 Otro . orientalista autorizado, 
Desde luego esta posibilidad es algo vaga. 55 Clément Huart, coincide con la opinión de que 

DERIV. Zapata (V. arriba). Zapatazo. Zapatear el persa cV.piitiin es una importación tártara tar-
[Covarr.; 'hacer diligencia' cub., Ca., 29]; za- día, según nos informa Sainéan (Les Sources 
pateado; zapateador; zapateo. Zapatero [saba¡áir, Indig. I, 104).- 12 Tampoco sabemos que exista 
doc. mozár .. toledano de 11~2, Gnz. Palencia, n.0 por ej. en el árabe iraquí o saudí, pero de to-
69; zapatanus, 1124, V. arriba; 9apatero, J. Ruiz, 60 dos modos el árabe queda descartado como po-
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sible trasmisor, pues la. s- de la voz arábig~, 
tanda el punto de vista de Schuchardt, sena 

~~ba de que el árabe tomó el vocablo del ibe-
omance · si lo hubiese tomado del persa, rorr , V • 

empezaría seguramente por g- en arabe. 

ZAPATO-ZAPOTE 

la acc1on de apagar el candil, echándolo a tierra, 
cuando hay bronca, comp.: «¿no más de llegar, 
y zás, candil? A osadas que lo entiendo todo» 
Quevedo (Cuento de Cuentos, Cl. C. IV, 180), 
comp. Rz. Marín en Quiiote, Cl. C. IV, 27n.; 
«hombre astuto, engañador y que anda de una 

•
1 
ZAPE!, voz de creación expresiva u onoma- parte a otra, por lo regular estafando», «hombre 

1528 de baxa esphera, y que se pretende autorizar en-topéyica. 1.ª doc.: · 
En La Lozana Andaluza, publicado este año: tremetiéndose 

1 

y ofreciendo lo que no _puede _ex:
·V · ? . y zape zape allá va lo mejor se lle- 10 cutar» [Aut.] ; zascandilear; zascandileo. Ziszas «, e1s I a , , ' I v·11 · · ] 

1 g to 1 » Véanse además otros ejs. clásicos [princ. S. XVI , 1 avic1osa . va e a . . d"l . d . e · IX pp 591-2. No está en Oudin ni en 1 Desde luego zascan i no viene e ¡cesa, can-
en e¡. ' · · · G d D" v· 1346 ) diccionarios anteriores, pero sí en Covarr. (s. v. dil! (como dice . e 1ego, ice., a . 
exe y harre) y en Aut., explicado «voz que se usa 

ara espantar los gatos, acompañada muchas ve- 1s Zapear, zapera, zaperoco, V. zape 
~es con golpes, por lo que huyen al oírla»; «se po(rro)tazo, V. sapo 
usa también para despedir o no admitir en el 

Zapo, za-

·ucgo de naipes que llaman a pedir Rey ... y... ZAPOTE, del náhuatl tzápotl 'fruta de los za-
~n el que llaman Malcontento ... », y luego «in- potes'. 1.a doc.: 1532, Sahagún. 

· · • d extrañeza u de aversión al daño o 20 El cual emplea la forma enteramente roman-ter¡ecoon e . . 1 l 1 
· ucedido o que amenaza» de lo que Ce¡. ceada zapote ¡unto con a azteca tzapot y a me-ncsgo, s ' . . , b 1 f 
· · en T;rso y en Quiñones de B. Explica dio castellana tzapote, as1 para nom rar a ruta ota e¡s. u od T ¡ · f 

Feo. del Rosal (1601): «es el ruido ú~ la vara como _el árbol ~ue la pr 
1
ucde .. «. zap?t : cáiehrtatlrudta 

al golpear con ella, de donde zape al gato ame- conocida» e~ta ya en e 1~c1onar10 n ua e 
nazándole con el ruido de la vara; además de 25 A. ~e Moli_n~ (1571). 1".ropmmente zapote «:ra 
señal de golpe es el ruido del agua herida de la térmmo genenco que designaba toda clase de. ar
vara», lo cual bien puede ser, sobre todo te- boles de fruto carnoso y dul~e, pero en p~cu-

. ndo en cuenta que en el S. XIII ~ape se pro- lar el Achras Sapota, el ruspero de Amenca» 
~:nciaba tsápe y antes sería ¡tsáp! Interjecciones (Friederici, . ;1-m. Wb., 673-4, donde abunda la 
semejantes hay en otros idiomas, p. ej. port. sa- 30 documen~~c10n desde el S. XVI~. En esto _hay 
p r y con el mismo valor emplean ásseb! los que rectificar que tzapotl en la 1engua aborigen 
s:f:rdíes de Marruecos (BRAE XIV, 573), qu1za era la fruta y no el árbol, por lo cual cree Robelo 
tomándolo del árabe. Un cat. 9ap! íd. se halla (pp. 397-402) que el cast. zapote debe se: abre
en el Can9oner Satíric Valencia de fin S. XV. En viación cuauh-tz~potl. 'árbol de zapote'; si acaso 
Almería para alejar el gato dicen ¡sipe!; en Cué- ss sería «tzapoquamtl: arbol que lleva fruta» (com
llar (Segovia) ·chape! (BRAE, XXXI, 151). Inter- puesto de tzapotl y qu_auitl 'árbol'), que es lo 
jección compa:able, si bien con valor algo diferen- único que. r~gistra Mohna, ~ . ~o conforme con 
te, es zas [1605, Quijote I, xxxvii, 193; Quevedo J. los proced=:ntos de compos1c10n d~ las lenguas 

DERIV. Zapear [Aut.]. <;apera ant. 'fruncitnien- americanas; sm embargo, ya hemos visto que aun 
to de cejas' [princ. S. XV, Canc. de Baena, ed. 40 en cast. emp~zó aplicán~ose zapote a la fruta ~o 
1851, p. 438; G. de Segovia, p. 88; «porque cual era comente en uempo de Aut., y todavm 
andaba en zapera» Sz. de Badajoz, Recopil. 1, sigue siéndolo): de ahí pudo pasar al arbo_l ~ ár-
90, 299]; hoy arag. batir la zapera 'e~anciparse', boles que. la producían, por un procedimiento 
ast. matá la zapera 'satisfacer cumplidamente el muy comun en cast. . , 
deseo de alguna cosa, en especial de comer y 45 DERIV. Zapotal. Zapotero. Zapot1llo,. segun Ro-
beber' (V): ¿o es derivado de SAPO (zapo)?; belo, es el Lan(~na. polyac~ntha, d~ferente, del 
zaperoco venez. 'alboroto, zaragata' (Cej.). De zas Achras zapata o chicozapote ; zafottllo paso al 
o su variante za [Aut.]: zacear 'hacer huir los ingl. sapadillo [1685] y formas analogas de otros 
perros' [Aut.]; con el mismo sentido se emplea idiomas. , , 
zalear [Aut.], que puede resultar de un cruce 50 CPT. Zapoyo/, compuesto . con yollotl ~cora;;:0;1 
con jalear. o meollo de fruta seca» (Malina); zapoyolito. ~hi-

CPT. Zipizape [Quevedo]. Zapatiesta extrem. cozapote [h. 1590, J. de Acosta]! del náhuatl xico-
'trifulca' (Cej.), arag. (Echo) 'desaguisado, trave- tzápotl c:peruétano, fruta conocida». (1571,. A. _d~ 
sura, algo anormal o inesperado' (RLiR XI, 68) Malina) o xicotzáputl (1?2, Sahagun: Fnedenc1, 
(ampliado en zarrapatiesta en Málaga, RH XLIX, 55 Am. Wb., 173), cuyo_ prlll;~.r compo~ente es algo 
640): de zape a tiesta 'zape a la cabeza'. Andar in~ierto, al parecer xi';otl. ¡i;ote,. a~e¡a grande _de 
buscando algo a la zapalagreña 'vuelto loco' < za- nuel que horada los arboles , qmza po~que ~1de 
Pe a Za greña (Cej.). Zascandil 'golpe repentino, en el chi~ozapote prefer~ntemente, segun sugiere 
acción impensada y pronta o sin reflexión' [1625, Robelo; sm embargo, nuentras no se compruebe 
vulgarismo, P. Espinosa, Obras, 196.6; Aut.], por 50 ese extremo no se podrá descartar del todo la 



ZAQUE-ZAQUIZAMÍ 

otra etimología defendida anteriormente por Ro
belo y otros, según la cual sería tzictli 'chicle, 
goma de mascar', que realmente se extrae de este 
árbol, lo cual es difícil en vista de la· forma an
tigua (núentras que el ch- moderno se explica s 
naturalmente por etimología popular castellana). 
Otros derivados y compuestos véanse en Robelo. 

Zapuzar, V. chapuzar 

336 

como ej. ~e arabismo :~ª lugar común, repetido 
en el Qw¡ote (II, Ixxvu, 258v0

). El sentido eti
mológico de artesonado o enmaderamiento de un 
techo lo tiene también, según Cej. IX, p. 450, 
e~ I.as Ordenanzas de Sevilla y en los dos textos 
siguientes, de h. 1600: «los artesones y zaquiza-
míes, dorados, con toda su dilatería, son de her
mosísimo cedro> (Fr. D. de Vega), «en sus za
quizamíes y artesones dorados hace su habitación> 

10 La núsma ac. se conserva en la Biblia judeoes..· 
ZAQUE, del ár. vg. zaqq (ár. ziqq) 'odre' l.ª pañola de Ferrara (1553) en el derivado faqui-

doc.: 1475, G. de Segovia (p. 86). faminado «entablado, entarimado o revestido de 

Zapoyo!, V. zapote 

Así en este dice. de rimas como en Nebr. («za- tablas» (BRAE IV, 116). Oudin: «f.: le plan-
que para agua: ascopa») y en J. de Valdés está cher d'une maison, plancher fait de lambrissure 
escrito con z- sonora, y así se pronuncia hoy en 1s galetas». ' 
Cáceres, donde vale 'vasija de cuero para sacar Autoridades ya sólo conoce el sentido secun-
agua de los pozos' y 'cigüeñal' (Espinosa, Are. dario y moderno, explicable porque el desván se 
Dial., 97). Escribe J. de Valdés: «lo mesmo es encuentra junto al techo: «el desván, sobrado 0 
que odre ... y a uno que stá borracho dezimos último quarto de la casa, que está comúnmente 
que stá hecho un zaque; también he oído en la 20 a teja vana; la casilla o quarto pequeño, que es 
Mancha de Aragón llamar zaques a unos cueros desacomodada y poco limpia»; pero Terr. expli
hechos en cierta manera, con que sa<;an agua de ca todavía «artesonado o techo labrado y ador-
los pozos; vocablo es que se usa poco» (Diál. de nado con variedad de embutidos, ralla o moldu-
la L., 119.10). Aut. define «el odre pequeño de ras>. La ac. moderna ya aparece según Cej. en 
cuero para echar vino, agua u otro, licor>, y cita •• Fr. J. de Pineda (h. 1580), en Quevedo («monje 
documentación de Cervantes, Cova'rr. y Espinel. de zaquizamíes, / ermitaño de un desván») y en 
Hoy no pertenece al español común. Cei. IX, Lope: «¿no suele el sol más libre y licencioso ¡ 
§ 197. Se decía ziqq en árabe clásico, pero zaqq entrar por un resquicio / en un zaquizamí de 
en el de España, según R. Martí, definido «odri- teja vana?» (cita de Aut.); además, en un entre-
na, odre de buey> en PA1c. (Dozy, Gloss., 365; 3o més anónimo del S. XVII: «L. Pues, ¿qué re
Suppl. I, 596; Eguílaz, 525). Raíz productiva en medio? ¿Hay dónde me esconda? / G. ¡ Ay, des
árabe, de donde sale zuqáq 'calle', Az-Zuqáq 'el dichada de mí! ¿Qué haré? / L. Señora, ¿hay 
estrecho de Jibraltar', cat. atzucac 'callejón sin algún sótano, algún zaquizamí?» (NBAE XVII, 
salida'. No debe confundirse con zaque, variante 58). 
de AZAQUE 'tributo' (para el cual V. el artículo, 35 Ya explicaba bien la etimología el Padre Gua-
y el ej. citado s. v. GUISANTE, así como Sche- dix, citado por Covarr.: «vale tanto como cie-
ludko, ZRPh. XL VII, 427); comp. AZAGAN. lo texado, o texado con cielo; de faqf, que 

DERIV. Zaquear [Aut.]:' Zaca. Zacuto arag. y vale texado, y fami, que significa cielo>. La du-
nav. (¿con la ternúnación de MACUTO?). da está sólo en la forma exacta de la combina-

40 ción en hispanoárabe, pues PA1c., que traduce fa-
ZAQUIZAMf, del ár. saqf samá' 'enmadera- quifamí por faqf ji cerní (pl. fOcóf fa famí), en 

núento de un techo', propiamente 'techo de cie- su articulo techo de faquifamÍ da la forma árabe 
lo'; la forma castellana se explica por la pronun- como ¡;áq!{;amí (pl. fUquf¡;emín). De acuerdo con 
ciación vulgar samí; la pronunciación del conjunto lo primero interpretan Engelmann y Eguílaz saqf 
en el árabe vulgar de España no está exacta- 45 fi s-samá', o sea con sama' 'cielo' precedido por 
mente deternúnada, quizá saqef samí, l,ª doc.: el artículo al- (asimilado en s), literalmente 'techo 
APal. en el cielo' (la presencia del artículo es inequí-

Quien explica: «lacunaria... son ¡;aqui¡;amís voca por la forma fa del plural < fas-). En cam-
que cubren las cámeras con fermosa techumbre», bio, Dozy (con la aprobación de Baist, RF IV, 
«laquearía... son faquifamís puestos en las te- 5o 377, y de Steiger, Contrib., p. 331; parece dudar 
chumbres de las cámeras entrelazadas con oro», en la p. 119) escribe en su Gloss. (p. 365): cdans 
«el carpinthero que de muchas tablas juntadas le glossaire sur Edrisi (p. 319), ou j'ai traité fort 
de vna parte y de otra faz.e la techumbre, assí au long de ce mot, j'ai dit que PA1c. a fait une 
que los ¡;aqui,;:amís son sarcitecta» (232b, 235b, faute dans l'article cité par M. Engelman.'l, que 
433d). Nebr.: «¡;aqui¡;amí: laquear, lacus, lacu- 55 son fi est de trop... C'est saqfi samí = saqf(u) 
nar; ¡;aquifamí fazer: laqueo, !acuno». Que anti- sama' dans l'arabe littéral, 'plancher plafonné'. 
guamente se pronunciaba con ¡;¡; sordas lo sabe- Dans la langue vulgaire, quand il y avait annexion 
mos no sólo por APal., Nebr. y PAlc., sino tam- d'un complément, le nom qui sert d'antécédent 
bién por Juan de Valdés, quien lo cita en una se pronon~ait quelquefois avec le kesra; j'en ai 
lista de arabismos (Diál. de la L., 40.19); darlo so cité plusieurs exemples». Por desgracia, !a rara 
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ed, del Idrisí no está a nú alcance en Chicago, 

P
uedo juzgar las pruebas que aduce Dozy. 

y no . . . 
Que no conozca yo n~gun caso se'.11.~¡ante no 

ZAQUIZAMf-ZARABANDA 

1 Si no fuese por esta razón, también se po
dría pensar en saqf es-samí 'techo del cielo (de 
la pieza)'. 

rueba mucho, dada m1 escasa erud1c10n en la 
p ·a Pero sí debo observar que Dozy no nos s ZARA, 'maíz', del quich. sára íd. l.ª doc.: 
mat~:~ · la desaparición de la /. En la pronuncia- 1602, Garcilaso el Inca. 
e:'¿n que él toma como base sería más natur~l Éste emplea 9ara ya como voz castellana (ej. 
ªue el cast. hubiese simplificado el grupo qf eli- en Aut. y ~tro en Friederici), pero t.ambién lo 
q d 1 no la /' Baist admite que pri- da como qmchua en otra parte: «ma1z, o ¡;ara, 
minanoaqy . L. dl unciaría *zacuizamí pero es supo- 10 como ellos le llaman». o nusmo ec aran cate-
mero se pron ' • · • · G d H 1 ' (1606) 1 P C bo . 'ó mita· Steiger supone que saqfsami s1m- goncamente nz. e o gum , e , o 
51lif~1 • n gra 1 gr'upo tri'ple elinúnando la -/- in ter- (1653) y Zárate (1655); ya mucho antes Fr. Do-
p 1cara e . T • •· di 'h 

d
. 1 ual es posible pero se contradice con mmgo de Santo ornas, gramauco e qmc ua, 

me ia, o c ' . . . d' 
la explicación de Dozy, que · admite luego, y en- nos ad~1e~ft~ qu~ en unas provmhcias ( icen f f:ª 

quedamos sin explicar la -i- medial. 1s «que s1gru 1ca trigo» y en otras ara en e e o, 
tonces nos · · 1 · h d An h y p d e que a pesar de todo tenga razón Dozy, hoy pronuncian ¡ara en e qmc ua e cas .... 

ue e s r b'd ·a en la materia debemos in- jala en el de Junín). Para estos y otros datos, 
ante cuya sa 1 uri · · · · b 6 5 S h h d ASNSL · t d s Pero teniendo en cuenta el es- VId. Fnedenc1, Am. W ., 7 ; e uc ar t, 
clinarnos o o . CXXXVI 165 . . d 1 . . • d Eguílaz , ulo que causa la pérdida anómala de la -/-, , , s1gu1en o a oplillon . e · 
crupodp , que la pronunciación real hispa- 20 (p. 526), negó que fuese palabra americana, por-
se na pensar 1 ¡ g1 · 
oárab f S qef Sam

í con intercalación de que no la encontraba como ta en os osapos 
n e uese a , . . ( ól , • · 
una vocal en el grupo -qf. Que el-'!Í.rabe vulgar de amencams1;1os s o mmz zarazo

1
«dt~rnunobme-

E 
- d h , los grupos consonánticos fi- dio entre el tierno y el seco» en e 1cc. cu ano 

de spana es acia , , ill . 1 1 · 
nales mediante una vocal epentética es hecho co- de Macias). La razo\~s muy s~nc a. . os e~-
nocidísimo, del que Steiger (pp. 88-91) cita una 25 cógrafos de las rep1:1 cas

1 
amealncbanas uenen r·ª 

d Casos . por nu' parte agregué otros costumbre de no registrar as p a ras que ya 1~ 
cuarentena e , ' , · d, · p A 
en BDC XXIV, 9-10 y aquí s. v. RINCÓN. Si guran en el dice. aca enuco. ero ut.? q.ue ya 

hab¡ Se Convertía en hábel fai.~ en acogía la palabra, declaraba ces voz mdiana»; 
consta que . ' u-,,, , ¡ c I b' · fá.!Ja4, etc., ·no puede extrañar que saqf pasase por lo <lemas, zara ~e emp ea en o om m _si 
a sáqef. Verdad es que la forma que nos da PA1c. 30 hemos de creer a Unbe, y en Catamar:a, segun 

f ( 
'l v raq,,;rnn1í sino como voca- Lafone Quevedo (aunque no resulta bien claro es faq no so o s. . ,, ....,.---- , . . . , d 

blo aislado en su artículo techo), y también es que siga VIVO hasta hoy en esta provmcia, y es-

d d tr los e)·s reunidos por Steiger de luego no lo he encontrado nunca -en textos 
ver a que en e · . · 1 , 

· d f final, pero si una combi- argenunos actuales). Como suele ocurrir, e ter-
no veo runguno e - , . . . h' d 1 · 
nación como :;ahr causaba dificultad y se pro- 35 nuno ha1u~no ma iz, propaga .º por . os conqms-

. b 'h ¿cómo no había de causarla saqf? tadores, triunfó en toda Aménca, de¡ando pronto 
nuncia a ;a ar, , d 1 · h I pro ·a pa 
Es más, puede ser que la intercalación sólo se anticua o e qmc ua sara, aun en a . p1 , -
practicara en la combinación triconsonántica de tria del vocablo (Benevenutto Murneta, segun 

f · -·-.,,, a constituía una locución este- Malaret, declara que no se emplea en el caste-
saq scmia, que y d 1 p ') En b' , Rat (s v 
reotipada y de elementos soldados; así se expli- 40 llan? e eru , . cam 10, segun o . · • 

· pAJ como buen gramático y temen- pamzu), sara sena uno de los nombres anuguos 
cana .que c., ' . ( l'd d , • ') 1 d • · · ue el vulgo de la composi- del «pamzo» en rea 1 a ma1z , a parecer aun 

o mas conc1enaa q A . L , ¡ , 'b' e ( lgar 
ción de saqef samí, igualara el primer elemento al en stunas. a etimo ogia ara 1ga zar vu 
aislado saqf 'techo', evitando la epéntesis vulgar. zára') propuesta por . Schuchardt debe, pues, des-
En español, *¡;aque¡;amí se asinúló muy natural- 45 echarse, aun~ue es c'.erto que es palabr~ general
mente en ¡;aquifamí, tanto más cuanto que todo mente conocida en arabe (Lane),, no. solo en. ;l 
el mundo sentía una especie de rima interna en sentido de 'sembrado de cereales ? smo tamb1en 
el vocablo y un paralelismo de las dos parejas como nombre de lo~ cereales nusmos un~ vez 
de sílabas consecutivas. Por lo que hace al cam- cortados, y en especial la cebada (Beauss1er) Y 
bio de -á en -í, se trata del ·conocido fenómeno 50 el trigo CI;,an~). ~er? , es .. ~ncuentro . casu~l. .~n 
vulgar de la imela, absolutamente general en el cuanto a dura paru~o, nu¡? (y ~n Egipt?. maiz ), 
granadino del s. XV; cierto es que el vocablo propuesto por Eguilaz, es 1mpos1ble foneucamen
ya aparece en el soriano APal. en el s. XV, y te, pues d no da nunca z. Un ¡;ar_a aparece en el 
en los arabismos algo antiguos la imela suele per- dice. de rimas . d~ . G. de Segovia (1475), pero 
manecer en la etapa é, pero Ja posición final 55 ignoramos su significad?, ~ hemos de creer. que 
constituía al parecer una excepción, en que se no e~ el n~mbre de. Illl;1gun_ cereal. En realidad, 
adelantó Ja pronunciación -í, pues el núsmo caso el ongen qmchua es md1scutible. 
tenemos en albañí (hoy albañil) de banná, que 
ya está documentado en el cast. · del S. XIII. 

DERIV. Zaquizaminado adj. (V. arriba). 

ZARABANDA, origen incierto: lo único que 

60 
consta es que este baile es oriundo de España, 
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y es probable que aquí se creara también la pa- Zarabanda está presa / de amores de un licen
labra, con materiales puramente hispanos; se han c_iado / ... ». Fué lugar común entre los mora
propuesto varias etimologías persas, suponiendo listas de estos años deshacerse en improperios 
que sea palabra trasmitida por el árabe, pero to- contra la zarabanda, que todos coinciden en pre
das ellas son inverosímiles. 1.ª doc.: 1539, Fer- s sentar como una invención reciente. Así Maria-
nando de Guzmán Mexía. n~: «entre _las otras invenciones ha salido estos 

En su Vida y tiempo de María Castaña, que anos un baile y cantar tan lascivo en las pala-
según _B. J. Gallardo (Biblioteca de L. Esp. raros bras, tan feo en los meneos, que basta para pegar 
y cunosos IV, 1528) está fechada en Panamá fuego aun a las personas muy honestas. LI' 1 
en 1539, se lee que en aquellos tiempos felices 1º comúnmente zarabanda ... lo que se sabe es ~::

0
s: 

todo se hacía «al son de zambapalo y zaraban- ha inventado en España, que la tengo yo por 
da». El primer léxico que recogió el vocablo es una de las gr_a,ves afrentas que se podían hacer 
el de Oudin (1607): «9arauanda: sarabande, une a nuestra nacion»; López Pinciano (1596): ese 
serte de danse»; Covarr.: «rarabanda: bayle bien levantó la una y la otra de la mesa, y la m~a 
conocido en estos tiempos, sino lo huviera des- 15 con su vihu~la darn;:ando y cantando, y ¡3 vieja 
privado su prinla la chacona: es alegre y las- con una gmtarr~ cantando y darn;:ando, dixeron 
civo, porque se haze con meneos del cuerpo des- de aquellas suzias bocas mil porquerías, esfor-
compuestos, usóse en Roma [cita los conocidos i;:ándolas con los instrumentos y movimientos de 
versos del epigr. 7, libro 6, de Marcial] ... Aun- su cuerpo poco castos... Ésta es la zarabanda 
que se mueven con tod.as las partes del cuerpo, 20 que dicen»'. El vocablo tuvo fortuna internacio-
los b_rai;:os hazen los mas ademanes, sonando las na!: en Francia, sarabande se encuentra desde 
castanetas ... la palab:a s;. es hebrea, _del verbo 1605 (BhZRPh. LIV, 72-73), en Inglaterra des-
s;ara, que vale esparzir, o ce_rner, ventilar, andar de 1607; los franceses le cambiaron el carácter 
a la redoi:ida, todo lo qua! tiene la que bayla la convirtiéndolo en un baile lento y grave. Pero 
f., que cierne con el cuerpo a .una parte y a r, en todas partes se reconoce unánimemente la 
otra, Y va rodea~~º el teatro o _lugar donde bay- procedencia española'. Es lo único que consta en 
la ... ». Aut.: e:tarud? y danz~ ~iva y alegre, que cuanto al origen, aunque se han lanzado etimo-
se hace con repetidos movuruentos del cuerpo, logías a docenas, unas más ridículas que ot 

d · • 11 ¡ . ras, 
poco mo estos; P?r extension se an_ia qua ~mer pero casi todas lo son. Puede verse la lista com-
cosa que cause rmdo, bulla o molestia repetida». 3o pleta en el trabajo de Rdz. Marín: no hace , ilta 
Cervantes se refiere muchas veces a ella, Ilamán- refutarlas. · 
dela «la alegre zarabanda» (La Ilustre Fregona, Ha sido lugar común buscar la etimol a' 

Cl. C., 287), incluyéndola en el repertorio de persa, sin duda por la terminaci·o·n -and o~iba cdn 
p . (L .. 5 o an, 

reciosa a G1tanil:a, ~' mencionándola junto que es tan frecuente en este idioma. La más an-
een el zambapalo (cito e!s. en ZAMACUECA), 35 tigua es la de Ménage, quien partía de sarband 
Y ~~n creando el neologismo poetas zarabandos «venda o faja con que se ciñen la cabeza las 
(~1a¡e del Parnaso, 5). W pasaje más caracterís- mujeres» (compuesto de sar 'cabeza' y band 'Ji-
tlco es el del Celoso Extremeño: «¿qué diré de gadura'), etimología que se viene llevando y tra
lo. que ellas sintieron cuando le oyeron tocar el yendo, a base de achacar a esta palabra persa 
Pesame 1e ello, hermana 1uana, y acabar con el ,o el sentido de «especie de danza» o «especie de 
endemoruado son de la zarabanda, nuevo enton- canto», que no ha tenido nunca (falta en los dice. 
ces en España? ~~ quedó vieja por bailar, ni de Steingass y de Richardson-Johnson). También 
moza q~e n? se hic~ese pe~azos, todo. a la sorda se ha querido partir del persa sariiyand 'canto o 
y con silencio extrano, poruendo centmelas y es- cantor', que no conviene fonéticamente· . etc. 
pías que avisasen si el viejo despertaba» (CI. C., ,s Más razonable parece la sugestión de Ribera 
p. 1~8). ~dz. ~arín escribi~ a este pro~ósito una (Disertaciones y Opúsculos II, 144-6), aceptada 
erudita ~isertacion (en su _libro _El Lomsa del C. por Steiger (Festschri/t ¡ud, p. 673): persa dast-
Extremeno,. pp. ~57-?5); ~lta ahi _una muchedum- band «a dance where they join hands» (Stein-
bre de testimoruos literarios de fmes del S. XVI gass), propiamente 'atadura' (band) de las 'manos' 
Y del. XVII, de en:re la . cual extracto los datos 50 (dast). Esto por lo menos puede documentarse en 
que siguen; los mas antiguos son tres, sacados árabe, en la forma dastabánd en el Tratado mu-
de varios romances y jácaras fechados en el año sical de los Ib,wéln Asa/a (S. X), ya citado por 
1588: «no hay en el galeón mujer, / ni la dama Freytag, quien traducía el vocablo por «conjunctio 
cortesana, / con quien se pase la noche / bai- manuum, ut videtur, in saltatione». Realmente, 
!ando la zarabanda», «al estragado apetito / mos- 55 nos dice Ribera, en dicho tratado, tras enumerar 
trastes la zar~banda, / porque el manjar desabrí- los géneros musicales que habían de ejecutarse en 
do / se comiese por la salsa». Como muestra de convites, banquetes de fiesta, etc., se dice que ·en
!~ letra. de _una zarabanda transcribo el princi- tonces «venía el tiempo del baile y del dastaband>, 
pio de una rmpresa en 1626: «Ándale, Zaraban- El vocablo, en efecto, figura en los léxicos árabes 
da, / que el amor te lo manda, mand3. / La ao del "?auharí (fin S. X) y del Fairuzabadí (fin 
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XIV) -autores nacidos en el Irán-, que se- aludido «Andalo, zarabanda, / que el amor te lo 

gón Lane (p. 878) lo definen «a certain gam~ ~f manda, manda», imagina ingeniosamente que el 
the Magicians: they turn round, as though rmi- vocablo pudo nacer en una letra o estribillo se-
tating the revolutions of the 'host of heaven', mejante en que se deformara intencionalmente la 
baving taken one another by the hand, in a man- 5 palabra zaranda, que venía a ser de cajón cuando 
ner like dancing», y agre~a Lane q'.1e de ahí de tales meneos se trataba. El cambio «fonético» de 
udieron venir las evoluc10nes seme¡antes que zaranda en zarabanda podría deberse a algo como 

~ractican los derviches en Egipto. A est~ se re- la seguidilla en . jerigo~za, que . el propio. Marin 
duce todo lo que sabemos del ár. dastaband: c~- recuerda de Sevilla ~J?igale uste ~ ~se mobo~? / 

[Ilonia de procedencia iránica, y de carácter reh- 10 que está en la esquibma / que si tiene terciaba-
re 'bi / U b' · 

0 
en que los personajes se mueven como en nas / que tome qui na. na rosca Y un . o-

gws, · hb' did una sardana; es posible que acabara por conver- bollo ... », etc. De ~a rrusma m.anera a na po ? 
· e en un baile de diversión, aunque esto no recordar deformac10nes populares como de vob1s 

tirs sta en forma inequívoca. Del uso del vocablo vobis en bóbilis bóbilis, o voquible por vocablo Y 
con el árabe de España o siquiera de Africa, no 1s análogos. En una palabra, la idea del erudito sevi~ 
en d d . d . . d h y testimonio al=o (falta en el Suppl. e Dozy, llano, a emas e tener mas gracia, pue e tomarse 
e~ Beaussier, et;.), Alega Ribera que dastabánd más en serio y es perfectamente posi?Je• •• Claro 
en cast. pudo convertirse en * da9abanda, lo cual que llegar a la certeza en un punto asi sera muy 
es indudable (vid. ZAGUÁN, ZURRIAGA); que difícil: puede depender de que el azar nos. ?e-
luego pudo haber una metátesis *radabanda, y 20 pare un día el encuentro de una. letr~ a proposito, 
finalmente el cambio esporádico de la -d- en -r-, y quizá nunca podamos llegar mas Ie¡os de nuestra 
como en seguirilla por seguidilla. En rigor todo es- conclusión actual: la zarabanda, y prot:lblemente 
to es posible, aunque la verosimilitud va haciéndose su nombre, se invent? ~n España e~ _el S. xy1, 
cada vez más escasa a medida que se acumulan época del gran florecuruento coreografico espanol, 
los fenómenos fonéticos excepcionales. En con- 20 o poco antes; como en los casos de chacona, za~-
junto el proceso fonético es dificilísimo (no ha- bapalo o jácara (recuérde~e el fracaso de los es-
biendo datos de las formas intermedias), aunque fuerzos para aclarar el origen de fandango, bole-
no inconcebible. En lo semántico la danza ritual ro, etc.) toda etimología remota es inverosímil, Y 
de los magos habría dado un salto mortal hasta una creación indígena es probable a priori. 
convertirse en la endemoniada orgía que organiza so De zarabanda en el sentido de 'bulla' es defor-
Loaisa y escandaliza a Mariana y al Pinciano; mación zurribanda 'pendencia' [Acad. S. XIX] Y 
también podríamos admitirlo, aunque ahí se trata luego 'zurra' [1604, Pícara 1ustina, Aut.], por cru-
de las evoluciones de una bailarina aislada, no de ce con zurriburri y zurrar, comp. ZALAGARDA. 
un corro de gente. Y así las improbabilidades van DERIV. Zarabando [Cervantes, V. arriba]. Zara-
acumulándose. ¿Nos atreveremos a negar todo va- 35 bandista. 
lor a la afirmación repetidísima de Cervantes, Ma- 1 Todavía más testimonios en Fcha. y Cej. IX, 
riana, Covarr. y todos de que la zarabanda era 572.- 2 Es arbitrario el pudibundo intento de 
invención reciente a fines del S. XVl? 3 Alguna Cej. de achacar la invención a los franceses. El 
vida subterránea pudo llevar el vocablo antes de cancán y lo demás es del S. XIX y no del XVII. 
esto. Pero el prolongado calvario fonético que su- 40 Mariana, no menos orgulloso de su españolía que 
pone el cambio descrito de dastabánd hasta zara- Cej., dice la verdad, y él podía saberlo.-

3 
Sin 

banda exigiría siglos, y entonces es anómala la duda el ej. de Guzmán Mejía que he exhumado 
falta completa de testimonios del baile y del vo- arriba, aumenta la antigüedad de la zarabanda · en 
cable en toda la Edad Media, así en la España una cuarentena de años. De todos modos esta-
cristiana como en el Andalús. En conclusión, hay 45 ríamos más tranquilos si nos garantiera la fecha 
que mantener un completo escepticismo ante la y autenticidad de este poema un erudito menos 
idea de Ribera y por lo menos replicar: vengan extravagante que B. J. Gallardo. Y aun en 1539 
pruebas. estamos ya lejos de · 1a Reconquista, Y el am-

Rdz. Marín (pp. 266-9) emite una idea que por biente de Panamá nos trae a la compañía de los 
lo menos tiene la ventaja de ser verosímil en el 50 bailes indianos (la chacona, el zambapalo) que 
aspecto semántico y de no exigir reconstruccio- por entonces invadían la sociedad española, más 
nes lejanas. Recuerda este erudito dos frases po- que a un ambiente moruno.-• La otra idea de 
pulares fundadas en el meneo rítmico de la za- Rdz. Marín *zamaranda, derivado de un *záma-
randa: «más puta que una zaranda» y «anda, za- ra por ZAMBRA, con el mismo sufijo que ja.ca-
randa, que te caes de blanda», aplicada sin duda 55 randa, jacarandina, ya es poco probable en vista 
a una mujer de cadenciosos andares; añade la de que la forma *zámara no se encuentra, y 
jácara de Quevedo en que una mujer harto atre- probablemente no existió nunca. En lo mismo 
vida «Aguedilla la bermeja ¡ se cansó de zaran- debía de pensar Sainéan, Les Sources Indig. 11, 
dar / y está haciendo buena vida / en la casa 410: cuando relaciona con el port. sarambeque, de 
del Abad»; y apoyándose en el estribillo arriba 6 0 *zambreque. · 
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Zarabatano, zarabeto, V. churrupear Zarabu-
tear, zarabutero, V. filibustero Zaracear, V. 
zarazas Zara/a, V. jirafa Zaragalla, zaragata, 
zaragate, zaragatero, V. zalagarda 
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'grana', por analogía de los nombres de otras mu. -
chas plantas, que así empiezan. En todo caso hay 
que rechazar la explicación de Eguílaz bazr qa¡u. 
na 'semilla de algodón', no sólo por razones se-

s mánticas, sino también porque esto se diría en 
ZARAGATONA, del ár. bazr qa¡úna íd.; en árabe bazr al-qu¡n (o bazr al-qu¡ún en vulgar). 

árabe vulgar se mutiló el vocablo pronunciándolo El hecho es que los árabes no comprendían la 
zarqatüna, por haber confundido la sílaba ba con formación del nombre que nos interesa, y aun 
la preposición bi (o ba) 'por'. l.ª doc.: Nebr. perdieron de vista el significado del elemento bazr 

Cuyo artículo reza: «zargatona: psillium». Aut.: 10 pues en el árabe de Granada, según p Ale. l; 
«hierba que crece a modo de heno, cuya simiente planta se llamaba zarqa¡üna, reducción de la ;ro
es negra, por lo qual la llaman también pulgue- nunciación vulgar bazar qa¡üna por haberse to-
ra... es voz arábiga y otros la llaman zargatona»; mado la primera sílaba por la preposición bi (vul-
cita testimonio de la forma larga en Laguna (1555) garmente ba, por confusión con el artículo), que 
(nada más en Cej. IX, p. 574). En portugués ya 1s significa 'por'. Véase ALCATENES. 
aparece zergatoa en Mestre Giraldo (princ. S. 1 Hess, Zeitschrift für Assyriologie und ver. 
XIV), con variante zargatoa en otros dos pasajes wandte Gebiete XXXI, 27, agrega algunos por-
(C. Michaelis, RL XIII, 319n.l). Como indicó menores a la documentación arábiga.-' Faltan 
Dozy (Gloss., 365; Suppl. I, 65), seguido por estos nombres de insectos en el viejo Lexicon 
Eguí!az y Steiger (Contrib., 215), se trata del ár. 20 Heptaglotton de Castell, y no dispongo de un 
bazr qa¡una íd., documentado en Avicena, Aben- diccionario europeo-siríaco. 
buclárix, Abenalauam y Abenalbéitar, y hoy en 

dices. del árabe de Egipto y Palestina'. Agrega ZARAGüELLES, antes y todavía en muchos 
Dozy que suele descomponerse el vocablo en dos dialectos zaragüel (zaragüeles), tomado del ár. sc,.. 
palabras, de las cuales la primera c;s bazr 'semilla, 2s riiwil, plural de sirwál 'pantalón muy ancho', 'cal
grana' (voz de uso general, vid. Lane, aunque es zoncillos'. l.ª doc.: APal. 
más culta la pronunciación bizr), pero que ésta Quien dice del lat. lumbarium: «es como (:ara-
no es la opinión del marroquí Abenalhaxxá (S. hueles que cubren desde las rodillas los muslos 
XIII), quien escribe bazraqa¡una (o -¡üná') y fasta los lomos, donde se ciñen», «sarrabarae ... et 
dice que ni la primera ni la segunda parte del 30 son otrosí bragas que usan los persianos desde so 
vocablo son árabes; y termina Dozy «parece, en la cinta fasta cobrir las piernas, que dizimos (:ara--
efecto, de origen persa». Realmente así bazr qatü- hueles» (255d, 433d). Esta forma fué, efectiva-
na como el simple qi¡ünii significan lo mismo en mente, muy usada: Aldrete (Origen, ed. 1674, 
persa, pero los lexicógrafos de este idioma más f0 65r02) escribe saragueles; Góngora Marmolejo 
bien creen que sea arabismo; aunque no sin va- 35 (1575) dice que los indios de Chile «andan ves-
cilaciones, pues Steingass asegura la procedencia tidos con unas camisetas sin mangas i algunos 
arábiga del último, pero en cuanto al primero se traen zaragüeles» (cita de Lenz, Dice., 260-1). 
limita a ponerle el sigrto correspondiente a los Hoy sigue diciéndose zaragüel en las montañas de 
híbridos y a las palabras comunes al árabe y el Almería y en otras partes, empleándose mucho en 
persa cuya procedencia no consta. Bazrqa¡ünii 4o singular. Oudin: «farafueles o (:aragueles y cara
está también en el anónimo sevillano de h. 1100, hueles: calsons, chausses ou canons de chausses, 
y Asín (pp. 230-1, 241) dice que es compuesto gregues ou guerguesses». Percivale (1591), Covarr. 
del ár. bazr y el siríaco qti5na 'chinche'. Tam- y Aut. ya sólo registran la forma (:aragüel/es (za-), 
poco esto puedo confirmarlo, pues lo único que que Aut. define «especie de calzones que se usa
encuentro en los dice. siríacos de Payne Smith 4s han antiguamente, anchos y follados en pliegues» 
es qa¡üno' «psyllium plantago», o sea la zaraga- y cita ejs. de Diego Gracián (h. 1545), Góngora y 
tona; la explicación de Asin la sugiere natural- Quevedo; lo emplearon también Fz. de Oviedo 
mente el nombre grecolatino psyllium, que sig- (h. 1535, farahuel/es, vid. Lenz) y Mateo Alemán: 
nifica 'hierba de pulgas', lo mismo que el nombre «como un día ... hubiese estado jugando y perdido 
fr. herbe aux puces y el cast. pulguera; pero claro so cuanto dinero tenía y del vestido me quedase sólo 
que haría falta una comprobación en siríaco, que un juboncillo y zaragüelles de lienzo blanco ... me-
no puedo dar

2

; de todos modos en otras lenguas time en mi aposento sin osar salir dél» (G. de 
semíticas los nombres de la chinche (ár. báqqa, Alfarache,- Cl. C. 11, 285.23). Ast. zarabuel/es (V); 
hebr. pispas) y de la pulga (búrgut, parcas) son más formas dialectales en Krüger, VKR VIII, 
muy diferentes (¿padecería Asín una confusión?). ss 307. Del castellano pasó al araucano charahuilla', 

Quizá qa¡üna sea de por sí el nombre de la plan- que de ahí volvió en la misma forma al castellano 
ta en otro idioma oriental, probablemente el siríaco, de Chile (Lenz, l. c.). 
como parece sugerirlo la terminación -ii, , fre- Como ya indicó Dozy (Glossaire, 365-6), se-
cuente en árabe en los extranjerismos de proce- guido por Eguílaz (pp. 370, 526) y Gebhardt, 
dencia oriental; entonces se agregaría el ár. bazr eo Das arabische Etymon einiger rcmumischen Wor-
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841 d , (S. XIII) trae saránd «cribrum», con la glosa ca-
(programa de Greiz, 1912), ~e trata el har,· talana azarer¡, y el verbo sárdan (inf. sárd~') 

r:¡¡w¡¡ plural de sirwál 'pantalon muy an~ ¡~' «cribrare» con la glosa azerenar; p Ale.: «farand: 
~calzon~illo'; igual origen tiene ,el Vc~t. s!11"agu;:, ~randa» y el verbo «farrat: yrrandar». Nada de 

d de uso popular en el Pa1s enoano, - s esto encuentro en las fuentes mod:~n.as del ár:1be 
pren a comarca del Ebro y Garrigas. En cu~to a:l vulgar (falta en· Lerchundf, Ted¡1:11, ~eauss1er, 
lear:\eroulas gall. ciroulas, no hay qu~ _explicar~o etc.)· sólo hay sárad y m1srad «cnble a grands 
por · · t'e árabe sirwála (como qumera Egui- ' ( S ppl I 
p0r la vanan . ci 'n del árabe vulgar trous» en el Mohit al-Mohit Dozy, .. u . ' 
laz), sino por la pron~crn o . C - 647a) léxico moderno recopilado en Sma, que a 
saráwil, como indi~a atmadament~;t:1g~:mt~., io menu'do refleja el uso vulgar de este l'l:ís, pero 
trib., 83n.3. V. allí Y_ en G. de gu, esas En mezclándolo con varios elementos allegadizos; ¡;~ 
§ 532, para otras variantes gallegoforth:o d~ to- vista de la ausencia total en todas las fuente.s afn-
condusión: el vocablo cast. y cata an d 1 t sla canas es lícito suponer que el dato del Moh1t pro-
lllarse en fecha bastante antigua, antes e ra - d en este caso directa o indirectamente, de . as que la voz portuguesa ce a , 
do del acento, m1entr . um !irse este fe- 15 una fuente hispánica. . 
hubo de penetrar despues de ~ P .. 1 d Por lo que hace al romance propiamente dicho, - ·1 d"' amero farague e d 
nómeno. Ep. cast. sarawi 

10 
P .. lle or anal~gía es en la Península Ibérica exclusivamente don e 

donde se sacó ~ plural farague sle~· la -ll cat. aparece el vocablo. <;aranda ya está en los glos. 
de piel, plural p1el!es, o val, pi. val { ll tan del Escorial y de Toledo (traduciendo vannus Y 
puede explicarse por influjo del su !JO -e 20 falanga), después en G. de Segovia (1475, p. 82), 
frecuente en esta lengua. , b Nebr («interniculum, vannus»), C. de las Casas 

1 b autóctona en ara e, pero · "f • h · 
Sirwál no es pa a ra . . mi- ( «vaglio» ), Percivale ( «a sieve to sn Wlt , a ·1v1~-·-

sí muy difundida en lenguas senuucas y dno s: now a searce a vanne>), Oudin («un van ou 
, . 0 ·e te. según parece e ongen , ' . da lim 

úcas del proxrmo n n , . 'ball ( "d crible») Covarr. («la cnva agugera para -
persa; de ahí pasó al grecolatmo sS:J:AB~R~~- 25 piar el' trigo echándolo en alto y meneándolo de 
Eguílaz y Cabrera, s. v.). Comp. h · parte a otra para que salga el polvo y la 

1 , - blanco cuadrado que ace una , ) 
' Según Eng ert pan? ' lernentos derivados paja»), Aut. («lo mismo que cnba>' y e~ mu-

las veces de calzo~cillos (E .d. araucano chos clásicos: cy con una zaranda que allí halla 
del aymará y el quichua en el 1 1oma . ; / zarandó mil poetas de gramalla» Cervan-
p. 10). Claro qu~ no,tiene que ver con el aimara 30 {es~ .. «A Enrico traigo en (:aranda ['m~ejo a mi 

chara 'toda la pierna · antojo'] ¡ como grano de altramuz» Go~gora (ed. 

Zara- Foulché 11, 143), etc.; es voz ge1;1eralrñente ~ 
Zaragutear, zaragutero, V. filib~tero nocida: en algunas partes se distmgue la cnba 
go V jaramago Zaramagullon, V. sornar- de la zaranda para piedras, o para ma. ' z amalla V faramalla Zarambeque, para grano 

gu¡o ar ' ul.l V 35 jalea, 0 la empleada . en los lagares, pero estas 
v. zambra Zaram 

0
, • zamuro distinciones no se observan en otros sitios. En 

· del mismo portugués se dice ciranda <instrumento como ra-
ZARANDA, vieja palabra ~sp~1':\eniendo en ro ['rallador'] de madeira, para limpar a c:u e 

ongen incierto que el port. ciran ;, and y areya do cascalho, pedras, etc.; também há c1ran
cuenta las variantes aragonesas zan ,rªeJ ~atin r~l- <o da de palhas para !impar o grao», del cual no 
advirtiendo que la zaranda se llamo d una tengo datos anteriores a Moraes, pero que será 

x posible que se trate e . t 1. ci-
gar taratantura, es . . k • _ robablemente tan anuguo como en cas , , 
onomatopeya tsándara (con. var1~nte_s tant~:, c:;a ~anda en el Alentejo y en la Beira Baja es un 
dara) que expresaría el somdo ntmico de b . d forma de parrilla 

O 
de caja empleado 

y el grano al zarand~ar:~s; la metátesis qu\óco~~ ,s ::1 ::~far las uvas con la mano (Krüger, WS 
virtió esta forma pnmmva en. zaranda deb ~ 108) pero la sinonimia con el cast. zaranda 
producirse en el verbo antiguo zarandar, cuya ~e- ', .' eneralizada. en la zona de Tras os 

b r la del cat arcaico esta mas g , 
mota fecha se comprue a po, · M ntes próxima a Miranda de Duero se pronun-
acerenar 'cribar'. l.ª doc.: sarand, med. S. XI, ~nl . 0 d (RL XXXI 144)'. la variante con e 

h 1400 1 del Escona crn ceran a , ' 
hispanoárabe; (:aranda, · , g os. 50 se extiende a ciertas hablas leones~s, pues Gon-
y de Toledo. . . 7_ 1 Correas la recogió, y así se dice en Astorga 

El gran lexicógrafo n:urc1~0 , Abens1da (l~O z~ o Garrote) y acerandar por 'cribar' en Mara-
66) al tratar en su dicc1onano arabe de exp car ( · . (BRAE 11 626). también escribió ace-
lo que es una $Úbra 'cierta cantidad _de trigo', ~s- g;:rn DHist) J~an d~ Pineda (1589), quien 
pecialmente el trigo sometido a la cnba (como m- r ard (1 . ;v de Valladolid o del Oeste de 

. b d' s XIV) dice que se trata ss era e a pr . , d 
forma el Farruza a 1, · . , 1 'nd Santander, aunque vivió en Andalucia; ceran a se 
de lo que se criba con un ob¡eto análogo a sara d" . ·smo en La Lomba (León), BRAE XXX, 
(Lane, 1645b). El vocablo se encuentra en ~~as l~;e ~~o estas formas en e y en i no sean -es-
fuentes hispanoárabes, pero no en autores_ es · • m· 

0 
debidas al influjo de otra palabra, 

glosarios mo- pontáneas, s , . . extra-peninsulares, y e~ muy raro .e~ M , 60 uizá SERONDO SEROTINUS'. En catalán no exis-dernos del árabe africano o as1át1co. R. an1 q 



ZARANDA 

te hoy el vocablo, que yo sepa (a no ser en Va- dría enlazarse con la de 'criba' a través del za-
lencia, donde cerendillo, ,;arandill, pene todo el randeo del columpio, y junto a sirind Steingass 
aspecto de castellanismo, más que mozarabismo), registra una variante minoritaria sirand; pero al 
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aunque parece haber habido algo de esto en el parecer el columpio en cuestión no es más que 
S. XIII (Y. abajo). Nada hay en los demás ro- s una cuerda y la idea fundamental del vocablo 

manees. parece ser la de 'cuerda, cinta, lazo, traba' (y no 
Diez (Wb., 500) se limitó a rechazar la posi- la de objeto oscilante), a juzgar por las demás aes. 

bilidad de un origen arábigo en vista de que ni ( «entangling the legs as wrestlers, to trip each 
por la forma ni por el significado correspondía other; a S\Ving, a noose for catching prey by the 
a la raíz arábiga sárad. J. Storm (Rom. V, 188) 1 0 foot, a lasso; a green film which floats on the 
proponía lat. (GRANA) CERNENDA '(granos) por cer- surface of stagnant water; convolvulus, ivy»). Por 
ner' con cambio de significado y pérdida de la otra parte no encuentro noticias de la antigüedad 

, primera N por disimilación, idea que M-L. (REW del vocablo en iránico (falta en el Grundriss de 
1832) declaró imposible fonéticamente, con razón de Horn y en todos sus índices alfabéticos); y 
de sobra, pues ni son posibles disimilaciones de 1s finalmente el curdo, de entre los dialectos iráni-
este tipo ni se explicaria el cambio de E en a. cos parece el menos apropiado como testimonio 
Ni Eguílaz ni Dozy trataron de zaranda en sus de la antigüedad de una voz en el Irán: hablado 
glosarios de arabismos (Engelmann, en el últi- por tribus nómadas, que en parte se extienden por 
mo, p. 378, se limita a declarar que no es árabe). territorio turco e iraquí, en parte descienden de 
Pero Dozy en su Suppl. (I, 650a) hace referen- 20 árabes iranizados, en parte vienen de antiguos ira-
cia al pasaje citado del dice. de Lane, donde este nios, no sabemos qué valor se puede atribuir a 
arabista, ignorando que saránd es palabra espa- su léxico cuando se trata de un vocablo sospechoso 
ñola, supone se trate del vocablo persa sirind de arabismo: los dos dialectos curdos en que Hou-
'lazo para coger un animal', conjeturando se to- tum localiza serénd se hablan en territorio persa, 
mara en el sentido de 'especie de red', y de esta 2, pero muy cerca del Iraq: el uno a la altura de 
ignorancia de Lane han nacido variás conjeturas Bagdad, a unos 100 km. de la frontera, y el otro a 
etimológicas; inútil es decir que son sin valor: la altura del Mosul y sólo a unos 60 kms. de aIIí; 
Dozy imagina que en árabe dicha palabra persa en cuanto a la otra forma sararad, su misma es-
pudo tomar el sentido de 'criba'; Simonet le tructura, sin la n, por eliminación del cuadrilite
rectifica tácitamente, partiendo del persa sirand 3o rismo, y con duplicación de la r, la hace sospe-
'columpio' («oscillum»), pero ni lo uno ni lo chosa de ser préstamo árabe. En conclusión, me 
otro tiene gran verosimilitud semántica, y sobre inclino a creer que nuestro vocablo pasó del cas-
todo, para poder admitir que un vocablo español tellano medieval al árabe y allí llegó esporádica-
es de origen persa hace falta que esté comprobado mente hasta Siria y el Curdistán, y que no hay 
su empleo en el árabe de Asia o de Africa. 35 relación con el persa sirind 'lazo, cuerda, cinta'. 

Ahora bien, hay un hecho que impide descartar Sin duda es ésta una conclusión meramente pro-
del todo un origen oriental, acaso iránico. Justi, visiona! y necesitada de revisión por parte de un 
en la Zeitschrift der deutschen morg. Gese/lscha/t buen lingüista especializado en iránico y árabe. 
XXXVIII, ll5 (a quien remite Lokotsch, Etym. Pero la posibilidad de dar al vocablo una etimo-
Wb. d. Wiirter or. Urspr., n.

0 
1843), señaló el pa- 40 logia europea fortifica esta conclusión provisional. 

rentesco de zaranda con la palabra curda s[a]r[a]rad Luego el propio Simonet volvió al latín, a base 
'criba' (Jaba, Dict. Kurde-Fr., p. 239), en otros de CERNERE 'cerner', partiendo, con la aprobación 
dialectos serénd 'criba grande' (Houtum-Schind- de Colin (Rom. LIX, 287), del b. lat. cernida 
ler, Zeitschr. citada, p. 73). Sabido es que las ha- 'criba'. Suponiendo que llegara al castellano' y 
bias curdas pertenecen al grupo iránico, lo cual 4s portugués por conducto del mozárabe y el his-
sugiere la idea de que el vocablo pudiera haber panoárabe, serían ·posibles el cambio de las vo-
pasado del persa medieval al árabe y de éste al cales y el traslado de la n que supondría esta eti-
iberorromance: por un caso nada frecuente y no mología. Pero el «bajo latín» es una lengua fan-
muy fácil de explicar, pero meramente casual, el tasma, un disfraz artificial del romance hablado 
vocablo no estaría documentado como árabe, en la 5o o, en el mejor de los casos, perpetuación de una 
Edad Media, más que en fuentes hispánicas, y en tradición que se remonta hasta el latín clásico o 
el árabe de Oriente no habría dejado otras bue- vulgar de la Antigüedad; a no tratarse de una 
llas que el testimonio, aislado y moderno, del palabra culta y libresca -que no lo es zaranda-, 
Mohtt. Podríamos aceptar la idea si por lo menos el bajo latín no interesa en absoluto al etimolo-
en iranio conociéramos datos antiguos o si su- 55 gista, si no es como un trasunto que permita 
piérarnos que allí tiene el vocablo considerable adivinar una realidad lingüística del latin vulgar 
extensión geográfica. Pero en realidad no consta o del romance arcaico; ahora bien, una forma-
claramente que en el Irán haya más parentela que ción *CERNIDA como derivado del verbo CERNERE 
ésta. Es cierto que hay el persa sirind, que Vullers es inconcebible en latín, a lo sumo podríamos su-
traduce «oscillum», o sea 'columpio', idea que po- 60 poner un verbo vulgar *CERNITARE derivado de 

I 
l 
1 

1 
1 
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843 tido de 'cribar' partiendo del de la raíz ará~~ 
ERE Y admitir que el b. lat. cernida es~ p~r sárad 'continuar', 'poner en orden consecutivo' 

CERN " derivado postverba! de dicho ver o, o 'ensartar', 'perforar', 'coser'. Luego también hay *cERNITA; harto arriesgado no habiendo en ro- , b 
cual sena h ll del tal *cERNITARE. Por otra que descartar el ara e. ul d 

e otras ue as Jud (Rom. XLIX, 399-405), e:1 un, ~e O es-m;~ el m:izárabe cambia normalmente. la eº l~- 5 tinado a averiguar la etimologia celtica_ de dos 
P ' h y conserva intacta la -r- 1ntervoca- grupos de voces alpinas y francesas d1alecr:iles, 
t!ºª. eno/ 1~ tanto, habría una contradicción fla- hace con mucha reserva una breve referencia a 
lica' P 1 y la -d- tratadas a la castellana . . . d que a esta parentela pertenezca grante entre a i:- . d 1 ólo la posibilidad e 

la supuesta evolución fon~u~~ e resto, _s - 10 el iberorromance zaranda. Esto ya ofrece más po-
y ºble en mozárabe, contradicc1on que es extr_a ºbilidades pues abundan las palabras prerroma-
~oosiescapara a la atención de Colín. Por lo fdernas, si s o de 'ori<>en oscuro en la terminología de es-
n ·a 'l encuentra en uentes na '° l sabemos . el citado cerm a so o se . , d' Pa- tas operaciones agrícolas, y o poco que . 
tan sospechosas como los lex1cograf; ta~ ios (S del celta hispánico nos deja gran amplitud di~e 

ias (S. XI), Ugutio (S. XII) y sea gero j 1- movimientos -demasiada quizá, pues a. me a 
~VI), que se copian los ~os a lo~ otr?s, Y e ª ue se ensanchan las posibilidades dismmuye la 
primero suele copiar d; '.11gun glosa~o l~un,;;il~~~ ¿erteza del resultado-. Se trata del_ sobr~~elv. 
lo tanto, es muy veros1D11l la suge_suon e , carºentas, engad. criaima, lombardo alp~o cnente, 
brand Y del ThLL de que cennd~ no sea mas f ~ov. criante «vagliatura del grano», Upo docu-
que una mala lectura de un _cermcla real /que :entado en glosas latinas en la forma CRIENTA, 

arece como variante manuscrita), plural de co- zo 1 " 1 fr. dial. creincer 'cribar' de CRIENTIARE: 
a~cido CERNICULUM. 'criba'. Luego hay_ que deds- tu~~o e:to procede de la raíz gala CRI- (de donde 
n , ' mejor arrinconar e O • l - thar ga echar esta etimologia, y sera , l se deriva CR~!-TRON 'criba' > ir . ant. cna . ' -
una vez toda relación con CERNERE, ~ue so~- . - lés ant cruitr, etc.). Aunque Jud no concreta ~u 
ría materialmente posible con un mterme, ia:10 idea e~ cuanto a zaranda, agregaré que el suf1¡0 
mozárabe cuando la s- de las formas. mazara es ., ANT- es sumamente vivaz en céltico, y que qui-

' . , · !auno en CE- - · ·, * N sólo pennitiría partrr de un etuno , b 1 _ zá no sería inconcebible una traspos1cion CRIA -
a condición de suponer que el moz~ra e . º. to TA > *GIRANTA (comp. CoNFLUENTEM > Con/o-
rnara de los romances d~ la. ~spana ~nsuana~ lens, clueca > culeca, etc.)•; de todos mod~, 

Ante este caIIejón sin salida VlSlble, trato Blon~ d , el cambio de -NT- en -nd-, que sena 
78 79) d olver a una eu- 30 que ana . di o. 

heim (MLN XXVII, - e v . d atrevido explicar por un mterme o vasc , 
mología arábiga, fundándose en las voces cua as mu_y ues una reconstrucción arriesgada desde 
del M ohit y en que los dice., árabes de W~hr- selna, Pt d'e viºsta antiguo Y que exigiría la ad-¡ ºd d 'cnbar' e puno ' 
mund y de Belot atribuyen e sentl 

O 
e · .. , de dos alteraciones fonéticas anómalas o 

al árabe vulgar sárad, pero adviértase que estos rmcse,opnc1·onales . en conjunto, la idea ha de que-
·¡ · d gunda mano 35 ex · ºbiliºd d dos dice. son recopi aciones e se ' d m una va<>a y poco probable posi a · 

t unto se fun- ar co O " , r· sin crédito científico, qu~ en es e P 1 M h. Tratando de llegar a una solucion, me 1¡0 es-
darán sea en Dozy o directamente en e o tt. ecºalmente en la variante zándara que leernos en 
Aun suponiendo que sárad te1;1ga este ~alor e? ¡ i Puntos Espirituales (1611) del aragonés Fr. 
algu' n punto de Africa o de Asia, quedana la, ddi- Tos , Ramón natural de Alcañiz: «pónenlo en 

d d . de ahí saran . 4o ornas ' . d 
ficultad morfológica e envar . ' zándara 

O 
criba lleno de pie ras Y otras ma-

Blondheim, para superar est: gr~ve troreziw:;~ ::s, sacúdenlo, danle aprisa una y otra ':1elta 
mite a la anticuada gramática arabe e t no y poco a poco viene a caer en tierra 
(Leipzig 1831, I, p. 166), donde se cita un ~~so ~t~1pf; sin que caiga una piedra, si la zándara 
aislado semejante, galánda «iners» (cuyo stnu ?' es la que debe» (cita de Cej. IX, p. 575). De 
por lo demás, nada tiene que ver _con t d~a1z 45 acuerdo con la repugnancia del aragonés por los 
gálad 'fuerte', 'cuero'), y a un pasa¡e. de ice. sdrújulos esto se ha reducido actualmente . a 
de Lane donde se coleccionan 5 casos iguales en- e d ' el Alto Aragón: es una criba de piel 
tre sí (;unque de for11;a a_Ig~ di,fer;.nte d~l n~:~: ~':' a:~J agujereada, en el va~e de Vio (Krü~er, 
tro): 'igránda, 'isránda, 'iczanda, ikl_ánda e ,1g 5o Mise. Alcooer, p. 10 de la trr. _ap.), una ~n~a 
lánta, pertenecientes a las corre~pond1e1:t: ~;,cr grosera para grano en Biescas, Lmás, Torla, ,Ai-
sin n. No me detendré en :111alizarlos .m vi ua ~ neto y Solanilla (zandria o zandia en Embun), 
mente, pero hay que advertrr en _seguida que s Kuhn ZRPh. LV, 583. El cambio de Z<l;~da en 
trata de meras curiosidades gramat17ales (como las zánda:.a sería muy difícil de explicar foneuca~en-
que suelen entretenerse en c~l,ecc10nar los gra- así esta variante ha de ser muy ,antigua. 
máticos - árabes, sin gran relac1on c~~ l_a lengua 55 ~~ ~s la única que encontramos en Aragon : Bo-
viva). cualquiera que se haya farmlianzado un . stra cándara 'zaranda': no hay que sos-
poco. con el árabe real sabe que nada de esta rao hregi mala lectura de fándara en esta pa-
estructura suele encontrarse en los autores, a no j~c ar :;orao no da como antigua, y en efecto 
ser en algún préstamo o en palabras onomato- : ra s~bsiste kándra en Panticosa como nombre 
péyicas. Sobre todo, es imposible llegar al sen- 60 oy 
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'grana', por analogía de los nombres de otras mu
chas plantas, que así empiezan. En todo caso hay 
que rechazar la explicación de Eguílaz bazr qatu
na 'semilla de algodón', no sólo por razones ~e-

s mánticas, sino también porque esto se diría en 
ZARAGATONA, del ár. bazr qaf?lna íd.; en árabe bazr al-qu¡n (o bazr al-qu¡ún en vulgar). 

árabe vulgar se mutiló el vocablo pronunciándolo El hecho es que los árabes no comprendían la 
zarqatuna, por haber confundido la sílaba ba con formación del nombre que nos interesa, y aun 
la preposición bi (o ba) 'por'. 1.ª doc.: Nebr. perdieron de vista el significado del elemento bazr 

Cuyo artículo reza: «zargatona: psillium>. Aut.: 10 pues en el árabe de Granada, según PAlc., ¡~ 
«hierba que crece a modo de heno, cuya simiente planta se llamaba zarqa¡una, reducción de la pro
es negra, por lo qua! la llaman también pu/gue- nunciación vulgar bazar qa¡una por haberse to
ra... es voz arábiga y otros la llaman zargatona»; mado la primera sílaba por la preposición bi (vul
cita testimonio de la forma larga en Laguna (1555) garmente ba, por confusión con el articulo), que 
(nada más en Cej. IX, p. 574). En portugués ya 1s significa 'por'. Véase ALCATENES. 
aparece zergatoa en Mestre Giralda (princ. S. ' Hess, Zeitschrift für Assyrio/ogie und ver-
XIV), con variánte zargatoa en otros dos pasajes wandte Gebiete XXXI, 27, agrega algunos por-
(C. Michaelis, RL XIII, 319n.1). Como indicó menores a la documentación arábiga.- 2 Faltan 
Dozy (Gloss., 365; Suppl. I, 65), seguido por estos nombres de insectos en el viejo Lexicon 
Eguílaz y Steiger (Contrib., 215), se trata del ár. 20 Heptag/otton de Castell, y no dispongo de un 
bazr qaf?lna íd., documentado en Avicena, Aben- diccionario europeo-siríaco. 
buclárix, Abenalauam y Abenalbéitar, y Íloy en 
dices. del árabe de Egipto y Palestina'. Agrega ZARAGÜELLES, antes y todavía en muchos 
Dozy que suele descomponerse el vocablo en dos dialectos zaragüe/ (zaragüeles), tomado del ár. sa-
palabras, de las cuales la primera ~ bazr 'semilla, 20 riiw11, plural de sirwál 'pantalón muy ancho', 'cal
grana' (voz de uso general, vid. Lane, aunque es zoncillos'. l.ª doc.: APal. 
más culta la pronunciación bizr), pero que ésta Quien dice del lat. lumbarium: «es como fara-
no es la opinión del marroquí Abenalhaxxá (S. hueles que cubren desde las rodillas los muslos 
XIII), quien escribe bazraqa¡una (o -¡üná') y fasta los lomos, donde se ciñen», «sarrabarae ... et 
dice que ni la primera ni la segunda parte del 30 son otrosí bragas que usan los persianos desde so 
vocablo son árabes; y termina Dozy «parece, en la cinta fasta cobrir las piernas, que dizimos fara-
efecto, de origen persa». Realmente así bazr qa¡ü- hueles» (255d, 433d). Esta forma fué, efectiva-
na como el simple qi¡üna significan lo mismo en meme, muy usada: Aldrete (Origen, ed. 1674, 
persa, pero los lexicógrafos de este idioma más f0 65r02) escribe saragueles; Góngora Marmolejo 
bien creen que sea arabismo; aunque no sin va- 35 (1575) dice que los indios de Chile «andan ves-
cilaciones, pues Steingass asegura la procedencia tidos con unas camisetas sin mangas i algunos 
arábiga del último, pero en cuanto al primero se traen zaragüeles» (cita de Lenz, Dice., 260-1). 
limita a ponerle el signo' correspondiente a los Hoy sigue diciéndose zaragüel en las montañas de 
híbridos y a las palabras comunes al árabe y el Almería y en otras partes, empleándose mucho en 
persa cuya procedencia no consta .. Bazrqa¡una •o singular. Oudin: «farafueles o faragueles y cara
está también en el anónimo sevillano de h. 1100, hueles: calsons, chausses ou canons de chausses, 
y Asín (pp. 230-1, 241) dice que es compuesto gregues ou guerguesses». Percivale (1591), Covarr. 
del ár. bazr y el siríaco qtona 'chinche'. Tam- y Aut. ya sólo registran la forma faragüelles (za-), 
poco esto puedo confirmarlo, pues lo único que que Aut. define «especie de calzones que se usa
encuentro en los dice. siríacos de Payne Smith '° ban antiguamente, anchos y follados en pliegues> 
es qa¡üno' «psyllium plantago», o sea la zaraga- y cita ejs. de Diego Gracián (h. 1545), Góngora y 
tona; la explicación de Asín la sugiere natural- Quevedo; lo emplearon también Fz. de Oviedo 
mente el nombre grecolatino psyllium, que sig- (h. 1535, farahuelles, vid. Lenz) y Mateo Alemán: 
nifica 'hierba de pulgas', lo mismo que el nombre «como un día ... hubiese estado jugando y perdido 
fr. herbe aux puces y el cast. pulguera; pero claro 5o cuanto dinero tenía y del vestido me quedase sólo 
que haría falta una comprobación en siríaco, que un juboncillo y zaragüelles de lienzo blanco ... me
no puedo dar'; de todos modos en otras lenguas time en mi aposento sin osar salir dél» (G. de 
semíticas los nombres de la chinche (ár. báqqa, Alfarache, Cl. C. II, 285.23). Ast. zarabuelles (V); 
hebr. pispas) y de la pulga (búrguf, parcas) son más formas dialectales en Krüger, VKR VIII, 
muy diferentes (¿padecería Asín una confusión?). 55 307. Del castellano pasó al araucano charahuilla', 

Quizá qa¡una sea de por sí el nombre de la plan- que de ahí volvió en la misma forma al castellano 
ta en otro idioma oriental, probablemente el siríaco, de Chile (Lenz, l. c.). 
como parece sugerirlo la terminación -ii, . fre- Como ya indicó Dozy (Glossaire, 365-6), se
cuente en árabe en los extranjerismos de proce- guido por Eguílaz (pp. 370, 526) y Gebhardt, 
dencia oriental; entonces se agregaría el ár. bazr ao Das arabische Etymon einiger romanischen Wéir-
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d ¡ ' (S. XIII) trae saránd «cribrum», con la glosa ca-
ter (programa de Greiz, 1912), se trata e ai;· talana azar1111, y el verbo sárdan (inf. sárdm:za') 
sarawíl, plural de sirwal 'pantalón muy an'.:ho' c:cnºbrare» con la glosa azerenar; PAlc.: «farand: 

lz i1l ' • igual origen tiene el cat. saraguells, N d d 
'ca onc o , , V 1 . B ,;aranda> y el verbo «9arrat: ,;arandar». a a e 

renda de uso popular en el Pa'.s a enctano, a- esto encuentro en las fuentes modernas del ~be 
ieares comarca del Ebro Y Garngas. En cu~to ~l 

5 
vulgar (falta en· Lerchun~, Tedj~i, ~eaussier, 

ort. 'ceroulas, gall. ciroulas, no hay qu~ _explicar.º etc.); sólo hay sárad y m1srad «cr1ble a grands. 
ppor la variante árabe sirwa/a (como qu1S1era Egu¡- · ¡ M h" (D Suppl I 

· ·, d 1 árabe vulgar trous» en el Mohit a - o lt ozy, · , 
laz), sino por la prom1.~1ciacion e S . Con- 647a) léxico moderno recopilado en Siria, que a 

·¡ indica aunadamente teiger, , , 
saráwi' como G d Di Contrib 'º menudo refleja el uso vulgar de este pa1s, pero 

"b 83 3 V alli Y en · e ego, ., · 11 d" · n tn ., n. · · . s En mezclándolo con vanos elementos a ega 120s, ~ 
§ 532, para otras variantes gallegorn~~:~~ to- vista de la ausencia total en todas las fuentes afrí
conclusión: el vocablo cast. ! cata an udel trasla- canas es lícito suponer que el dato del Mohit pro
marse en fecha ba~tante anuguala, antes onuguesa ceda en este caso, directa o indirectamente, de 
d d 1 acento rmentras que voz p . , . 0 e ' , d cum !irse este fe- 1s una fuente h1sparuca. 
hubo de penetrar de:p~es., e . p .. el de Por lo que hace al romance propiamente dicho, 
nómeno. E,n cast. sarawil dio P~~tº faragu alogía es en la Península Ibérica exclusivamente donde 
dond~ se sacó ~ plural farague v::ze~~;a ~11 cat. aparece el vocablo. <;aranda ya está en los glos. 
de piel, pl~ral piel/es, ? va(, P1el sufi"o -ell tan del Escorial y de Toledo (traduciendo vannus Y 
puede explicarse por influ¡o l 

20 
falanga), después en G. de Segovia (1475, p. 82), 

frecuente en esta lengua. , , b pero Nebr. (cinterniculum, vannus»), C. de las Casas 
Sirwál no es palabra autócton~. en ara e, . («vaglio>) Percivale («a sieve to sift with, a win-

sí muy difundida en lenguas sermucas y dno s~rm- now a :earce a vanne»), Oudin («un van ou 
. d 1 , . Oriente. según parece, e ongen ' ' . d Iim 

ucas e proxi~o , ' ino saraballa (vid. crible>), Covarr. («la cnva agugera a !'ªra - -
persa; de ahí paso al grecolat SALABARDO ,s piar el trigo echándolo en alto y meneandolo de 
Eguílaz y Cabrera, s._ v.). Comp. dr d que hac; una parte a otra, para que salga el polvo y la 

' Según Englen 'pan? bI;inco ~t:s° derivados paja»), Aut. («lo mismo que criba»), y en mu
las veces ,de calzo~cillos (E\ idioma araucano, chos clásicos: «y con una zaranda que allí halla 
del aymara y el quich_ua en e l a· ará / / zarandó mil poetas de gramalla» Cervan-
p. 10). Claro qu~ no' uene que ver con e rm 30 tes~·. cA Enrico traigo en 9aranda ['manejo a mi 
chara 'toda la pierna · antojo1 ¡ como grano de altramuz» Gó~gora (ed. 

Zara- Foulché II, 143), etc.; es voz ge1_1eralmente ~ 
Zaragutear, zaragutero, V. filib~tero nocida: en algunas panes se distmgue la cnba 

mago, V. jaramago Zaramagullon, V. somor- de la zaranda para piedras, o para · z amalla V faramalla Zarambeque, para grano 
gu¡o b ar Z ' uizo V zamuro 35 jalea, 0 la empleada en los lagares, pero estas 
V. zam ra aram , • distinciones no se observan en otros sitios. En 

d 1 · ponuaués se dice ciranda «instrumento como ra-
ZARANDA, vie¡·a palabra hispánica, e. rmsmo "' Iim al 

· d . teniendo en ro ['rallador1 de madeira, para par a c e 
origen incien~ que el port. ciran a, andra are a do cascalbo, pedras, etc.; também há ciran-
cuenta las variantes aragonesas zandra Y le , vul' Y da y d p /has para !impar O grao», del cual no 
d · · d l zaranda se llamó en aun - •o e a , 

a v.t.rt1en o que a "bl se trate de una tengo datos anteriores a Moraes, pero que ser.a 
gar taratantiíra,, es post e qu~ , a kán- robablemente tan antiguo como en cast..'; Cl-

onomatopeya tsandara (con . vana.me~ t~ta;; criba ~anda en el Alentejo y en la Beira Baja es un 
dara) que expresaría el !º~1d¡° ntm'.~º ·s \ue con- bastidor en forma de parrilla o de caja empleado 
y el grano al zarand~a~ ~s, a meta esi debió de 43 ara estrujar las uvas con la mano (Krüger, WS 
virtió esta forma prrnuuv~ en. zaranda re ~ 108) pero la sinonimia con el cast. zar.anda 
producirse en el verbo antiguo zarandar, cuya . - ' , .' generalizada. en la zona de Tras os 

f h b por la del cat arcaico esta mas , 
mota ec a se comprue a · M , ·ma a Miranda de Duero se pronun-
acerenar 'cribar'. l.ª doc.: saránd, med. S. XI, ~~ . antes p;ox(RL XXXI 144)'. la variante con e 
hispanoárabe; 9aranda, h. 1400, glos. del Escoria cia cer_anda a ct"enas h~blas l;onesas, pues Gon-

so se exuen e 
y de Toledo. . . (1007 zalo Correas la recogió y así se dice en Astorga 

El gran lexicógrafo murciano Abensida . - ) dar por 'cribar' en Mara-
66) al tratar en su diccionario _árabe de _ex~licar (A. <:7arr;~;1.1J I;cer~;6). también escribió ace-
lo que es una $Úbra 'ciert~ cantidad _de trigo' 78

- g~na ~DH' t) Juan d~ Pineda (1589), quien 
pecialmente el trigo sometido a la criba (como m- r ':{ 

1 
is · d Valladolid 

O 
del Oeste de 

forma el Fairu~abadí, S. XIY), die: que se tr.a~ 
00 

;:ta:de: :::::~e :ivió en Andalucía; ceranda se 
de lo que se criba con un ob¡eto analogo al saran . . .' L Lomba (León), BRAE XXX; 
(Lane, 1645b). El vocablo se encuentra en, otras dice ~rnusm:t~: fo:rnas en e y en ¡ no sean es
fuentes hispanoárabes, pero no en autores arabes 167· , caso 7 debidas al influjo de otra palabra, 

· ¡ n glosarios mo- pontaneas, sino .. 
extra-perunsu ares, y e~ muy raro _e . . . , SERONDO SERorlNus'. En catalán no exis-
demos del árabe afncano o as1áuco. R. Maru •0 qwza 
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te hoy el vocablo, que yo sepa (a no ser en Va- dría enlazarse con la de 'criba' a través del za
lencia, donde cerendillo, farandill, pene todo el randeo del columpio, y junto a sirind Steingass 
aspecto de castellanismo, más que mozarabismo), registra una variante minoritaria sirand; pero al 
aunque parece haber habido algo de esto en el parecer el columpio en cuestión no es más que 
s. XIII (V. abajo). Nada hay _en los demás ro- una cuerda y la idea fundamental del vocablo 
manees. parece ser la de 'cuerda, cinta, lazo, traba' (y no 

Diez (Wb., 500) se limitó a rechazar la posí- la de objeto oscilante), a juzgar por las demás aes. 
bilidad de un origen arábigo en vista de que ni («entangling the legs as wrestlers, to trip each 
por la forma ni por el si,gnificado correspondía other; a swing, a noose for catching prey by the 
a la raíz arábiga sárad. J. Storm (Rom. V, 188) 10 foot, a lasso; a green film which floats on the 
proponía lat. (GRANA) CERNENDA '(granos) por cer- surface of stagnant water; convolvulus, ivy»). Por 
ner' con cambio de significado y pérdida de la otra parte no encuentro noticias de la antigüedad 

, primera N por disimilación, idea que M-L. (REW del vocablo en iránico (falta en el Grundriss de 
1832) declaró imposible fonéticamente, con razón de Horn y en todos sus índices alfabéticos); y 
de sobra, pues ni son posibles disimilaciones de 1s finalmente el curdo, de entre los dialectos iráni-
este tipo ni se explicaría el cambio de E en a. cos parece el menos apropiado como testimonio 
Ni Eguílaz ni Dozy trataron de zaranda en sus de la antigüedad de una voz en el Irán: hablado 
glosarios de arabismos (Engelmann, en el últi- por tribus nómadas, que en parte se extienden por 
mo, p. 378, se limita a declarar que no es árabe). territorio turco e iraquí, en parte descienden de 
Pero Dozy en su Suppl. (I, 650a) hace referen- 20 árabes iranizados, en parte vienen de antiguos ira
cia al pasaje citado del dice. de Lane, donde este nios, no sabemos qué valor se puede atribuir a 
arabista, ignorando que saránd es palabra espa- su léxico cuando se trata de un vocablo sospechoso 
ñola, supone se trate del vocablo persa sirind de arabismo: los dos dialectos curdos en que Hou-
'lazo para coger un animal', conjetµrando se to- tum localiza serénd se hablan en territorio persa, 
mara en el sentido de 'especie de red', y de esta 25 pero muy cerca del Iraq: el uno a la altura de 
ionorancia de Lane han nacido varias conjeturas Bagdad, a unos 100 km. de la frontera, y el otro a 
etimológicas; inútil es decir que son sin valor: la altura del Mosul y sólo a unos 60 kms. de allí; 
Dozy imagina que en árabe dicha palabra persa en cuanto a la otra forma sararad, su misma es-
pudo tomar el sentido de 'criba'; Simonet le tructura, sin la n, por eliminación del cuadrilite-
rectifica tácitamente, partiendo del persa sirand 30 rismo, y con duplicación de la r, la hace sospe-
'columpio' («oscillum»), pero ni lo uno ni lo chosa de ser préstamo árabe. En conclusión, me 
otro tiene gran verosimilitud semántica, y sobre inclino a creer que nuestro vocablo pasó del cas-
todo, para poder admitir que un vocablo español tellano medieval al árabe y allí llegó esporádica-
es de origen persa hace falta que esté comprobado mente hasta Siria y el Curdistán, y que no hay 
su empleo en el árabe de Asia o de Africa. 35 relación con el persa sirind 'lazo, cuerda, cinta'. 

Ahora bien, hay un hecho que impide descartar Sin duda es ésta una conclusión meramente pro-
del todo un origen oriental, acaso iránico. Justi, visiona! y necesitada de revisión por parte de un 
en la Zeitschrift der deutschen morg. Gesellschaft buen lingüista especializado en iránico y árabe. 
XXXVIII, 115 (a quien remite Lokotsch, Etym. Pero la posibilidad de dar al vocablo una etimo
Wb. d. Worter or. Urspr., n. 0 1843), señaló el pa- •o logia europea fortifica esta conclusión provisional. 
rentesco de zaranda con la palabra curda s[a]r[a]n1d Luego el propio Simonet volvió al latín, a base 
'criba' Qaba, Dict. Kurde-Fr., p. 239), en otros de CERNERE 'cerner', partiendo, con la aprobación 
dialectos serénd 'criba grande' (Houtum-Schind- de Colin (Rom. LIX, 287), del b. lat. cernida 
Ier, Zeitschr. citada, p. 73). Sabido es que las ha- 'criba'. Suponiendo que llegara al castellano· y 
bias curdas pertenecen al grupo iránico, lo cual 45 portugués por conducto del mozárabe y el his
sugiere la idea de que el vocablo pudiera haber panoárabe, serían posibles el cambio de las v~
pasado del persa medieval al árabe y de éste al cales y el traslado de la n que supondría esta etl
iberorromance: por un caso nada frecuente y no mología. Pero el «bajo latín» es una lengua fan
muy fácil de explicar, pero meramente casual, el tasma, un disfraz artificial del romance hablado 
vocablo no estaría documentado como árabe, en la so o, en el mejor de los casos, perpetuación de una 
Edad Media, más que en fuentes hispánicas, y en tradición que se remonta hasta el latín clásico o 
el árabe de Oriente no habría dejado otras hue- vulgar de la Antigüedad; a no tratarse de una 
llas que el testimonio, aislado y moderno, del palabra culta y libresca -que no lo es zaranda-, 
Moh!t. Podríamos aceptar la idea si por lo menos el bajo latín no interesa en absoluto al etimolo
en iranio conociéramos datos antiguos o si su- ss gista, si no es como un trasunto que permita 
piéramos que allí tiene el vocablo considerable adivinar una realidad lingüística del latín vulgar 
extensión geográfica. Pero en realidad no consta o del romance arcaico; ahora bien, una forma-
claramente que en el Irán haya más parentela que ción *CERNIDA como derivado del verbo CERNERE 
ésta. Es cierto que hay el persa sirind, que Vullers es inconcebible en latín, a lo sumo podríamos su-
traduce «oscillumJ>, o sea 'columpio', idea que po- eo poner un verbo vulgar *CERNITARE derivado de 
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843 tido de 'cribar' partiendo del de la raíz ará?1~ 
cEiu'lERE y admitir que el b. lat. ce:n~da es~ p~r sárad 'continuar', 'poner en orden cons7~ut1vo' 
*CERNITA, derivado postverba! deh d~~ od ver o, roº 'ensartar', 'perforar', 'coser'. Luego tamb1en hay 

al sería harto arriesgado no a ien o en - que descartar el árabe. 
:anee otras huellas del tal *CERNITARE. ¡ºr eo~ra Jud (Rom. XLIX, 399-405), en un. ~culo des-
parte, el m:izárabe cambia normalmente. a e ~- s tinado a averiguar la etimología celnca. de dos 
. ch- y conserva intacta la -T- mtervoca- grupos de voces alpinas y francesas drnlect'.11es, 

t'.na. en or lo tanto, habría una contradicción fla- hace con mucha reserva una breve referencia a 
hca , P 1 y la -d- tratadas a la castellana 

1 gran te entre a f- , 1 1 "bilidad de que a esta parente a pertenezca 
supuesta evolución fonética del resto, so o ª1 ?bºsr1 rromance zaranda Esto ya ofrece más po-

y la , b dicción que es extra- to e 1 e o . 1 b 
posible en mazara e, contra . 1 d . "bilidades pues abundan las pa a ras prerroma-
ño escapara a la atención de Cohn. Por o f emas, ~as o de 'orioen oscuro en la terminología de es-
el citado cernida sólo se e:i,c~entra en dí~en;:~ tas operacio:es agrícolas, y lo poco que ~abemos 
tan sospechosas como los lexicograf~ t~ (S del celta hispánico nos deja gran amplitud _de 
pias (S. XI), U~tio (S. XII) y sea gero Í movimientos -demasiada quizá, pues a. medida 
XVI), que se coprnn los ~os a lo~ otr~s, y ~r 1s ue se ensanchan las posibilidades disminuye la 
primero suele copiar d~ ~lgun glosa=:º l~un;;ifa.e- ¿erteza del resultado--. Se trata del_ sobr7~elv. 
lo tanto, es muy verosmul la suge_snon e . carjentas engad. criainta, lombardo alpmo cnente, 
brand y del ThLL de que cernid~ tº se: ras frprov ~riante «vagliatura del grano», tipo docu-
que una mala lectura de un _cernic a read 1 que mentado en glosas latinas en la forma CRIENTA, 
aparece como variante manuscrita), plural e deo- 20 lueoo el fr. dial. creincer 'cribar' de CRIENTIARE: 
nacido CERNICULUM 'criba'. Lue~o hay_ que eds- tod~ esto procede de la raíz gala CRI- (de donde 

. ¡ , y será meJor arrmconar e . · 1 - thar ga· · · echar esta et1mo ogia, ól deriva CREI-TRON 'cnba' > ir . ant. cna , -
una vez toda relación con CERNERE, que s dº. 57- l's ant cruitr etc) Aunque Jud no concreta su 

"bl n un interme 1ano e · ' · · , ¡ f" · ría materialmente pos1 e co . b idea en cuanto a zaranda, agregare que e su lJO 
d 1 de las formas mozara es 25 • ·¡ · e qui mozárabe, cuan o a s- , . . -ANT- es sumamente vivaz en ce uco, Y qu -

sólo permitiría partir de un eumo la.tmo en CE- zá no sería inconcebible una trasposición *CRIAN-
ª condición de suponer que el moz~rabe _10. to- TA > *cIRANTA (comp. CoNFLUENTEM > Confo-
mara de los roman~es d~ la . ~spana ~ns1:;~ lens, clueca > culeca, etc.)'; de todos mod~, 

Ante este callejón sm salida v1S1ble, trato B . d 'a el cambio de -NT- en -nd-, que sena 
heim (MLN XXVII, 78-79) de volver a un~ edtl- 30 qu:y ª~revido explicar por un intermedio vasco; 

. 'b" f d"ndose en las voces cita as m ., . d d d mologia ara 1ga, un ª W h , pues una reconstrucc1on arriesga a es e 
¡ dice árabes de a r- sena, ' · · • ¡ d 

del Mohit y en que_ os . ·ct d , "bar' el punto de vista antiguo, y que ex1gma a a -
mund y de Belot atribuyen el s':~tl O e .en misión de dos alteraciones fonéticas anómalas o 
al árabe vulgar sárad, pero adv1ertase que estos xcepcionales. en conjunto, la idea ha de que-

·¡ · s de segunda mano 35 e · bl "bilid d dos dice. son recop1 ac1one ' d una vaga y poco proba e pos1 a . 
· T este punto se fun- ar como ·, f" 

sin crédito c1ent11co, qu~ en 1 M h" Tratando de llegar a una soluc10n, me 1Jo es-
darán sea en Dozy o directamente en e o lt. . 1 ente en la variante zándara que leemos en 
Aun suponiendo que sárad t~ga este ~a~r ;~ r:~1aP~ntos Espirituales (1611) del aragonés Fr. 
algún punto de, ~frica o de :'"s1a, queda;rn : 'n~~ 4o Tomás Ramón, natural de Alc~ñiz: «pónenlo en 
ficultad morfologica de denvar de ahí. sa ª '. una zándara O criba lleno de piedras y otras ma-
Blondheim, para superar este grave tropiezo, re 1 s cúdenlo danle aprisa una y otra vuelta 

d 't" árabe de Ewald ezas, a ' . mite a la anticua a grama ica . t rno y poco a poco viene a caer en tierra 
. . 1 ¡ 166) donde se cita un caso en ° , . . d · 1 'nd 

(Le1pz1g 183 , , P· , ! . entido limpio sin que caiga una pie ra, s1 a za ara 
aislado semejante, galanda «mers» (cuyo si .' 1 que debe» (cita de Cej. IX, p. 575). De 

- , d · que ver con a ra1z 45 es a . , 1 por lo demas, na a tiene . . acuerdo con la repugnancrn del aragones por os 
gálad 'fuerte', 'cuero'), Y a un pasaJe_ del dice. d ""ulos esto se ha reducido actualmente a 
de Lane donde se coleccionan 5 casos iguales en- es rduJ ' 1 Alto Araoo' n. es una criba de piel 

, "f d l zan ra en e " · 
tre sí (aunque d: f?r~a :.lg~ di, er;_nt: ~ n~:~= de animal agujereada, en el valle de Vio (Krüg_er, 
tro): 'igránda, 'isranda, iclanda, ikl~n e _ig Mise Alcover, p. 10 de la tir. ap.), una cnba 
11nta, pertenecientes a .las corre~pondie:i,t: ~;ica~ 

50 
ose~a para grano en Biescas, Linás, Torla, !'i

sm n. No me detendre en analizarlos m 1~1 u gr t y Solanilla (zandria o zandía en Embun), 
mente, pero hay que advertir en .seguida que se ~ ~ ZRPh LV 583. El cambio de zaranda en 
trata de meras curiosidades gramatl~ales (como 

1
:~ zá~d;,.a sería· mu; difícil de explicar fonética~en

que suelen entretenerse en c~leccionar los gr sí esta variante ha de ser muy antigua. 
máticos árabes, sin gran relación e~~ l_a lengua 55 ~~ :s ~a única que encontrarnos en Aragón: Bo
viva): cualquiera que se haya faID11ianzado un . t a cándara 'zaranda'· no hay que sos-

1 b q e nada de esta rao reg1s r • poco con el árabe rea sa e u h una mala lectura de fándara en esta pa-
estructura suele encontrarse en los autores, ª no f ~ ar Borao no da como antigua, y en efecto 
ser en algún préstamo o en palabras onomato- : ra q~e. te kándra en Panticosa como nombre 
péyicas. Sobre todo, es imposible llegar al sen- eo oy su sis 
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de un tamiz para colar la leche al principio de Astur., n. 0 25, 1955, pp. 17, 21, 22 de la tir. ap.). 
la preparación del queso'. Ahora bien, este tipo DERIV. Zarandar o azarandar (V. arriba); za-
de consonantismo alternante TSÁNDARA ...., KÁNDA- randador; zarandear [1599, G. de Alfarache, Aut.]; 
RA' nos recuerda inmediatamente un viejo nom- zarandeo. Zarandero. Zarandillo [Aut.]. Zarandalí 
bre de la 'zaranda' en latín vulgar, TARATANTARA, s and. 'palomo con pintas' (que le hacen parecer a 
documentado con este sentido en el Glosario de una zaranda agujereada; sin embargo, es algo ex-
1Elfric (que como todos los glosarios latino-an- traña la terminación). Sarán bilb. «capacho», «ces-
glosajones ha de ser del S. VIII o anterior), en to ordinario y hondo hecho con flejes de casta-
las glosas isidorianas (CGL V, 596.15) y en un ño, que los labradores usan para las faenas agrico
buen número de antiguos glosarios latino-france- 10 las» (Arriaga, Revoladas), en vasco vizc. zaran 
ses aducidos por Du C. (comp. CGL VII, 333): 'cesto', que es muy incierto pueda venir de za-
el origen onomatopéyico del vocablo salta a la randa. V. además ZARABANDA. 
vista, y de conformidad lo explican las glosas de 1 Trató del port. ciranda Leite de V., Ensaios 
Aynard (ms. del S. XI): cest vox setaciorum» Ethnográficos III, 373n., que no está a mi al-
(CGL V, 624.34), es decir, es el sonido de los 1s canee.- 2 El port. serandar 'trabajar de noche', 
cedazos o cribas cuando se zarandean; sabido es 'celebrar sarao' (Fig.), en el Minho seranzar, pa-
que ya Ennio empleó antiguamente este vocablo rece sin relación con zaranda. C. Michaelis, 
para imitar el son de Uilíl trompeta («et tuba ter- KJRPh. IV, 345, supone *SER-AN-ITARE, lo que 
ribili sonitu taratantifra dixit»). No hay duda real- parecé arriesgado; quizá de un sustantivo se-
mente de que la sucesión consonántica tántara 20 riiada > seranda 'velada'.-' Viceversa en Ces-
reproduce perfectamente el meneo ritmico del pedosa se dice cerando o zarando en lugar de 
grano dentro de la zaranda; ahora bien, la al- serondo 'trigo tardío sin acabar de madurar' 
ternancia consonántica t = ts = k que presentan (RFE XV, 157), y en la lengua general seron-
las variantes tsándara y kándara frente a (tara)tán- dajas, derivado de serondo, se ha cambiado en 
tara es un fenómeno corriente eii las onomato- 20 zarandajas.-• Hay otro celtismo de forma aún 
peyas, y a este origen apuntan también las va- más semejante a la de zaranda, del cual trata 
riantes catalanas y leonesas de que voy a hablar. también Jud: fr. sérancer (pie. chérencher) 'pei-

El cambio del radical fandar- en farand- no nar el lino', fr. séran (ant. cérant) 'peine del 
es probable que se produjera en el sustantivo, lino' CER-ENTIARE (comp. irl. ant. cir 'peine'), 
donde la vocal acentuada intermedia presenta- 30 vid. REW 1827a, FEW II, 594. Y aunque se ha 
ría resistencia a la metátesis; en cambio, era dicho hasta ahora que se trataba de un celtismo 
muy fácil y aun inevitable en el verbo *fandarar estrictamente limitado al Centro, Oeste y Nordes-
> farandar, desde donde debía de propagarse al te de Francia, agregaré por mi parte que en 
sustantivo. Ahora bien, este verbo es ya antiguo, otro tiempo debió de extenderse más, pues de 
como que se encuentra en el mozárabe de R. 35 aquí viene sin duda el vasco txarrantxatu 'cardar 
Martí y PA!c. y en el cast. de Nebr. («farandar: el lino', txarrantxa 'carda para limpiar el lino' 
secerno»); hoy subsiste ··así en Andalucía, aun- (vizc., guíp., a.-nav., ronc., y designando secun-
que en el resto de España por lo general se ha dariamente otros objetos provistos de púas, co-
sustituído por zarandear, y zarandar se lee en mo la carlanca, en algunas localidades del lab., 
muchísimos clásicos (Quevedo, Jacinto Polo, la 40 b.-nav. y su!.); del vasco pasaría al alav. serran-
Madre Agreda, y V. otros en Cej. IX, p. 576); . jar, zarranjar, 'peinar el lino', serranja, za-, 'peine 
azarandar está en G. A. de Herrera (1513) y del lino'. Pero en todo esto el sentido ya nos aleja 
otros. La gran antigüedad del verbo nos la prue- un poco más del de zaranda.-' No hay que decir 
ba su antigua extensión al catalán, pues azeretzar que esto no puede venir del tipo cándano, céltico 
(entiéndase z = f) aparece en las glosas del S. 45 CANDARos, como quisiera Kuhn, ZRPh. LV, 626-7, 
XIII que aclaran el dice. de R. Martí, junto con pues esta palabra significa 'ramas secas'. Imposible 
un sustantivo azarén 'criba', cuya a- inicial, y é el enlace semántico.-' Con este último relacionó 
tónka analógica, revelan su carácter postverba!'. Spitzer (Lexik. a. d. Kat., 48-49) un mal!. engan-
Aunque la e y la n ( = nd) de estas formas pue- dores encontrado en las Rondaies de Mn. Aleo-
den explicarse por evolución fonética catalana, no 50 ver ( «es s<'>til qu'anava y venia lo mateix d'un 
puede descartarse la posibilidad de que se remon- arer dalt unes engandores»), donde más bien 
ten a una variante antigua en la base onomato- parece tratarse de un armazón que aguanta la 
péyica, pues las mismas características reaparecen zaranda. Desde luego es muy inverosimil la idea 
en el otro extremo de España, donde tal evolución de Spitzer de que ahí tengamos alcandora 'ca-
es imposible: en Carrocera (prov. de León) se ss misa'.-' Las glosas catalanas de R. Martí pre-
dice serenarse o serenearse por 'columpiarse' y sentan un dialecto muy curioso y aberrante, con 
seren(e)o 'columpio', a lo cual responde zanda- grandes arcaísmos, como la conservación cons-
rearse íd. en otra población del mismo municipio, tante de la -N, varios casos de conservación de 
zarandeáse cerca de Avilés y zambalearse en otros la -z- (atizar 267, lezinar 408), etc. La confusión 
pueblos (M. Menéndez García, Bol. Inst. Est. 60 constante de e y a átonas prueba que no esta-
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te un glosador valenciano ni tortosino 

mos an ¡¡ r otra parte pe-
(fabra, alearía, la ce ~s, y po 

cal menescal, telV1na, tevela, s_erment); por 
nes ' 1 abundancia de arabismos en ese 
otra parte, a . . , · 

. d uncia un territono rec1en reconq~s- s 
Jengua¡e en ecen haber exis-

ZARAP ATEL-ZARAPITO 

Las dos primeras se ha supuesto que vengan de 
SERPENS, -ns, 'serpiente' (comp., SURIPANTA), 
lo cual no convendría a las demas. . 

' Cej. IX, p. 585, cita como astunanos. zara; 
, ·- , zarapayado 'sucio, cazcarnento, 

payo gwnapo ' ali , ' dra 
zarapaye(i)ro 'sucio, borroso', zarap on an -
joso, estrafalario' (faltan a V y R). tado, hay pfalabra~t:1;:r~(gavaig 'buche') y 

tido nunca uera 
anifl·esramente baleares, tales corno con- V zarapate! 

rasgos m , . (palpabra azaren) como Zarapay(aá)o, zarapeta, . 
Zara pi-

f "n de e y a torneas , V anito us10 , LI o CL representados 10 co, . zar r• 
símbolo del fonema /;, > u 

r (vermeya, bragayons, braguyar); Lé 3 ZARAPITO, 'ave zancuda de pie? delgado, lar-
~au:zon), y otros hechos m~y :ª~º°:111¡fs. q~: go y encorvado', alteración del anuguo y gallego 
podr'an ser mozárabes o debidos m u¡o . o cerapico de origen incierto, aunque es 
los ;rovenzales, que tanto colab~~ron( end la;;- 15 ;::~!~ sea co~puesto de pico; quizá esté por 
conquista y repoblación de las is as are _::n ~ cierra-pico. l.ª doc.: 1251, Calila. 
b da· are de ror, cape/ de fer; pes blan~ - P Ahí se refiere el «enxernplo de las gar93s e 
b:c;. mellca). En una palabra, el _ongen m:- del farapico» (Rivad. LI, 74; ed. Allen, 189, 93\ 
ll uin es sumamente probable. Variante mo~a- La a deforme tenía según Juan Ruíz «e 
o~~ de azerenar podría ser gurana, traduc1~0 ;:~:~o negro ancho, velloso, chico, / las 

:~randar» y «brandola» en R. Martí, es dec~, 20 ~:izes muy gordas: luengas, de rarapico» (lOl;JÍ). 
, ·¡ bambolearse' En todo caso, no pue e H , Núñez en sus refranes (med. S. X 
osc1 ;brl, do'n' ni vertlr de CERA (como sugiere ernan od , la -:sma forma en la frase pro-
ser an I d . , n recoge t av,a uu • 

Simonet, p. 167), según muestra a tra ucc10 verbial «Madre, casar, casar, que zarap~.º :;1e 
brandar. ., quiere llevar». No está en los léxicos mt iev ~s 

ni en los del Siglo de Oro, pe~o corno a t.ez:mic 

and . V serondo Zarandalí, zarandar, , la dllDl' ·nutiva -ico, desprestigiada 
Zar a¡as, · and za nac1on parecia . , · 

zarandear, zarandeo, zarandero, \_'· zar a d - en español moderno, se susutuyo por zar~PI:· 

d ·¡¡ V sabandija Zarandillo, V. zaran a As1' esta' ya en los Diálogos de la Monter1a e 
ran I a, · gallo V f h d 
Zarando, V. serondo Zaranga, zaran ' . B abona de Soto (1586): «tres orrnas ay e 
frangollar Zarapas, V. zarpa 30 c~:rlitos ... ; otros llama~ zarapito~ y son 1:1ayo.-

ás carnudos ·y cemzosos» (ota de Ce¡. IX, 
res, m , d M d Espinar 
p. 578), y en la Ballestena e tz. e i ZARAPATEL, tornado del port. sar~p'atel, de 

. . . rto 1 a doc . Jacinto Cordetro (1606-ongen rnc1e . · .. 
46). 

Aut. cita de 

(h. 1640): «hay otras aves que ~amamos zai:ap -
del mismo color del alcaraban: son mm al

este dramaturgo lisboeta de le~- S5 tos, de piernas y tienen el pico muí largo y de~-
. a comer / morc1- tos A 'stra zarap1 gua castellana: «si me pusiera r ado> De acuerdo con esto, ut. reg1 -

llones Y morcillas, / nabos y za:apatel:o, y ex? i- ;o «a~e de color algo más pardo que _el de la 
ca «un género de guisado, especie de almo~on_rn». J' bre como el alcotán; es alta de piernas, el 
Esta vaga definición ya denota escaso ~on_ocm_uen- l~co 'n?:ii largo, delgado Y algo cor?º; sustén-
to del vocablo por parte. de. los aca~e1TI1CO~~ ~~ 40 fase de gusarapillos y semillas, y cr'.a entr: lo~ 
conozco en cast. testimoruos mdependientes 'uncos y anda siempre en lugares humedos, hai 
te. Quizá nunca haya sido p~labra rea~~e~te cas- ~os es~ecies de esta ave, y a la mayor, q_ue regu-
tellana. En portugués sí es bien cono~1 o. cs,ara; !armen te anda en el agua, llaman zarapito real>. 
patel: guizado de sangre de porco coz1do em agu, p ro la forma antigua todavía se conserva en el 
e frito com banha derretida, e talvez comf o f~- 45 E~uador: «zarapico: ave zancuda que vive en. las 
gado e vários adubos» (Moraes); V,· aes. ~gur ; . extensas playas de nuestros ríos o en las orillas 
das y autoridades modernas en F1g. N~?1e h de los esteros; se alimenta de moluscos> (Lemos, 
estudiado el origen. Debe de h~ber rela~1on coe~ Semánt. Ecuat., s. v.); y en Galicia, levemente 
el and. zarapeta, hecho una z.. hecho mzas, h > o alterada: czarrapico, zarrapito: Scolopax ar~uata 
cho papilla' («quedó el cone¡o hecho un.a z . . 5 u Numenius arquata: zarapito real, chorlito ... 
AV), Echo zarrapita 'nada' (no .h~os . fe,lo 21 :~ene el pico muy largo, cilíndrico en to~ su ex-
z. ni meya RLiR XI, 181). Qmza deriva o e "n y arqueado ... » (Vall.)'; allí también ma-
zarpa zarp~zo con anaptixis; aunque zarpa no ten~10 (Avz Giménez) ¿< *zaramico? No es _co-

' , · · ó el y la zanco · · · ¡ 
existe en portugués, pero la termmao n - oci'do en portugués, pero debió de existlr en e 

· d' una proce- 55 n h 'tres localización andaluza parecen m icar . N rt del país pues en Tras os Montes ay . 
dencia mozárabe. Por otra parte, en gall~rpor- :u:tro localidades llamadas <;arapicos (pron. con 
tugués hay palabras semejantes Y de senu. 0 co- 0 s-) como hay un Zarapicos en Salaman-

, p ntiio 'abigarra- ~- Y no ' d Phil I Mirand nexo: sarapintar 'abigarrar, sara ª ~. observa Leite de V. (Est. e o· · 
do', gall. zarapallar 'mezclar todo desordenad~,- I '81-82) que una de ellas se nombra en las In-
mente', zarapalleiro, zarapallón 'zarrapastroso . 50 ' 
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quirifiies de 1252 en la forma Cerapicos. h 
Estas formas del gall.-port. bastan para mostrar e os, y que les va royendo y consumiendo d tal suerte la carne, que por lo regular · e 

que no tenemos ahí ningún sufi¡ºo -ico ni -ita · d f vienen a 

1 

, monr e esta en ermedad». J. de Pineda (158 
os cuales no existen en gallego. Las indicacio- ¡ ' ' 'd 8) emp eo ceratan i . (DHist.). Está también en C 

nes repetidas de autores sin preocupaciones eti- s varr. y en escritores clásicos. Secundari·a o-
~ológicas, que arriba he citado, prueban que el , mente 
pico de esta ave es lo que en ella llama más la extrem. saratan 'borrachera' (BRAE IV 103) S . . trata de la palabra arábiga bien conocida · - e 
atencion, y así no me cabe duda que la voz pico 'camrre¡ºo' y , , , . sara¡an , 

1 
f . , " cancer, que ya es clásica ¡ 

entrana en a ormac1on de ·su nombre. La duda recer deriva d 1 • • , ' y ª pa-<t, .
1 1 

. e a raiz sarat tragar' su t' , 1 
e. a en cua sea e pnmer componente La fer- 10 t. , ' . ra. z g o-

d 1 
.. _ · on, masra¡; como estas palabras no 

ma en -e- e as Jnquzru;oes, y también el gall. usuales e , b 1 1 d _ parecen ser · d . . n ara e vu gar, e e Espana fo , 
zarrapzco, po nan sugerir un compuesto con el nueva raíz con s t - d . rmo una 
imperativo del verbo cerrar, SERARE en latín. 'cie- ,- , t d d ¡ara_.an, envando de ahí musár-. , 

1 
. · ,~.. a aca o e cancer' 'pasmado' , b 

rra p:co, a ud1endo a la forma encorvada del 'embobecido' (Ab 1 ' PAi ' em azado', ·s S . . ena auam, e en Dozy S 1 
rm mo. . ena compuesto tan anuguo, y pronto 15 I, 648). ., ' upp · 
estereotipado, que ya no participaría en la dip- E s · exi·ste un , · .. d 1 n egov1a homommo de . d" 
tongac10n e a e, que quedó inacentuada Me ferente. «zaratán- tall b d origen i-
caüsa algun' · 1 1 "d · · er U. o ra or destinad 

escrupu o e senu o, que no corres- cordelería» (Vergara) M L W 
O 

ª 
pende perfectamente a la idea de 'cerrar' y sobre 245 7) . · · · agner (RFE XXI, tod 1 ill ' - sugiere que este vocablo tenga 

o a -r-, sene a en casi todas partes· de 20 con sarita • • , d , que ver 
acuerdo con el lat SERARE es verdad pero' nin j o sarzt cuer a ' palabra bien conocida 
gún romance ha c~nservad~ huellas d~ esta anti: ~ ~opu ar en 1:spaña que ha dado JARETA; 
gua forma etimológica. ¿Será más bien éompues- c: ~ :et p<:<lna ~atarse de un plural sari¡iin 
to con el vasco vizc. zara (o zaran) 'cesto', que ger VRo; ai;uel~t¡ a~? raro del s. como z-. Stei
parece ser voz antigua en vasco' Sería pues 25 ral' · ' . ' 

0
• ¡eta con razon que tal plu

'pico de cesto', por alusión a la fo~a en~orvada' de toºr es .:onodcidlo m les ¡conforme a las normas d . , mac10n e os p ura es arábigos 11 
como e una . chistera vasca. Entonces Jo que su<>iere r ¡ 11 b ' Y por e 

0 

causa escrúpulo es el carácter híbrido del com . " 1 eelmp azalr aque a ase por sur¡iin, que 

1 
- si es pura emp eado p ej en Tán¡· s· 

puesto; por o demás, no sé que el zarapito ten- bargo en el as ' · . ." er. m em
ga nombre semejante en vasco (Larramendi le 30 que ; 

1 
_ d" pecto f~neuco ya se hace difícil 

da el de iyunchuri, que falta en Azkue) Claro no ~ur an d iera ~~att. El cambio de s en z 
que podríamos conjeturar la existencia de ~n vas- simpl::;s t e d ex_p_ icadr o por vía fonética, sino 
co *zaramoko (formado con el vasco moko 'pico') 1 1 f ;1 e a mitien o que este arabismo dia-' ecta ue en cast confundido y · ·¡ d ¡ 
cuyo segundo elemento se habría traducido al f . . . • asirm a o a a 
adoptar la palabra en romance, porque la forma 35 =ª. ?el b1~n. conoct?º zaratan 'cáncer'. La ter
del ave ayudó a reconocer el vocablo. En defi- d;í~%:s po n~ exp :car~e. análogamente. y así 
nitiva, y por ahora, lo más razonable me parece rra b' part~d d: s~rratm, plural de la pala-. . ien conoci a sarrat 'cordelero' d d 
cierra-pico, como una esµecie de descripción de p Al 1 · , ocumenta a 
lo que hace el ave al zamparse los animalitos de ~:i). c. Y. usua e;1 Marruecos (Dombay, Ted-
que se alimenta. Claro que todos los pájaros Y 10 ~ b'. estana~~s asi dentro de un caso general 
aves vienen a hacer Jo mismo pero la forma !la dien cono~i 

0
, pues zacatín 'lugar donde se . , - ven en ropas viene de saqqii(n ¡ ¡ d • 

mauva y el tamaño enorme del. pico del zara- iit 'r . , . • ; , P ura e saq
pito daba mayor relieve psicológico a la opera- ~ui a opave¡e:o ' ';orno sarr~¡m se pronunciaba 
ción: recuérdese el dicho recogido por Hernán g rm~n~e sarraten, no sena extraño que esto 
N, _ . se convirtiera en zaratán por influ¡·o d ¡ b 

unez, en que se compara a la ardiente mu- •s del cán . . . . e nom re 
chacha, presa fácil de la glotonería donjuanesca d • ·i'er' o ~ .se prefiere partir de un plural 
con el bicho víctima del pico ávido de la zancuda' / san a, se ?\.na suponer que éste fuese *sari-

DERIV. Zarapicar 'trompicar y caer' ast (V R): ¡at, ~a qu~ sdi ien el plural conocido es sarii'i¡, 

b
. · , . a existencia e un plural sano en f · 

es prover ial lo mojado que va siempre el zara- en -a . un . ememno 
pico (vid. zarrapico y enzarrapicarse 'mojarse' en 50 1 ~- c~o que se ~a en rmllares de palabras: 
el dice. gallego de Vall) ; ~a~ 10 e -at en -an no presentaría dificultad 

' También debe d d . . . A oneuca. La primera alternativa me parece más 
. e ecrrse zarapico en nda- probable. 

lucia, pues así se alteró allí, por etimología po
pular, el nombre del CARRASPIQUE. 

ZARATAN, del ár. sara¡iin 'cangrejo', 'cáncer'. 55 

l.ª doc.: 1475, G. de Segovia (p. 82). 
Escrito . ahí faratan; Nebr.: «9aratan, enferme

dad: carcmoma»; Aut. «un género de enferme
dad de cáncer que da a las mugeres en los pe-

Zaraza 'tela', V. zarzahán 

ZARAZAS, 'especie de ungüento o pasta ve
n.enosa empleada para matar animales', origen in
cierto, probablemente del antiguo feraza 'cierto 
ungüento :urativo', derivado de cera, por la que 
se empleana en su composición. l.ª doc.: J. Ruiz. 
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«Lan,;:ó medio pan al perro que traya en la pudo ser una composición quuruca, arsenical u 

mano, / dentro yvan las {:arafas, varruntólo el otra, arreglada en forma de. ungüento, pero la 
alano; / diz: non quiero mal bocado ... » (175b). gente vulgar, en aquel tiempo en que los servi-
<;:ar~a y ceraza, -azo, aparecen en G. de Sego- cios del boticario o el droguista estaban al al-
via, aunque sin traducción'. También en la Ce- canee de muy pocos, debió de emplear prepara-
lestina: «Cata, madre, que assí se suelen dar las dos caseros, de acción mecánica y más al alcance 
(:arafas en pan embueltas, porque no las sienta de todos. Bastará recordar cuántos ungüentos lle-
el gusto» (acto xi, ed. 1902, 132.28). Figura así- van nombres derivados de cera, como cerote, ce-
mismo en el Coloquio de los Perros, en Góngora, rato, cerapez, etc. El único escrúpulo que me 
en Fr. A. de Zamora (Cej. IX, pp. 578-9), etc. 10 queda, pero éste tiene fuerza real, es que las ri
No está en APal. ni Nebr., pero sí en Ou- mas de Juan Ruiz, la grafía de G. de Segovia y 
din («9ara9as: poison que l'on baille aux chiens, la pronunciación del judeoespañol (BRAE XIII, 
comme du verre pilé ou des pointes d'espingles 232) y del trasm. sara9as (préstamo cast. ya in-
dedans de la paste, ou de la poix»), en Covarr. dicado por Wagner) revelan unánimemente el ca-
( «una cierta pasta y cevo venenoso y engañoso, 1s rácter sordo de la consonante en la terminación 
con que matan a los animales malignos y perni- de fara9as, lo cual está en desacuerdo con la -z-
ciosos») y en Aut. ( «massa que se hace mezclan- sonora que tiene constantemente el sufijo -ACEA 
do vidro molido, veneno o agujas, y sirve para en castellano; habría que suponer un préstamo 
matar los perros, gatos u otros animales semejan- de otro romance vecino (port., cat., oc. y fr. tie-
tes; sólo tiene uso en plural»). 20 nen todos sorda en este caso), pero el hecho es 

Ni Dozy, ni Diez, ni Meyer-Lübke, ni los filó- que estos idiomas no conocen tal palabra. Sin 
legos españoles de la escuela de Menéndez Pida! embargo, sería excesivo desechar la etimología 
han escrito nada sobre el origen de zarazas. Un por esta única razón válida, tanto más cuanto que 
académico, creo Saavedra, anotó en la ed. de cabe la posibilidad de una dilación de la sordez 
1884 del dice. oficial (doctrina mantenida hasta 2s de la f inicial, fenómeno que en efecto se pro-
la última ed.) que viene del persa zahri sag 've- dujo en el caso de ceda(:O SETACEUM (nótense 
nene de perro' (idea aceptada por Eguílaz en su también las grafías cenifa del ms. P del Alex. y 
dice.); esto significaría, en efecto, la combinación cervefa de Fz. de Oviedo). 
de estas palabras persas (zahr 'veneno' y sag 'pe- Figuradamente y con carácter secundario se apli-
rro'), pero no hace falta decir que esta deno- ao có zaraza a la mujer de mala vida (como quien 
minación sólo pudo llegar a España por conduc- dijcra peste o azote), de lo cual ya parece haber 
to del árabe, y como en este idioma no se ha ej. en J. Ruiz («que me loava della como de 
empleado' es forzoso desechar la idea, que acte- buena ca,;:a, / e porfa,;:ava della commo si fues 
más tropezaría con los evidentes e insuperables 9ara9a» 94b, aunque hay ca- en el ms. S y quizá 
obstáculos fonéticos que ya le reprochaba Baist ss en todos, el olvido de la cedilla es fácil y no se 
(RF IV, 39}). ve qué otra cosa podría ser); y de ahí pasó a 

Max Leopold Wagner (RFE XXI, 225-8) lla- aplicarse a hombres de modales y gustos mujeri-· 
mó la atención sobre un pasaje del Libro de les, en lo cual ha predominado la pronunciación 
la Caza de López de Ayala, donde como remedio andaluza sarasa (ejs. de Baroja y de Blasco Ibá

de las aves de cetrería que tienen obstruidos los 40 ñez en Wagner). 
orificios nasales se recomienda abrirlos con un DERIV. De ahí quizá zaracear vallad. 'conden-
instrumento cortante y luego curarles la herida sarse el vapor acuoso de la atmósfera y caer cris-
con «un poco de algodón e ceraza», lo cual ex- talizado en forma de a g u j a s de hielo'", pero la 
plica el duque de Alburquerque en sus antiguas forma sarracear íd. del Alex. (2392b) parece in
glesas como «ungüento compuesto de cera, acey- 45 dicar otro origen, comp. port. saraiva 'escarcha', 
te y otros ingredientes, por otro nombre cerato»; hisp.-amer. saraviado (Cuervo, Ap., § 987) y ast. 
supone Wagner que el nombre se extendió luego xarabia 'lluvia menuda' (Hubschrnid, RF LXV, 
a «cualquier pasta de cera, de aceite, de grasa, 296). La derivación de zarazas podría apoyarse al
de pez, y a la pasta específica que servía de ve- go en Alto Aller ceraciar «caer granizo gordo» 
nene para los perros, ratones y otros animales». 50 (Rdz. Castellano, p. 198) y zaraza «granizo, gra
El cambio de e en a, en efecto, sería enteramente nizada fuerte» (íd. 201), Guadalajara zaracear intr. 
normal. F. Lecoy (Rom. LXI, 512) objeta que «nevar con nieve seca, que llaman perruna» (Ver-
las zarazas no se hacían de cera, sino, según los gara, RDTP II, 146), ast. xarazu 'granizo', xora-
dicc. que he citado, de vidrio molido y agujas; ciar 'granizar' (G. Oliveros, pp. 188, 59). Pero la 
pero no es reparo decisivo ni mucho menos, pues ss existencia, 'eón el mismo significado, de vocablos 
claro está que en los dos siglos y medio o· tres de terniinación muy diferente y con la misma raíz 
que separan a López de Ayala de los dice. alu- zar-, sar-, me hacen creer que el parecido con 
didos hubo tiempo de que cambiara mucho la zarazas es falaz. Es seductora a primera vista, pero 
composición de las zarazas, sin que por ello hu- todavía menos sólida, la idea de G. de Diego 
biera de cambiar el nof!lbre: al principio bien eo (Dice., 1656) de partir de cercear 'soplar el cier-
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zo', de donde se habría pasado a 'hacer una tor
menta de viento NO., hacer mal tiempo en ge
neral'; las formas en que se apoya no valen: 
serán meramente supuestos el gall. zarcear 'lloviz
nar' (no en Vall. ni Carré) y el nav. ciarraizar s 
(Iribarren sólo trae ciarráiz 'viento NO.' en Pam
plona y ciaraice 'viento N.' en el Baztán, que son 
representantes de CERCIUS con fonética vascuence); 
el nav. circir, -il, 'lluvia menuda', es creación ex
presiva paralela al bilbaíno chirimiri y al cat. xim- 1 o 
xim; y las formas canarias que reúne tampoco 
tienen nada que ver con esto•. Por otra parte, el 
medieval sarracear se aparta de cierzo fonética y 
morfológicamente, y es inseparable del port. sa
raiva 'escarcha', gall. saraviar 'granizar', saravelar 1s 

íd. (G. de Diego, no Vall. ni Carré), ast. sara
menar (Bol. del Inst. de Est. Ast. XVI, 248), sa
ramiyar, xarapiar 'llover y nevar a un tiempo' (G. 
Oliveros, 59), ast. occid. xalabriada 'nortada, vien-
to frío con lluvia' (Acevedo-F.), gall. sarandón 20 

'cellisca' (G. de D.). En conclusión, no parece 
haber ahí ni derivados de zarazas ni dé'. ,derzo ni 
formas afines al oc. gelabrous, gelebr-, pues para 
todo habría insuperables dificultades fonéticas; pa
rece haber en todo esto una raíz común SAR-, pro- 2s 

vista de terminaciones diversas, acasó prerromana. 
' Tallgren (pp. 85, 88) quiere derivar el segun-
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ricana se hace imposible al advertir que zarazo 
se_ emplea en . Andalucía (Acad.) y en el Alen
te¡o: «sar~o mcompletamente maduro (cereais) 
(Capela, A Ling. no Concelho de E/vas, p. 180): 
«~erdoen!o ou saras;o ou sarolhafo: (vegetal) 
amda nao completamente seco» (RL XXXr 
132). La última variante se debe a un cruce co~ 
z':1"ollo, que e~ el sentido 'a medio cocer' he 
01do en Almena y se empleará en · otros puntos 
de España: debe de derivar de zorolla, variante 
de acerola, fruto áspero. Pero zarazo no puede 
salir de ahí. En América lo hallo documentado 
desde el S. XVIII: sarasa '(maíz) que no está 
ni en leche ni ya duro' y «seraso ya quasi medio 
seco», h. 1770, en Fr. J. de Santa Gertrudis 
Maravillas del Perú, BRAE XXXIII, 143.- • Cho~ 
rizo, churiza, cherizo, 'llovizna menuda y fría' 
cherizar, chir-, 'lloviznar', en vista de la variant; 
churume 'llovizna', pueden ser lo mismo que 
chorume 'jugo' (vid. CHIRUMEN) o más bien 
derivados del port. chorar 'llorar'. Reúne estas 
formas canarias. Pz. Vida!, RDTP V, 187-197; 
no creo que atme éste, dado el significado, al 
partir del port. cheirar 'oler' FLAGRARE, aunque 
el influjo de derivados de este vocablo como chei
ra 'perfume', 'exhalación de olor', puede haber 
sido causa de las variantes en che-, chi-, comp. 
el canario cheira, cheire, 'niebla espesa y baja 
acompañada de menuda lluvia'. 

do de CERASEUM 'cereza', lo cual es inaceptable. 
También hay carara, p. 81, que puede ser la 
misma palabra con olvido de la cedilla. Aguado, 30 

a propósito del pasaje de J. Ruiz, quiere encon
trar s;ar~as en- un pasaje de Juan Manuel, don
de se halla impreso cerezas, pero su enmien
da es imposible según el contexto (no sería 

Zarazo, V. zarazas Zarcear, zarceño, V. zar-
za Zarcera, V. cierzo Zarcero, V. zarza 
Zarceta, V. cerceta 

oportuno poner las s;ar~as en un tabaque o ces- 35 ZARCILLO, antiguamente cerciello, del lat. 
to).-_2 No _está e.n Dozy (Suppl.), ,Beaussi,er,. los CIR~LLus, diminutivo de CIRCULus 'ar¡;,'. J.ª doc.: 

· glosarios hispanoarabes, etc. Zahr veneno s1 se cerciello, h. 1300, Gr. Conq. de Ultr.; s;arci/lo, 
ha empleado en Argelia ·'(Humbert), pero no di- J. Ruiz. 
cha combinación.- ' El americano zarazo (sa-) Cuando el rey de Jerusalén envía a la hermana 
adj. «el grano que está en su sazón intermedia, 4o del conde de Trípoli para casar con el emperador 
ni tierno o verde, ni maduro o seco; aplícase al de Constantinopla «todos sos parientes e amigos 
maíz» (Pichardo), «a medio cocinar o a medio dieron algo de lo suyo ... allí fueron los paños de 
madurar; medio crudo» (Brito), serazo o zar- seda de muchas maneras... e coronas d'oro e 
'(maíz) que empieza a madurar' (Cuervo, Ap., de piedras preciosas, e cintas e cerciellos e sartales 
§ 682), quizá podría derivar de zarazas, por una es e sortijas ... » (Rivad. XL VII, 497b, lir:. 8). Con 
comparación exagerada de un alimento mal cocido el mismo sentido en J. Ruiz: «dam s;ar0llos (G 
o desabrido con un veneno. El vocablo se extien- rarciellos) e hevilla de latón bien reluziente» exige 
de además (en parte con aes. secundarias) a Mé- la serrana Menga Lloriente cuando piden su ma
jico, Venezuela y Ecuador, pero ya no al Perú no (1004a); traer al sars;illo (G al s;arcillo) parece 
(Supl. de Malaret). Que sea palabra originaria de 5o significar 'al retortero' en 718d, aunque no es se
Méjico, como dijo Pichardo, no es posible, pues guro que sea el mismo vocablo. Sea como quiera, 
el náhuatl no tiene r (para nada se refiere Robelo esta variante en -a- puede explicarse fácilmente 
a esta palabra). Varios han querido relacionar con por vía fonética y es aún más probable que con
el quich. sara 'maíz', lo que es poco apropiado tribuyera mucho a su formación 

O 
a su triunfo el 

semánticamente si lo miramos como derivado s5 influjo de ZARZO, que no carece de afinidad se
castellano, y no casa con la extensión geográfica mántica. Sea como quiera, la forma antigua apa
del vocablo; Tascón supone un derivado ya for- rece también, en otra de las aes. del vocablo, en 
mado en quichua, lo cual además tiene el incon- invent. arag. de 1331, donde cerciello vale 'cello' 
veniente de que tal vocablo no se encuentra en (BRAE II, 553). Nebr. todavía se mantiene fiel a 
los dice. de este idioma. Toda etimología ame- 60 la misma: «cercillo de 'f'Íd: capreolus, clavícula; 
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c. de oreja: inauris:o; · y cercillos 'pendientes' está 
en la Biblia judeoespañola de Ferrara (1553), 
BRAE V, 356. Pero APal. ya emplea rarcillos 
'pendientes' (206d, 300d), y Aut. no conoce otra 
forma, en cualquiera de las tres aes. citadas; la 
d 'arco de cuba' la califica de aragonesa. Sigue 
h:Y siendo palabra generalmente conocida, sobre 

ZARCILLO-ZARPA 

el S. XVII; y el sic. zarcu. La etimología arábiga 
no presenta dudas, y ha sido re~onocida .unánim:
mente por Dozy-Engelmann, Diez, Eguilaz, Stei
ger (Contr., 144, 149n.), Neuvonen (p. 226), etc. 

s Comp. GARZO. 

Zarda, zardo, V. zarza Zargatona, V. zara-
todo en la ac. 'pendientes'., La ~d~Iu_za Ferná? gatona 
Caballero distingue entre los dos smommo_s, apli-
cando pendientes a cada uno de los colga¡os que 10 ZARIGÜEYA, 'mamífero marsupial', del lll:ª
componen un zarcillo de tres pendientes (La Ga- raní sarigweya íd. l.ª doc.: 1910, Ciro Bayo; Acad. 
viota I, cap. 14, p. 176). ya 1925, no 1884. T b"' . • 

Ya Cabrera, Dice. de Etimologías, indicó la eti- Morinigo, BAAL III, ~75. . am ien sangue Y 
~ología CIRCELLUS, voz documentada en escolios otras variantes en guaram; sanga ~n el cast_. de 
de Juvenal y en otras fuentes, en su sentido pri- 1s Bolivia; en otras partes de Aménca mochilera, 
rnitivo de 'aro pequeño' y en otras aes., y que en comqdreja, tacuacín (~on su. variante t(/)acuache), 
la Vida de León III (h. 800) significa lo mismo que parece ser de origen nahuatl. 
que en español: «obtulit circellos paria duo gemmis 
ornatos». Con este valor se ha conservado además Zarja, V. azarja 
en muchas hablas balcánicas y del Sur de Italia : 20 , , • • 

d 'AA 'anillo de hierro' dalm ker- ZARPA, garra, voz tardrn y solo existente en 
gr. mo · i:oupx; t ' • ás anti amente aparece con el sen-kelli 'pendientes (S. XV, ZRPh. LIV, 482), rum. cast., que m . gu ____ ., _______ _ 
cercel íd., sic. circe{i{fu, napol. chirchiello, Vasto tido de 'c;izcamas, !?do q~e se pega al extremo 
ciarcille «cerchietti d'oro coi quali si bucano i lo- del vestido o a los pi~ y p1er?as del que va _des
buli delle orecchie> (Jud, ZRPh. XXXVIII, 29n.; 2s calzo', de _donde pasana a de.signar la pata rms~a 
ASNSL CXXII, 433), el sic. ant. chirchelli «oree- de los ammales, por su suciedad; en el ~enudo 
hini rchio> no se debe a influjo cast. puesto de 'cazcarrias' parece tratarse de una alteración ~el 

. c a ce el S XIV (ARom XX 42) antiguo /arpa 'tirilla de ropa que cuelga', del rms-que ya aparece en · · , · · f · · d 
Por lo demás, en romance se ha conservado sola- mo origen que HARAPO; el camb1_0 º?euco e 
mente en el fr. cerceau, con eJ sentido de 'aro so farpa en zarpa fué a~udado ~or el ~~u¡o del si-
d b , CERCO nónimo ZARRIA. l. doc.: cazcarna, 1570, C. 

e cu a, comp. . ' , 1611 F T . Ramón 
DERIV. Zarcillitos. Cubas cercel/adas de nuevo, de las Casas; garra,. , r .• ornas. · 

(. d 1379 BRAE II 710). Escribió este moralista aragones «salida de tales arag. mvent. e , , · d c · IX 
zarpas y escapada de ellas» (cita e e¡. , 

Zarcillo 'almocafre', V. sachar 35 550-2, de donde sacaré otros datos). En e~ta ac. 
también lo emplea Quevedo: «apenas Diego y 

ZARCO, 'de color azulado, aplicado especial- Fernando / le vieron tender la zarpa, / quando 
mente a los ojos', del ár. vulgar zárqa (clásico hicieron sabidoras / de su temor a sus bragas> 
zarqá'), femenino de 'ázraq, íd. l.ª doc.: med. (Aut.)'. Es palabra rara en los clásicos, ajena al 
s. XIII, Bocados de Oro. •o ·rocabulario del Quijote y de Góngora Y descono-

Donde se lee «havía el un ojo zarco e el otro cida no sólo de los vocabularios Y autores me
prieto», p. 476. Está también en el Lapidario al- dievales, sino también de APal., Nebr., PAlc., C. 
fonsí de h. 1275, en los Refranes atribuídos al de las Casas, Alo:i,so de. z.:1olina, Percivale, _Oud~ 
Marqués de Santillana (RH XXV, 148), en G. de y Covarr. El p~1i_n~; lexico que la re~ogió fue 
Segovia (p. 86) en Nebr. («zarco o garro de ojos: •s Aut., con la defm1c10n «la mano del ammal, que 
glaucus»), en el Recontamiento de Alixandre (RH la tiene dividida con dedos Y uñas, como e~ león, 
LXXVII 611) y en otros muchos textos de la el tigre, etc.; ~char la zarpa: agarrar o asir con 
Edad M;dia y del S. XVI en todos ellos con z- las manos o uñas». De zarpazo Y_ª se encuentra 
sonora. Covarr.: «rarea, ~ muger que tiene los algún ej. anterior a 1611, pero nmguno ~o es a 
ojos a~ules, y s;arco el hombre»; Aut.: «zarco: se 5o 1600: «al e~harse del_ carro daban t_emer~10s zar
aplica al color azul claro, que tira a blanco, como pazos::, La Picara 1ustina (aunque ahí, segun Fcha., 
el que suelen tener algunas aguas; se aplica tam- sería 'golpe dado ,con el. c,uerpo_ al caer', lo q_ue 
bién a los ojos azules tlaros>, y sólo de esto úl- vendrá de zarpa cazcarria, ap~~ado a cualquier 
timo da ejs., uno de Lope y otro de Fuenmayor. parte del cuerpo emb~ada), «dio. un zarpazo en 
En el castellano clásico es algo menos vivaz que 55 él que parece lo hundió en el ab1sm?> Valderra
su concurrente garzo, y pronto quedó anticuado. ma, ccomo quien luch~ a brazo partido,. levantas 
En otras lenguas romances hallamos solamente el hacia arriba al contrario para dar con. el m,ayor 
port. zarco, del mismo significado, éon aplicación zarpazo» Antonio de Cáceres (1616; ¿como en la 
al hombre y también a animales como los equi- Pícara?), «viene una ola como un monte que pa
nos y vaci'.inos, y ya documentado por Moraes en 60 rece se ha de tragar el navío, dale un zarpazo 
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que Jo hunde hasta el abismo» Fr. Tomás Ramón also common whoores or bawdie houses»; Oudin. 
(y otros en Cej.). «crottes qui s'attachent aux habits en marchan~ 

Hoy en tierras hispanas zarpa 'garra' es palabra par la ville ou aux champs; ,;arpadura: crotte 
generalmente conocida (aunque no todos la em- crottement.; r;arposo: crotté plein de crottes»;' 
plean), pero además de su fecha moderna se nota s Covarr.: «,;arpar, sacar el áncora de debaxo del 
su estricta limitación geográfica al castellano, pues agua ... se dixo ... porque trae consigo algún limo 
es ajena aun al portugués y al catalán, con mayor o barro, suele esparcir gotas de agua encenagada 
razón a los demás romances; esto no impide al- y las señales que haze en los vestidos se llama~ 
guna expansión en dialectos pirenaicos, pero si ,;arpas, de aquí tomamos quando uno trae el ves-
realmente se trata del mismo vocablo, habrá que 10 tido salpicado de lodo llamarle r;arrapastroso, r;ar-
mirarlo como castellanismo. El significado en el pastroso; también se llaman ,;arpas las colillas que 
Alto Aragón se ha extendido hasta aplicarse a la cuelgan de la ropa a modo de tirillas, y llámanse 
mano del hombre, extensión que constituye un farpas, como farpas de vandera las puntas della; 
rasgo del lenguaje popular (tal como en la Arg. verás la ley 13, tít. 23, Partida 2»; Aut.: «el ba-
se dice pata por 'pie humano' casi sin matiz pe- 1s rro o lodo que cogen los vestidos, y se pega a ellos 
yorativo): así en Lanuza (Valle de Tena), RLiR por los extremos inferiores» y cita ej. de Cáncer 
XI, 103, y en Echo (ASNSL CLXVII, 246, v. (med. S. XVII); pero hay ejs. literarios anteriores. 
41); más extensión tiene el derivado zarpada 'al- Esta ac. se conserva hoy bien viva, aunque en el 
morzada' (Ansó, Echo, RLiR XI, 175), zarpón, uso común quizá sólo se conozca la frase «hacerse 
cerpón «puñado; empuñadura» (Ansó), zarpadeta, 20 una zarpa: mojarse mucho» (Aut.), pero zarpa 'ba-
-areta (Echo), RLiR XI, 103, zarpada 'puñado' rro' es vivo en Andalucía (AV), y zarpearse 'enlo-
(Plan, Gistáin, Echo, Ansó), 'puñetazo' (Bielsa), darse' en Costa Rica, Honduras (Gagiñ~ Mem-
BDC XXIV, 183, cat. occid. sarpat 'puñado' (oído breña) y seguramente en otras partes de América. 
en Cardós; Linyola, partido de Balaguer; Bel!- I.:os antiguos ejs. literarios de zarpa en este sen-
lloc, part. de Lérida; l' Albagés y Gandesa), aran. 20 tido presentan más bien el matiz de 'pata llena de 
íd., Flamisell sarpeiar o pescar a larpades 'pescar Jodo', que vemos en Barahona de Soto (1586) «(los 
cogiendo truchas con la mano' (Violant, Butll. del pelos de los pies) en tiempo de lodo, porque con 
C. Excurs. de Cat. XL V, 353), sarpa o sarpeta 'he- ellos hacen zarpa y los cazan más presto», y en 
rramienta para coger aceitunas' en el Bajo Urge! Juan de Pineda (1589): «Gregario de Arimino 
(oído en Juneda, l' Albagés, y la Pobla de Cérvo- 30 hizo un par de; zarpas en este lodo»; en el Maes-
les; en las Borjas Blancas se dice maneta); todos tro Correas «hacerse una zarpa de agua: por mo-
éstos han de ser castellanismos propagados desde jarse mucho»; de ahí zarpar 'llenar de cazcarrias', 
Aragón; pues sarpa para 'garra' no se ha empleado en el propio Pineda: «y el zarpar de la gualdrapa 
nunca en catalán ni en aranés; para el sentido comp. paseando las calles pavoneando». Si observamos 
cat. grapat 'puñado' (derivado del cat. grapa 'zarpa'). 35 estos ejs. y las explicaciones atinadas de Covarr., no 

Ya es mucho más oscura la cuestión del vasco creo que quepa duda ya sobre el origen de zarpa. 
zarpa 'bolsillo', gasc. sarpo, sarpa «sac a provisions Parpa o zarpa fué primero la tirilla o guiñapo 
des bergers» empleado ell' los valles de Bagneres· más o menos sucio que colgaba de un vestido an-
de-Bigorre, Aure y Luchan (BhZRPh. LXXXV, drajoso (V. ejs. de farpa en mi artículo HARAPO), 
§ SO; Era Bouts dera Mountanho XXIX, 66), 4o después la tirilla llena de barro o cazcarrias (sa-
Aragnouet sarpau «gibeciere», Gavarnie sarpet bido es que nada destroza tanto el vestido como 
«poche en peau de mouton ou d'isard» (Schmitt, el embarrarlo), luego se llamaron así los pies del 
La Terminologie Pastora/e dans les Pyr. Centrales, hombre o de los animales cuando iban llenos de 
5): ¿serán sarpo y el vasco zarpa derivados re- lodo y cazcarrias, y como los cuadrúpedos llevan 
gresivos de sarpat 'puñado' (a su vez tomado del 45 siempre las patas o garras sucias acabó el vocablo 
cast. zarpa), o deberemos mirar más bien el vo- por hacerse sinónimo de 'garra'; por lo demás 
cablo vasco como genuino? No importará dejar la contribuyó la idea de la bestialidad del bruto, de 
cuestión en suspenso, pues en este último caso sucias y violentas pasiones. La etimología. de zc.rpa 
habríamos de mirar el vasco zarpa como un mero ha sido muy poco estudiada hasta el presente. 
homónimo de la voz castellana, sin interés para la 5o Desde luego no es aceptable la idea de Covarr. y 
etimología de ésta. Más urgencia tiene averiguar Diez (Wb., 281) de que zarpa derive del verbo 
la historia del vocablo en castellano.· zarpar 'levantar el ancla': está a la vista que la 

Sus ejs. se remontan al 3! cuarto del S. XVI, explicación semántica es rebuscada, y por lo demás 
pero entonces tiene otro sentido. C. de las Casas la patria de zarpar no es el territorio de lengua 
recoge «,;arpas: zacchere» (o sea 'lodo que salpica 55 castellana, donde aparece en fecha tardía y por 
el vestido'), «r;arposo: zaccheroso», y con él con- lo tanto no tenía bastante arraigo para dar un de-
cuerdan los vocabularios de la época; Percivale: rivado así. M-L. (REW 7612) se limita a ntgar la 
«,;arpas: daggles of durt, spots of durt that ·a long posibilidad de esta etimología sin sustituirla por 
garment gathereth about the skirts; also troubles, nada; la Acad. guarda silencio. Baist, ZRPh. V, 
griefes, vexations or garboiles that a man hath; ao 237-8, no llega a ninguna conclusión. Nada más 
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ha escrito hasta ahora que yo sepa'. En c~ant_o 
se b' de /arpa en zarpa', pudo contr1burr 
1 cam 10 d tr ª .1 ·, moderna que se ha observa o en e 

la vac1 ac1on , (Ce 
d fricativas sordas de órganos ve.:mos -

estas os b d se s . b 'll cebrero cenojil), pero so re to o 
1ipe ce I a, ' · , · • tam 

b
' , al influjo de zarria 'cazcarria ' y qmza -

de era , ' usual a 
bien algo al del jerga! cerra , mano, ya 

d S XVI (vid. CERRAR) , 
me · · 1 ue se da 

Z P
a en el sentido de «e grueso q 

ar . . • que a la 10 bos lados a los c1m1entos mas 
por dam carga sobre ellos» (Acad. ya 1817), 
pare que · · cede en la anchura de un c1m1ento ex 

ZARPA-ZARPAR 

de Fernán Caballero) y el domin. salapatr.oso 
· «rastrero, andrajoso» (Brito), habla que _suprin:e 
las s ante consonante. Alterado por eumologia 
popular ( de zorrera, etc.) es el cub. z~rapastr~so 

0 zaparrastroso (Pichardo, p. 277).- Aut. solo 
¡0 recooe en el sentido de 'desaseado', pero en 
plural ~gnificó además 'trapos', 'prendas '.!e una 
persona' (de acuerdo con la etimología harapo): 
«dadme, Menga, los zarrapastrones, / que, v~to 
a rus que me tengo de ir» (igual en la replica 
del interlocutor, Quiñones de B., NBAE XVIII, 

839a). 
«parte que · b 'l (Acad 
a la del muro que se levanta so re e » j. Zarpanel, V. carpanel 

6 «la piedra todo a lo largo de la calle a !:: 1~1 suelo o como banco que. sale de la pared» 15 ZARPAR, del it. antic. sarpare (hoy s~lpare) 

( ue Cej. anotó en Córdoba), v1en~ de una com- i'd., de origen incierto; como la forma m,as a1;--
q . , ¡ rpas O cazcarrias que cubren . , . 
parac1on :ºn . as za . . sible foné- tigua fué serpare, qmza denve de serpe espac~o 
el ruedo mfenor de los vestidos (rmpo t . ngular ,de la punta de proa, donde se poma 

ver con escarpa como na r 
ticamente es que tenga que LLERA ' 20 el ancla al zarpar', cuyo nombre se _exp 1ca por 
quisiera la Acad.). Comp. HARPI . 

1 
'¡¡ .. e_l de unos maderos de forma serpentma que. de-

z d rao (Cej) sm oca zac10n h 1600 DERIV. arpa ª a 0
• • '. (V !imitaban este espacio. l.ª doc.: · · 

(Acad.). Zarpazo [1604, V. arnba]C z:re~arra~ Escribió Cuervo: «me inclino a creer que r;ai:-
arriba). Zarposo [1570, C. de las as 

1 
· . par no se introdujo en cast. sino pasada la pn-

pastroso [Covarr.] de *zarpastroso, con a misma ra mitad del S XVI. no lo hallo en Fz. de 
P en harrapo o harapo es me . . . E . d 

anaptixis que en zara a Y , , Oviedo en Fr. B. de las Casas ru en ugeruo e 
(V. nota 4)'; de ahí se sacaron zarrapastron Y Salazar\ C. de las Casas (1570) no da a s':1"f'are 
zarrapastra (ambos Au~.). . . C . otro equivalente que sacar, alr;ar; después usanlo 

' Pero el otro pasa¡e .. quevedmo que citan ~~ Cervantes, Lope, Tirso, Jáuregui, etc.». En ef::-
«las truchas son las h1¡as / las madres so to falta también en Woodbr. y en la Instruccion 
zarpas» contiene un_a variante del nombre,~ :: 30 Náutica de G. de Palacio (1587), donde no de-
salpa (cat. salpa, 1t .. salpa Y sarpa(-: u ' ·aría de figurar si por entonces fuese palabra de 
RLiR XI, 103, repite a Covarr. d1c1end~ q~e ~so común. tampoco está en Percivale (1591). El 
zarpa va con /arpa 'harapo',. 'p~~ta cor.ta.ª e rimer testimonio que puede fecharse exactamen-
alguna cosa', pero no da exphcac10n semar¡11ca.- fe es éste del Alfarache de Martí (1602): «ellos 
'Comprobación elocuente de que zarpa, ª;!~; 35 

querían zarpar los ferros y dejarme a la luna ... 
su variante harapo son todo uno, la da. la recordé despavvrido con un mal sueño de que 
zarapas «cazcarrias, barros en los ba¡os»: que altrataban y halléme sobre la yerba sin 
Cej. (l. c.) recogió en Córdoba; V.,Eazem:s/os :~amni fardel>; (Rivad. III, 365). Quizá sean 
derivados que cito s. v. ZARAPAT .- ara algo anteriores los dos de comedias de Cervan-
zarpadura en el Gane. de Baena, que no c~eo v~n- 40 t s (publicadas en 1615 pero escritas seguramente 
ga de zarpa, vid. Z".!-RPAR .. En. la Tragicome :~ :rncho antes): «zarpe' el ferro la capitana», _ «a 
do Inverno e o Verao de Gil Vicente, en un bp t' mpo que zarpaban las galeras» en los Banas 

· ¡ « tres grumetes o- ie · saje escrito en cast. se ee Y 
I 

il de Arae/ «pues zarpo desto y voyme a me¡or 
bazos, / todos cinco navegando, I e .. P oto O 

' El Laberinto de Amor (citas de Cej. 
1 . p os ¡ oyreis que ,5 puerto» en _ 

1 
. 

ynorando, / e marmero car az IX 552). en el Quijote está «hizo sena! e co-
le va dando» (ed. 1562, fº 178vº). No ere~, i~r~· que ~arpasen el ferro», y en El Cuerdo 
por el sentido, que sea er~at~ por r;u;-pazo, e SI- 1J:oco de Lope leemos también zarpar el ferro (v. 
no derivado d~l port. carp1r arrancar , carp ar, 

1320
), en la Circe del mismo : «comenzaron las 

«carmear», «surrar». En cuanto al arag. cerpa 1 ' a alargarse y zarpando la capitana, a azo-
, 'd d d I puede coger con 50 ga eras ~ ' (A ) H la cantl a e ana que se 1 gua y el aire con los remos» ut. , e 
la mano' (Borao), sí tendrá que ver co_n za~- tar .e 1:s primeros lexicógrafos que lo recogen: 
pa y con las formas arag.-cat.-gasc. arnb~ . c1- :q: ar la áncora: lever l'ancre; ,;arpadura de án-
tadas. La variante con e reaparece en el eumo ¡; p O din «,;arpar: sacar el áncora de de-
/arpa (jerpa), V. HARAPO.-

5 
No creo ~ue vGa- ~ora .. -~el ~gua' y entrada en la galera o navío 

ya con el vasco zarpil 'andrajo' como qmere · 55 axo 'c 
1 11 ¡¡ trasm para navegar» ovarr. 

de Diego (RFE IX, 135; e ga , z~rape ~' · C ti o!ogía propuso Diez (Etymologisches 
zarapilheira, que·ahí cita G. de Diego, si r1;1eden Wo:i:~;hm281) el gr. s~ctp .. á.~uv 'arrancar', idea 
venir del cast.). Que zarrapastroso tuvo variantes od , d ' t da por Rohlfs (ZRPh. XLI, 455-6; 

· J' · h p ¡ rueban el and t avia a opa . . 1, . etlmo ogicas arap- y zara - o P . · t ta del vocablo en su dice. eumo ogico 
iarapastroso íd. (que Toro, RH XLIX, 480, cita eo pero no ra 
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de los helenismos en la Italia meridional, a pesar do dicta gallea cum homni honere et furniment 
de ser ahí tan vivo el vocablo) y por Migliorini; parata ad navigandum serpari debetl> de la mi 0 

aun suponiendo que esto se latinizara en *EXHAR- ma fecha Gal, 1344-5). Del it. se tomó el t 
PARE, el tratamiento fonético no sería regular, antic; serper, todavía empleado po~ Rabelais (<ay~ 
pues se esperaría *sciarpare en italiano (el caso s serpe nos ancres et gumenes>, encallan y otro 
de saggio EXAGIUM, donde pudo intervenir la di- barco (mous serpa des arenes> V, xviii, pp. 62, 64) 
similación, no es comparable). No es probable y en un doc. de 1680 (Jal ibid.), sarper en otro 
esta etimología, sobre todo teniendo en cuenta de 1501 Gal, 1318), pero no hay duda de que 
que la forma antigua es serpare, como veremos. en francés es palabra poco arraigada y tomada 
M-L. (REW 7612) estudia la posibilidad de que 10 del italiano. 
venga del lat. SARPERE 'cortar, podar', o más pre- En Italia es, pues, donde debe buscarse la 
cisamente de un derivado de este vocablo, el fr. etimología del vocablo. Rechazadas ya arriba 
serpe, oc . . sarpa 'podadera', y _ la rechaza por ra- las demás etimologías propuestas, sólo queda la 
zones s~rnanncas (lo cual se _1rnpo?e, en efecto), sugerida en el Diz. di Mar., teniendo en cuenta 
y ademas po~que este sustantivo solo se encuen- 15 atinadarnente el hecho de que la forma antigua 
tra en Fr~ncia, y M-L. c:ee que este verbo ha fué serpare, cambiada en sarpare en el S. XVI 
de ser onundo de Cataluna o de Portugal En por influ¡·o de la r siguiente Serpare s gu" 1 
f del - .• · ,e nos 

e ecto, e ata una sobre todo, y tarnb1en de autores de esta obra, derivaría de serpe art d 
Portugal, procede la mayor parte del léxico náu- la nave donde se colocaba el ancla a'l Pzare ~ 
· 11 d f h · · par, ~tL caste ano e t~ a ant;gua.d~ero aqU1 y.erra 20 serpe (o serpa) es hoy término anticuado, que 

- ., pues esta p~ a ra se mtro u¡o en una epo- valia «sulle antiche navi, spazio triar .;oh:re all'es-
ca enhqbu: Ida ;fidannda catal~na ya es

1
ta

1
~a. decaden- trema prora, delirnitato a murata dalle serpi>, 

te y a 1a e¡a o . e enriquecer ~ ex1co c~st.; éstas eran a su vez «pezzi di legno, cosi detti a 
e~ efect~, en catalan no tengo rna~ que testirno- cagione della loro figura, che si uniscono a dritta 
ruos recientes del vocablo, por lo' demás en la " e a sinistra all'estrernita del tagliamare e f f l . . • , anno 
~rma sa par o ~aufar, que por cierto derivara suo finirnento tra le grue e la figura O polena>. 

directamente del italiano moderno y no por con- No se dan más que testimonios del s XIX 
dueto d~l ca_stellano~; en portugués no _hay más ro Jal (p. 1345a), aunque no los da ·del it'., PJ; 
que tesurnoruos de fmes del S .. ~VII (Bnto. i:rei- uno de un prov. ant. serpe tornado del italiano 
:e), y en los Sermones. de Vieira, de la rrusrna 30 en el S. XVII. La figura que reproduce Jal (p. 
eroca, aparece zarpar a ancora, cuya z lo denun- 827a) de un tajamar antiguo muestra, en efecto, 
cia corno tomado del ca_stellano. . unos maderos de forma serpentina, que a ¡uzgar 

No dud_o que 1~ p_atria del vocablo es lt~ha y por las explicaciones de Jal parecen corresponder, 
q~e de alli lo torno drrectarnent: el cast. (segun ya en efecto, a las serpi italianas (digo «parece> por
d1¡0 Cuervo). Hoy en aquel pa1s ha predominado 3s que todavía convendría confirmarlo). En cuanto a 
la 

I 
forma salpar~. pero lo an~

1
igu/o es z~a:'pare (ab- que serpe o serpa venga de SERPENS, quedo un 

so utame~te, o 1en sarpare i erro, ancora), ya poco en duda a causa del fr. herpe, que designa 
~n e~ Ariosto, ~antero Pantera (1612), Buonarroti lo mismo y que no parece poder ser alteración 
d G10vane (pnnc. S. XVII) Y autores posterio- de serpa. De todos modos si nos constara que 
r~s. Esta forma, de la. cual partió _la cast., sigue 40 el it. serpe ya se empleab~ en el s. XIV, im-
s1en~o usual en los dialect.os,,, p. e¡. en Manfre- portaría esto poco para la cuestión de si serpare 
doma (Pascale), y assarpan l ancaru en las islas (sarpare) deriva de este sustantivo y ya no me 
Lípari, donde también se dice assarpari a rizza quedarían escrúpulos en cuanto ; esta etimolo
'sacar la red', ass. a lenza 'sacar del agua el sedal' gía. Mientras tanto, no puedo desechar del todo 
(VKR 111, 359, 362~. La forma salpare me pa- 45 otra posibilidad que convendrá tener presente en 
rece ser una alteración moderna proc:dente de investigaciones futuras, en vista de que serpare 
la_ cost~ toscana, pues en . efe~to el. _drnlecto de aparece con el sentido de 'separar' en un estatu-
P1sa, Liorna Y Luca cam?ia s1ste~a~1carnente la to genovés de 1351: «et non possit nec debeat 
r en l ante consonante (colpa, selV1Z10, pelmette, serpare una ab alia sive ab aliis ultra unum mi-
polta, melda, etc., Rohlfs, Hist. Gramm. d. it. 5o liare, nisi casus in hoc evenerit~. Jal (p. 1344b) 
Spr. I, p. 43?; el fenómeno opuesto, que ocurre quisiera enmendar. en separari. Pero quién sabe 
en otras r~~1o?es, p. 403, pu~o contribuir por si esto es arcaísmo y no error, y si debemos in-
ultracorrecc10n) : Sea como. qU1e;ª' ~ay todavía terpretar serpare ¡¡ ferro como una expresión ab-
f~rmas más antiguas en Italia: «mtelligatur quod soluta de 'separarlo del fondo'; acaso el Jat. vg. 
dicte. ga.lee s~entur et serpari de~~ant de Janua ss SEPERARE (> fr. sevrer), lat. el. SEPARARE, sufrió 
et d1stnctu... mfra kalendas marc11> doc. geno- una metátesi¡ '*SEREPARE de donde luego estas 
vés de 1335, «non possit nec debeat aliquis pa- formas. Desde luego es 'suposición muy aventu-
tronus ex dictis galeis serpare de portu Janue rada, que por ahora vale más dejar en cuaren-
seu de aliquo loco riparum Janue, nisi prius dicta tena•. 
galea sit mensurata et ferrata> íd. íd. 1344, «quan- eo DERIV. Zarpadura 'acto de zarpar' ,mt. (Ou-
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din)· un ej. aislado de este vocablo_ («amenasas ya en doc. de 913, R. Escalona, Hist. del Monast. 
de dar farpadura» ¿'marcharte'?) está en el Gane. de Sahagún, p. 379b. 
de Baena (n.º 439, v. 13), pero el sentido del En doc. de Castilla del Norte de 1132 se cita 
contexto no es claro (aún menos creo que pueda cierto Molino dela Sar9a (M. P., D. L., 37). La 
relacionarse con ZARPA). . 5 misma grafía encontrarnos en el Libro del Cava-

' Sobre todo es palabra rnallorquma: saupar llera e el Escudero de Juan Manuel: «ha Y otros 
ancores (BDLC XII, 37) o saupar a secas (BDLC árboles ... que son espinos; et como quier que 
IX, 232; XII, 142; Ferra, Comedies, ed. Les no lievan fructo de comer'. lievan flores muy fer-
Jlles d'Or I, 24). Además t.orna el sentido de mo~as et aprovechosas, as1 como_ los rosales _ber-
'chupar (la sustancia de una cosa)' (BDLC VIII, 10 me¡os et blancos, et las otras violetas, azemmes, 
!53; XI, 269). Es popular, por cie.rt~, pero de et_ sar9as, et los cambrones: .. » (RF VII, 509.17'. 

dos modos italianismo. No es conocido el cat. R1vad. LI, 252b32); y en mvent. arag. de 1_402. 
~par que cita M-L. Lo que enxarpar (o m~s «un bedollo ['podadera'] . ?e tallar sar¡:as, v1ello» 
bien eixarpar) significa es 'hurtar, arrebatar', sm (BRAE III,. 3_60). Tamb1en se e~cuentra pronto 
relación con esto.- 2 En efecto, otros términos 1s la forma asmulada far9a: «arrendo so .cavallo en 
náuticos han sufrido el cambio opuesto : spar- una espessura a unas farfas et a unos arvoles; et 
mare junto a spalmare, scarrno y palischermo él fuésse a pie por un sendero ... et tanto era el 

ScªImo paliscalmo· el nombre de pez salpa sendero áspero de andar et lleno de far9as que 
por ' ' · • · 11 "d · .. aparece convertido en O"CÍ.p,n¡ en un glosar10 se _ovo a despo¡ar ague a vest1 ura que v1stie et 
griego (CGL III, 257.22), y, en efecto, este cam- 20 a echarla tenduda sobre los, farfales porque esta-

.. bio se registra también en bajo griego, pero no va descah;o, .et a andar sobr ella de pies e de rna-
creo que el griego tenga nada que ver con el nos» !·ª Cron. '?ral., 128a33, 38; «.travando con 
cambio de sal pare.-• A pesar del paralelismo sus dientes .·_descubrese la far9a, / echanla de la 
entre zarpar y zarpa por una parte y garrar y uerta, de vmas e de ha93; / al9ando el su ~ant 
garra por la otra, no creo que zarpar tenga na- 2s cuello descúbrese la gar9a; / un bu~n callar c1e~t 
da que ver con el cast. zarpa. El port. garrar sueldos vale en toda pla9a» J. Rmz, 569a, «n-
vale «ser impelido pelas ondas (falando-se do quezas human~~- .. así como farfª: están de ~odas 
navío desancorado)» y luego también «despren- partes de agu1¡ones cercadas» <:7omez Mannque, 
der (amarras)». Pero zarpa es palabra exclusiva- ed. Paz. I, 217; «dumus, el espmo do nascen las 
mente castellana, y está fuera de dudas la pro- 30 moras silvestres, que es 9ar¡:a ... ~umosus, que es 
cedencia italiana de zarpar. Las notas de Baist lleno de far¡:as» APal. (123b, y análogamente 288d, 
sobre zarpM en ZRPh. V, 237-8, no condujeron 410b, 423d); «9ar9a: mata espinosa, rubus» ~ebr.; 
a resultados concretos. la misma grafía en PA!c., en G. de Segovrn (p. 

88) y en los glas. de Toledo y del Escorial (s. 
Zarpazo, zarpear, zarposo, V. zarpa Zarraca- 3s v. rubus y rubulus). Es palabra de uso general 

teria, zarracatín V. cicatero Zarracear, V. za- en todas partes y en todas las épocas. Dejando 
razas Zarrag6n, zarrahón, zarramón, V. zaha- ª?arte la inicial (que ~acila entre_ s- Y f-), con-
rrón Zarramplín, zarramplinada, V. ramplón viene subrayar que la mterdental mterna es cons-
Zarranja, zarranjar, V. zaranda (nota) Zarra- tantemente la sorda f, pues la grafía sarza/ de 
pastra, zarrapastrón, zarrapastroso, V. zarpa 4o 913 y de 1153 (M. P.,. Orig., 70_) _Pert:nece .ª 
Zarrapatiesta, V. zape Zarrapita, V. zarapate! una época en que todav1a no se d1stmgurnn gra-
Zarria, zarriento, .zarrio, zarrioso, V. charro y ficamente los dos matices. Fuera del ca~tellano, 
zMpa Zarrón V. zaharrón esta palabra sólo se encuentra en portugues, don-

' de por lo demás .la denominación más popular 

ZARZA, antiguamente sar9a, voz peculiar al 45 es silva ? silveira; . sin .. e;Ilbargo, sar¡:a es también 
cast. y el port., de origen incierto, seguramente usual (F1g.; H. M1chaelis, s. v. brombe~strau~h), 
prerromano; es probable que esté emparentado y Moraes ya anota la palabra en Hé1tor Pmto 
con el vasco dialectal sartzi, variante del vasco (h. 1570). . 
sasi íd.; que haya alguna relación con .otras vo- e.orno. e!imología le .b1:1sca~a el ~adre Guadix 
ces prerromanas, como el rnozár. arca 'zarza', cat. 50 el ar. silsila (vulgar s1rs1la) cadena , por. s~r la 
ar¡: 'cambronero', arag. bMza, cat. esbarzer, gasc. zarza «cosa encadenada y traba?ª e°:tre si». (Co-
barta 'zarza', es también posible, pero las rela- varr.), lo cual, desde luego, es rmpos1ble ba¡o to-
dones existentes entre estos vocablos no se pue- dos los conceptos; Diez, Dozy, Egu~az }'. de~ás 
den determinar exactamente; en cuanto a zarzo etimologistas del S. XIX guardaro~ silencio; solo 
'tejido de varas', antiguamente sarzo con -z- so- 55 Ki:irting quería partir del mace~oruo O"CÍ._?iO"oc 'lan
nora, teniendo en cuenta la diferente cualida_d de za', «lo cual acá llamamos sonar despierto>. co-
la consonante interna, es probable que sea palabra mentaba Cej. (IX,. 579), Y en. ~ caso as1 es 
independiente, quizá derivada_ de sarzir, variante fuerza darle la razon. En .las .1:1ltrmas .~d. de la 
de ZURCIR existente en castellano antiguo y en Acad. se ha propuesto el ar .. saras o sirs ~plan-
catalán. J.ª doc.: sar9a, 1132; el colectivo sarzal, eo tae parvae spinosae» (i:auhan, S. X, Y F=za-
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badi S XIV) 8 
y n ' . ' que no es adecuado fonéticamente . 54 

- o p~rece haberse empleado en el árabe de E se impone a priori: que zarza lo mismo 
pana ru en el de Occident '· I . s- (archa), lo rnísmo que los cas; ALIAGA que ar¡; 

d
q~e hubiese sido palabra :;u;¡º~y ºaud:~~s,. aun- y AGAVANZO, y los fr. ajan; y ba/ai ' TOJO 
iese dar s- o ¡; s pu- gavarra, y tantos otros nombres de 'b y el cat. 

chazar como imp-;oi~beleno pued~), hab.ría que re- s pínosos, d . ar ustos es 
es adrní "bl . esta et1mologia, pues no cogía la :ds ed ori~en prerromano. Ya Aut re -

s1 e un arabismo en I b 1 ea e 01henart de que zarza era . -
planta tan española y e nom re de una uno con el todo 

I cuyo nombre era d . vasco «zarzi, espinal, bosque intrinca-
nera en el S X . en f . . . ya ge- o» Mas concretament h . 
que el sáras ~n c~esti. m, m s1qu1era es seguro ronce», común al la e oy _existe sartzi «haie, 
arábiga, puesto que seont sea dvoz verdaderamente 10 no (Lhande. de donbodrtano, ~a¡o-navarro y suleti-
. b rata e una raíz b ' e sariziatu «égr r · 
ara e (quizá de 'ásras «mali,m d . rara en ort. sarizieta «ronciere») a i~er», la-
tum pronus» "S'auh F . ., us, a nxam mu!- vasco común sasi ' que es variante del 

. . ., a1r., pero no en D n· Az «zarza», «ronce» g ¡ 
teric1 ni Beaussier) . ozy, ie- kue en todos los d. I ' enera según 
del todo la posibilid J ;s1 no podría descartarse roncalés. Es verd d rn ectos salvo el suletino Y el 
niese del español e~ I e q~e la voz arábiga vi- 15 VI, 38) sólo quier: ~ue S~huchardt (BhZRPh. 
cultad fonética2. ~e o cua . ya no habría difi- Y dice que el su! r" rrurar sa~i como voz genuina. 

arábiga debe d;scaC:ar~~~:s~~tt:C::enunt a etimología influjo del cast. z=r~:~ ;:~1 e~ ~e~art tzi se debe ai 
M L · d e. demo d · d ' s e caso no po - . no trato e zarza en la 1 • d d s e¡ar e rebelarnos e I . -

en una nota dedicada al : e;, : su REW; Schuchardt advirtiendo I ontr~ a a~to:1.dad de 
(Abenbuclárix Y va . mbozar. arga «rubus» 20 atribuir a un infJu· a suma mveros1rruhtud de 

' nos nom res de ¡ . JO cast una for ¡ . monet, s v archa . ugar en S1- vasco de Francia ·. ma exc us1va del 
(Abenaly~zz;r) car y arc~~el/a) o 'ár$a «cambrón» lecto de Su!e el,:, pr~~1~ en particular del dia-
origen de zarz~ (RFEartI~I-, 2t;;ró . brevemente del esto hay en bearnésasn: :: ¡° de C~still~ (nada de 
615a): aquellas palabras ved . -3' ~EW, 3.ª ed., Oc). Que sasi es de .. os d;:mas drnlectos de 
no *ARCIA', con el cual :n~~ de un prerroma- 25 está fuera de duda e v1.e¡as ra1ces prerromanas, 
prerromano sinónimo *BA:~A ad ri: li'.r~zado el tipo derivados y compuest:s v1~a de los innumerables 
gasc. baria, dando así el ' e on ~ procede el fonnado el vasco m, q e ~on esta palabra ha 
cu~~to a zarza, sería alter:;::~ ~arza zarza''; e_n existencia de forr:ia; co:\_ t~:t1do en cuenta la 
lac1on consonántica y al mismo t: barza, por d1- dentemente inseparables de sas _cial ante la s.- evi-
matopeya («ruido de las z I iempo por ono- 30 man uno de tantos du r d i, y que con el for-

la una ni !~ otra de esta:rz:;p~ic::i~:~:
1~»¡- Ni propios del iberovasco p (~~ ~~u~º~~~~~~)~a,htan 

puesto cambio de barza en .. e su- en efecto, el apellido va . . . ay, 
sí, y además es un desacie:arza es. a_dm1s1ble en «iaro», «hallier» (Azkue se: Isas1, el v1zc. isasi 
el tipo más extend"d to metod1co explicar 'retama' lab y ba¡'o ), . 1 vasco común isats 

1 o zarza (e t ' · -nav ltsats 'd 
port.) Y más antiguo (S X) b as .-vasco-leon.- 35 itsasi «adherir agarra ·. 1 ., vasco común 
y sólo aragonés bm·za·. , a ase del moderno barse», vizc. 'guip rse '¡ prende~, agarrar; tra-
que barza resulte del ~rumas d probable parecería apegar», itxa~xeki <;ad~ ~ to-n;v, ltsatsi «adherir, 

La idea de relacionar za::a e: zarza c~n .. baria. crepancia fonética entr:nr;~s. n cuanto a la dis-
varas, etc.', ya es de Covarr C n zarzo te¡1do de sartzi, ¿cómo podríamo i Y el vasco-francés 
p. 376), y la adoptó Sánch~; S u:l~vo (Obr. Inéd., <o la fonna prirnítiva? -p: asegurar que es aquélla 
lo (RFE XIV 176-80) d d ev1 a en el artícu- el vasco no redu¡·o f ~ , : ventura nos consta que 
t ' on e trataba de d h. onet1camente RS a 
rar que zarzo procedía de u I emos- izo el iberorromance ~ N l b s, como lo 

panic/_pio hipotético e impro:ab::· ;;¡· *s~Rc'íruM, ~o, y así pudo ser sa;tzi ~ i~::zi eyio;, desde _Iu~-
CIRE Juntar cosiendo' Q h ver o SAR- t1va. Como -tze (y su . a orma pnm1-

l , . · ue aya una relac · · · ¡ variante -iza) es f"' mo og1ca entre zarza ion et1- •, ectivo empleadís' su i¡o co-
l Y zarzo ya no es cla b 1mo en vasco para f 

e aspecto semántico pues 1 ro en res de bosquecillos d . d ' ormar nom-
gue por tener las ~amas a, zarza no se distin- que los componen en~~ os del de las plantas 
tantas otras plantas sino mas entrelazadas que de árboles y arbu;t:/amb1ei:i_para formar nombres 
pero sobre todo h~y un poobrt'tenlerlafs espinosas; ze 'castaño' 'cerezo' '(hg_aztam~tze, gerezitze, fikot-

s acu o onético - ' , 1guera etc ) no , 
se opone a la identificación de zarz que 5o trano que sartzi procediera d~ . ' . . ~eria ex-
es que éste tenía antieuamente -z a y zarzo, y o *zar, en todo caso llama la at un. primitivo *sar 
de aquél era sorda A"' - sonora y la mero de nombres de enc1on el gran nú-
de _Sánchez Sevilla ;equi!:sa:te:;ió~odo, !~ teoría ~sta manera: zaro y ::;~al;: q~e empi;zan de 
tud10 detenidamente en el a , d. ' y as1 la es- ¡ara', zaraka 'jaral' zarb ¡ ,ara' zara bosque, 
tículo, dedicado al origen d~enz:e de este ar- 55 'ramillas', zarba 'rodrigón'as '~a ~r?n~oso': ,zarbasta 
que su etimología tampoco es posi:i~, mostrando 'vara', sarga o zarga 'zarza~ora: ~f nardria , sardai 
y mucho menos para zarz para zarzo, bronera', 'rama' 'espart , ' ruto e la cam-

En d f . . a. ' ' o' sargasta 'ramillas' 
b, h be m1uva, hay que terminar por donde d ratu rozar, roturar'; cierto es que -tzi no ' sa-

rn a erse empezado y aceptar la . idea que ;; 60 ~::~i:ite f lo , t:úsmo que -tze, si bien pud~s ::~;; 
10 onet1co de -tzea en -tzia ante el artículo 
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vasco -a'. En vista de las razones y datos reunidos según ocurre tan a menudo conservan la sonora 
: por Schuchardt (Primitiae Linguae Vasconum, p. modernamente en forma de d: ast. sardu «tejido 
18) parece que -tze viene de un vasco antiguo de mimbres que se coloca sobre el llar, para abri
-TIE, que combinado con el artículo (-TIEA) fácil- gar la cocina, y donde se colocan las avellanas 
mente se reduciría a -TIA (-tzia), luego desde el para turrar», zardu «cualquier tejido plano de va
punto de vista vasco sería fácil suponer una base retas ... », zarda «tejido de varetas que ... sirve pa
*sARTIA, que sería precisamente la que necesita- ra secar castañas y otros frutos» (R), sardu «zar
mos para el castellano (en vasco podríamos admi- zo» (V). Hoy sigue viviendo zarzo, además, 'en 
tir que sartzi pasara a sarsi > sasi, por asimila- Cespedosa («pieza del carro», RFE XV, 267), San
ción; en Archivum de Oviedo IV, 1954, p. 65, 10 tander (sarzu, zarzo, G. Lomas), Sanabria (Krü
el cat. gallorsa me ha conducido a postular una ger, Gegenstandsk., 95, n. 3), en Colombia', en la 
base ibero-vasca *GALLORTIA que equivaldría, pa- Arg.' y más o menos en todas partes. 
ralelamente, al vasco gaior-tze-a). La idea de Covarr. y Sevilla de que zarzo se re-

En una palabra, sartzi o sasi es el antiguo lacione con zarza no es probable semánticamente, 
nombre vasco de la zarza, y de su antecedente 15 según he observado, y choca con la diferente 
ibérico (o protovasco) ha de proceder el cast. zar- cualidad de la interdental interna. No es posible 
za. Si este vocablo· está realmente emparentado partir de un *sARCITIJM participio de SARCIRE 'jun-
con ARTO y sus afines, o con barza y sus va- tar cosiendo', 'remendar', 'zurcir', según quisiera 
riantes (V. aquí BALSA II), y en qué forma exis- este último filólogo: 1.0 porque difícilmente pudo 
tiría este parentesco, evidentemente de fecha pre- 20 existir nunca semejante participio : eran posibles 
rromana, es cuestión que deberemos dejar para el el clásico SARTIJM o el vulgar y moderno SARCITIJM 
futuro. ~· (ya documentado en la Antigüedad y en la Edad 

APÉNDICE SOBRE ZARZO (1190). En un doc. de Media)', pero un participio analógico en -'íruM 

esta fecha del archivo de San Román de Entre- de un verbo en -!RE es absolutamente inconcebi-
peñas (Palencia): «ego facio el sobrado ... los uzos "' ble; 2.0 porque el resultado fonético del imagina
e las finiestras de cal et de canto, et las parietes río *sARCITUM .habría sido si acaso *sar¡:o y no 
de argamassa et de madera et de sarzos» (M. P., sarzo, encontrándose la c apoyada y por lo tanto 
Cid, 888.26); «los ugnos otrossí pararon sus azes... insonorizable (como en ACCEPTOREM > a¡:or, y no 
e seyé Áthila en medio dellos encerrado en un como en PLAc'íTuM > plazo, donde la c era inter-
corral que fizo aderredor de sí de carretas et de 30 vocálica)". 
sarzos [var. ms. ¡:arzos]», «el rey don Fernando.·.. Quizás haya, sin embargo, algo de bueno en 
pasó a vado a Guadalquevir a muy grant peligro la idea de Sánchez Sevilla y podamos mirar 
de sí e de sus gentes; pero mandó fazer ssarzos sarzo como un postverba! romance del antiguo 
que posiesen a la entrada, por los tremedales gran- sarzir (¡:arzir en G. de Segovia), que hemos de 
des que y avía», «el rey ... fuése para Gerena; los 35 suponer como antecedente del posterior surzir, 
moros trabajáronse de defendella, et el rey la fizo ¡:urzir (vid. ZURCIR), y como hermano del cat. 
conbater muy fuerte et mandó fazer sarzos et ga- sargir 'zurcir' (cat. ant. sarzir)"; para la explica
tas para fazer la cava» l.ª Crón. Gral., 235a45, ción de la -z- sonora (o -g-) de este verbo, frente 
749a44, 749b9. Es frecuente en textos posteriores, a la c de SARCIRE, remito al artículo correspon
como González de Clavijo («de unas varillas del- 40 diente. 
gadas, coloradas, juntas unas con otras como zar- Ésta me parece la única etimología razonable 
zo», esta y otras citas en Cej. IX, p. 581), G. A. que se ha propuesto. En todo caso son insosteni-
de Herrera («guárdenlo en zarzos o lugares enju- bles las otras dos. Cuervo (/. c.) piensa en un 
tos»), López de Toledo (escrito ¡:arzos en la ed. *SERTEUM derivado de SERTUM 'guirnalda', impo-
de 1529 y 1549: Cuervo, Obr. Inéd., p. 376, 45 sible fonéticamente; aun si lo enmendáramos par-
n. 2), el Quijote («venía la carreta descubierta al tiendo de *SARTEUM en consonancia con SARTA, 
cielo abierto, sin toldo ni ¡:ar¡:o» II, xi, 38), etc.; o derivando de SARTUM participio de SARCIRE, 

sarzo (p. 280) o zarzo (p. 329) «obra tejida de siempre chocaríamos con la antigua -z- sonora. 
mimbres» está también en la Gr. Conq._ de Ultr.; Tampoco se puede relacionar el ast. sardu con el 
Oudin traduce «¡:ar¡:o de vergas: une claye», Aut. so lat CAETRA 'especie de escudo líbico e ibero', ni 
«el texido de varas, cañas o mimbres atadas, y que con el lat. africano CERDA 'especie de planta (¿jun
forman una figura plana». De entre estos textos, co?)' en Casio Félix (S. IV), según querían M. L. 
todos los anteriores a 1600 que se han editado con Wagner (ZRPh. LXIII, 196-7; LXIX, 366) y Ber
respeto de la ortografía antigua, escriben sarzo toldi (RPhCal. I, 201; Co/onizzazioni nel Medit. 
(o el asimilado ¡;arzo) con -z- interior sonora cons- ss Occid., 1950, p. 219); aunque sea cierto que· de 
tantemente; Nebr. y P Ale., que registran a con- CAETRA venga el campid. cerda 'especie de zarzo 
tinuación farfa y «¡:arzo de vergas: crates; ¡:arzo de carro' y el bereb. azer6il 'estera', estos filólogos 
pequeño assí: craticula», indican que los lexicógra- perdieron de vista que el ast. sardu no es más que 
fos tenían conciencia clara de la distinción' y así una variante local de zarzo, que por evidentes ra
lo confirman los dialectos leoneses modernos, que 60 zones fonéticas no puede relacionarse con CAETRA. 
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ZARZA-ZARZAHAN 

DERIV. Zarzal [S. X, arriba]; zarzaleño. Zar
zoso. Zarzuela [Lope, La Esposa de los Cantares], 
el nombre de esta representación lírico-dramática 
vendría según Aut. del Real sitio de la Zarzuela, 
donde se representaría la primera, pero en Lope 
es el nombre de un baile o danza 12

; hace falta un 
estudio histórico sobre la cuestión; zarzuelero; zar
zuelista. Zarcero. Zarceño. Zarcear; zarceo cub. 
'debate agresivo' (Ca., 106). Sár¡:ano que figura 
en doc. de 974 (M. · P., Oríg., 343) y en la 1.ª 10 

Crón. Gral. (704a3) con el sentido de 'impedi
menta de un ejército' no viene de zarza ni de 
zarzo, sino del lat. SARCINA íd. Enzarzar [Berceo: 
una alma desamparada de ángeles y diablos «es
tava como oveja que yaze ensar¡:ada» Mil., 279c] 15 

'cubrir o enredar con zarzas'. 
De zarzo: enzarzar 'defender con zarzos'; en

zarzada. No está claro si del ast. sardu (arriba), 
quizá con influjo de zarza, deriva el ast. sardón 
'terreno lleno de malezas', leon. y zamor. 'mata 20 

achaparrada de encina'; sardonal. 
CPT. Zarzamora [¡:ar¡:-, APal. 423d; Nebr.]. 

Zarzaparrilla [¡:ar¡:-, 1555, Laguna: «la smilace 
aspera no es otra cosa sino la ¡:. tan celebrada en 
todo el mundo; sus flores son blancas y suave- es 

mente olorosas; y su fruto se parece¡ cosa de no 
creer, a las uvas salvajes», cita de Cuervo, l. c.]", 
compuesto con parrilla 'parra de uvas silvestres' 
(como se ve por Laguna; es legendario el médico 
Parillo al cual achacan este nombre Diez y mu- 30 

chos rnás) 14
; de ahí el fr. sarsapareille, it. salsapa

riglia, etc. (vid. Friederici, · Am. Wb., s. v. sarsa
paril/a); zarzaparrillar. Zarzaperruna. Zarzarrosa". 

1 Falta en Dozy (Suppl.), Beaussier, Lerchundi, 
etc. Es verdad que el anónimo sevillano de h. 35 

1100 trae sars (no sársa como dice Asín, p. 266) 
como nombre de una planta cuyas espinas son 
pequeñas y muchas, pero el anónimo no dice que 
sea palabra de uso español ni vulgar. Pudo sa
carla de algún léxico o botánico oriental.- 10 

' Comp. el caso de g~laq < ALIAGA, que el 
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que tiene poca fuerza por el pronto ensordeci
miento de las sonoras en Aragón. Por lo demás 
no debe descartarse la posibilidad de que en al
gún punto suelto actuara el influjo de sar¡:a.
' 'Tejido de varitas', Cuervo, Ap.', p. 602; 'fun
da de mimbres para la escopeta': «al rayar el 
día ensillé el caballo de Miguel y puse la esco
peta en el zarzo» E. Rivera, La Vorágine, ed, 
Losada, p. 53.- 'En la Precordillera mendocina 
es una especie de estante o tabla de cañas atadas 
entre sí con alambres, y colgado del te(;ho, tam
bién con alambres, que sirve para tener carne al 
fresco en galpones, etc. ; así lo he observado en 
varias estancias. Los agrónomos locales recomien
dan emplear zarzos de un metro por 80 cms., de 
cañas secas atadas con piolín, para desecar la 
fruta al sol o fumigarla (diario Los Andes, 2-
XII-1941).-' Claro que es sarcitum y no *sar
cltum en los Estatutos de Montpellier, que cita 
Sz. Sevilla.- 1 º El adjetivo de color sardo o jar
do que Sz. Sevilla quiere relacionar con zarzo, se 
aparta resueltamente en los aspectos semántico y 
fonético. V. mi artículo JARO.- 11 La relación 
con zurcir parece corroborada por el jerga! sarzo 
'sayo' (en romance publ. p. Juan Hidalgo, RH 
XIII, 43).- 12 Cita de Cej. IX, p. 581, quien 
parte de la idea de entretejer lazos o enzar
zarse.- " Comp. El Averiguador Universal 11 
371-2.-" En Tolba (cat. de Ribagorza) se llam~ 
barsa-parrilla (formado con barsa 'zarza') y me 
advierten que se llama así por formar como un 
«emparrillado».- " Agrego en pruebas que del 
origen de zarza ha tratado últimamente Hub
schmid, Orbis IV, 215-7, 229. Es desatino se
mánt!co e inadecuado en lo fonético partir de 
*EXSARTIARE 'rozar' (de SARRIRE 'rozar, hacer 
rompida'), como hace G. de Diego, Dicciona
rio, 2590d, e. 

Zarzagán, zarzaganete, zarzaganillo, V. cierzo 

Fairuzabadí saca del español Abensida. Verdad ZARZAHÁN, del ár. zarda[úin o zardabáni íd. 
es que el '?auharí es anterior a Abensida, y aun- l.ª doc.: princ. S. XV. 
que en este caso se podría pensar en uno de los En el Gane. de Baena: «Señor excelente- co-
botánicos que pronto abundaron en el Andalús, <0 migo me trayo / armas gentiles de las de MiÍán / 
lo más probable es que sáras y zarza sean dos e mis sobrebistas de buen sarsaán» (p. 458). Sar-
hornónimos, indígenas en los dos idiomas, que sani en Gnz. de Clavijo, por la misma época. 
sólo por casualidad se parezcan.- ' Corno obser- Zarzahán, traducido en árabe por zardahán, en . 
vo en mi artículo ARTO sería preferible partir PAlc., y en el romance del Conde Claros: «presto 
de * ARTEA, en vista del arag. arto 'cambrón' y el 5o estaba el camarero / para habérselo de dar:. / 
vasco arte (con artículo, artea).- • Quizá fuese diérale calzas de grana, / borceguís de cordo-
preferible prescindir del recurso del cruce y ad- bán, / diérale jubón de seda / aforrado en zar-
mitir la coexistencia de *BARTEA junto a *BARTA, zahán» (M. P., Antol. de Prosistas, p. 96). Como 
tal como hay *ARTEA y *ARTU. Pero el cat. árabes aparecen zardabána y zardaJüiní en Aben
(es)barzer con su z sonora viene a complicar la 5s batuta, Dozy, Gloss., 366; Supl. ·1, 585ab. Pa
cuestión.- ' Esto ocurre normalmente por lo me- rece tratarse de un híbrido persa-árabe a juzgar 
nos en Ochandiano (etxia, atzia), según Azkue, por este dice.; sin embargo V. el Dict. 'aes Noms 
p. 2b; también en el dialecto de Sule: Larras- des Vétements de Dozy, p. 369 que no he po-
quet, 38.- • No sé otra excepción que «sar¡:o: dido consultar. En castellano hab;ía asimilación de 
crates» en el glos. aragonés de Palacio (h. 1400), 60 consonantes zard- > zarz-, ayudada por el influjo 
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de zarzagán (CIERZO). Zarzahán con anaptixis se 
convertiría en *zaraz(ah)án y de ahí zaraza «géne
ro de tela de algodón mui delicada» (Aut.), ast. 
sarasa 'percal' (V), también usual en la Arg. : «las 
chancletas ... / tienen remiendos tamaños / de za
raza y terciopelo» (Draghi, Gane. Guyana, p. 145). 

ZAT ARA-ZATico 

saca ¡:atico» J. Ruiz 869b. «Del pan de mi com
padre, buen fatico a mi ahijado» en los Refranes 
que dizen las Viejas (RH XXV, 153, n.º 209 Y 
472); APal. 340d, 515d; «¡:atico de pan: quadra 
panis» Nebr.; «zaticos de pan ten tú venturado> 
Juan del Encina y otros de hasta fines del S. XVI 
que pueden verse en Cej. IX, p. 412; Pagés agre-

Zarzal, zarzaleño, zarzamora, zarzaparrilla, zar- ga uno de B. de Balbuena (h. 1600). Covarr. lo 
da como «vocablo español antiguo» y cita los pro;:aparrillar, zarzaperruna, zarzarr~sa, zarzo, zarzo-

so, zarzuela, zarzuelero, zarzuelista, V. zarza 10 verbios ya mencionados, y Oudin define «¡:arico 
zas, zascandilear, zascandileo, V. zape de pan: un quignon de pain, une bribe, un chan

teau, un morceau de la rive du pain»; Aut. sólo 

ZATARA, 'especie de almadía', origen incierto, cita de Covarr. ! agrega una variante zatillo, co~ 

izá d 1 , 't 'hilera' 1 a doc · 1611 cambio de «sufi¡o», de la cual no conozco test1-
qu e ar. sa ar · · ·· · 1 · d 

Covarr. defin~ ¡:atara: «una travazón de rnade- 15 monios; tampoc~ los t~ngo de raro zato~ cita o 
ros sobre la qua! en los ríos grandes, que corren por Aut. :orno. s1 estuv1~ra en el P. Guad~ (pero 
sin furia, suelen llevar río abaxo algunas cosas que Covarr. solo dice qu~ este habla. de zalle?); en 

d len• a y otras mercadurías y llegados todo caso se trata ahí de un derivado retrogrado ven er, como , . . . M L 
al Jugar do van, después de sacada la hazienda, y no del pruruu~o _(contra !º q~~ supone - ;' 
deshazen la fatara y venden la madera por pie9l!S; 20 REW 9604); Ce¡. cita la afu:mac:on del cordobes 
los que traen maderas por Tajo suelen juntar tres Feo. del Rosal (1601) <l: que as1 llaman los an
o quatro vigas, y éstas se pueden llamar ¡:ataras, daluces ª! hombre pequenuelo Y gordet~, Y agrega 

Como P
assan por Ias-p' resas de los -molinos, sendos e¡s. de freno zato y freno zatillo en dos 

pero d usar dellas siempre>. De ahí pasó a tratados de equitación. Zatico es casi siempre 'pe-
no pue en , d d , 
A 

1 Acad No conozco testimonios inde- 25 <lazo de pan', raramente pe azo e otras cosas, 
ut. y a a . C ( 1 . ) 1 . de s' 

dientes ni sé si hoy todavía se emplea en al- como en ovarr. s. v. acena Y en e e¡. . an-
pen ~ Eguílaz quiere partir del ár. vg. chez de Badajoz citado en el Vocab. de Ce¡. Ya 
guna P e. d E h (1607) · d" ' 1 ti 1 ' sab,tílr 

O 
sabtílra cbarque, grand bateau, polacre» Baltasar e e a1;1e ·- m 1co a e mo.og:m 

(¿de origen extranjero?), empleado hoy en Siria y vasca del cast. za:1co (Vmaza, col. 55) Y lo m1s~o 
en Egipto y ya documentado en las Mil y Una 30 hizo May~s (Oríg. de la ~- Esp. 1, ?3) fundan
Noches y en una escritura árabe siciliana (pero no dose e~ Oihenart, _Y segu,do por ~1ez. Y M-L. 
parece haberse empleado en España ni en el Oeste Este origen parece mdudable. Como md1ca ~kue 
de Africa: falta en R. Martí, PAlc., Beaussier, (Homen. a M. P. 11, 88) se trata de un derivado 
Lerchundi, etc.; Dozy, Suppl. I, 733b), per_o esta del vasco zati 'porción', 'p:dazo', derivado ya exis-
etimología no conviene fonéticamente ni por la 35 _tente en vasco, aunque solo aparece en los Pro
voca! tónica ni por la consonante inicial', y ni verbios de Oihenart, donde se trata . de gra~d:s 
siquiera por el sentido. Preferible sería la voz ára- pedazos de un caldero. Pero como zat1 suele mdi-
be bien conocida sátar (o sa¡r) 'trazo', 'linea', 'se- car en vasco un pedazo. ~rande, cr~o q~e _la ~oz 
rie, hilera', que es clásica y todavía corre, e': Ar- castell~na má~ bien ~art1ra del senu~o diminutivo 
gelia ( «ligne tirée avec la regle», digne d'ecriture» <o que _u ene , mas co~~mente el /uf1¡0 ~asco -ka 
Beaussier); en vocablos de este tipo el ac:nto se (mut'.lko_ ,muchachito , otsako !obezno, ~tok~ 
traslada a la última vocal en el vulgar hispano- 'borr1qmto ). De un cruce de zatico con algun si-
árabe y una almadía muchas veces no es más nónimo deriva quizá zalanco, que he oído en la 
que :ina hilera de troncos atados uno tras otro. prov. de Almería para. :p:dazo gr~nde de pan:. 
La. variante zata que Aut. cita en Barén de Soto <5 Otra forma análoga, qmza mtermedia, empleó 1:º-
(S. XVII) es extraña, quizá errata. pe: «un zalacatrón de pan d: libra _Y me~~» 

1 Los ejs. que cita Steiger, Contrib., 199, in- (BRAE. XXIX, 337), aca.so debido a dicho s":1?"" 
cluyendo éste del supuesto cambio de s- en z-, nimo, s1 no hay que partu: de una mera alterac10n 
son muy rar~s y consisten todos en etimologías fonética (¿a través de *zatriclón?, ¿o más bien de 
falsas O dudos;s salvo algún término culto tras- 50 *zacletrón, *zoquetón, derivado de zoquete?). 
mitido por vía libresca y corrompido. DERIV. Zatiquero [¡:-, 1253, doc. de Cór~oba, M. 

P., D. L., 341.5] 'oficial palatino que cuidaba del 

ZATICO, del vasco zatiko, diminutivo de zati pan y de alzar las mesas': está también en la Gral. 
'porción', 'pedazo'. l.ª doc.: Berceo. Estaría (M. P., YÚ{:uf, RABM 1902, lín. 238, 252); 

<Fue a Sancta María el barón benedicta, / non 55 en Juan Manuel (RFE XXI, 399-400); Y ~n an
falló pan en ella nin otro ningunt victo, / deman- tiguos textos gallego-portugueses (un Suano Ra-. 
dava limosnas c~mo romero fito, / todos li davan miriz Zaticarius confirma un doc .. d: Celanova de 
algo, qui media qui fatico» S. Dom., 105d; tam- 1014, RABM 1873, p. 207,; ¡:aqu'.teiro en las I~-
bién en Sacrif., 275. «Bien sé que es verdat vues- quirifoes de 1258, y de ahí el deri~ado faquet,ana, 
tro proverbio chico, / que el romero fito sienpre 60 Leite de V., RL XXVI, 134). Sat1car burg. des-

. 
\ 
\ 
1 
1 
\ 
1 
i 
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pedazar' (G. de Diego, RFE 111, 307). 

Zavacequia, zavalaquén, zavalmedina, zavazogue, 
V. zabalmedina Zaz, V. sauce Zazo, zazoso, 
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Escribía Baralt en esta fecha «entre nosotros 
es hoy de uso común como término técnico mili
tar que vale 'trincheras que forman serie de án
gulos agudos, y cuyas prolongaciones no caen en 

V. ce 5 ángulo recto sobre el frente de la fortificación que 
se ataca'. Es galicismo inadmisible en el lenguaje 

ZEDA, del lat. zeta, gr. ~-7¡-.1, nombre de la vulgar. Y así, p. ej., un camino hecho en zigzag 
misma letra. l.ª doc.: Aut. se dice en cast. un camino de revueltas o un c. 

Se citan ya las dos variantes zeda y zeta, con que culebrea, que hace culebra, que hace eses, co
preferencia para aquélla, que hoy es muy em- 10 mo se lee en Quevedo». No le dió entrada la 
pleada en España, mientras que en la Arg. Y otras Acad. hasta 1884, pero entonces le da ya una de
partes de América se dice zeta, tampoco ajena a finición general que admite las aes. rechazadas por 
España. Baralt. Hoy se ha extendido mucho entre gente 

DERIV. Zedilla o cedilla 'cola que se pone a la ~', educada. En francés entró también como término 
'esta letra' [1558; 1606, Mateo Alemán, DHist.], 15 de fortificación, ya en 1680, y aun en 1662 (en 
cerilla íd. [«debaxo della acostumbramos poner un sentido luego olvidado). Aunque el alem. zick
una señal que llaman cerilla» Nebr., Gram., en zack no se documenta hasta 1710, parece probable 
DHist.; «una que nosotros llamamos cerilla, la que el francés lo tomara del alemán; si en éste es 
qua! haze que la e valga por z» 1535, J. de Val- voz de creación expresiva (como tic-tac) o se trata 
dés, Diál. de la L., 38.1; Oudin; de ahí fr. cédille 20 más bien de una formación alemana apofónica a 
desde 1529, cérille desde 1611, BhZRPh. LIV, base de zacken 'puntas', 'dientes', 'almenas', no 
173; it. ceriglia 1569, 1620, hoy ~ediglia]: a causa puede asegurarse, aunque esto último es bastante 
de la mayor antigüedad documentada de la forma razonable. El cat. ziga-zaga 'zigzag' no puede ob
con -r- creía Wahlgren que viene del lat. cerula jetarse contra esta interpretación, pues es voz mo
'trocito de cera' suponiendo que pasara a significar ., derna que pudo crearse a base de zigzag, o más 
'rasgo marcado con cera', explicación acogida con bien será adaptación de esta palabra francesa (co
gran reserva por Navarro Tomás (RFE XVIII, mo si tras las -g hubiese una -e femenina muda). 
393) y rechazada con razón como inverosímil se- DERIV. Zigzaguear. 
mánticamente por Brüch (ZRPh. LV, 151); sa-
bido es que este cambio de -d- en -r- no es raro 30 Zipizape, ¡zis zas!, V. zape Zoantropía, V. 
en castellano (seguirilla, ceribón, berenjena, etc.), Y zoo- Zoca 'plaza' (de ,..,, en colodra), V. zoco 
no podemos hacer demasiado caso de las fechas Zócalo, V. zueco Zocar, V. azocar Zocaño, 
de nuestra documentación, que en vocablo de esta zocatearse, zocato, zoclo, zoco 'plinto', V. zueco 
naturaleza ha de ser forzosamente muy incom- Zoco 'zurdo', V. zoquete 
pleta'. 3s 

1 Sabido es que la cedilla es signo de creación ZOCO 'mercado moruno', del ár. sílq 'merca-
española, que desde ahí se propagó a Francia Y do', ?bazar'. l.ª doc.: Acad. 1884, no 1843. 
Norte de Italia. Sin embargo no dejó de haber En aquella ed. está como voz anticuada y con 
ensayos independientes más allá de los Pirineos: el significado de 'plaza'. No conozco documenta-
para t, d y q con cedilla en el Sur de francia 40 ción antigua, y en todo caso hubo de ser palabra 
en el S. XII, vid. Brunei, Bibl. de l'École des rara, acaso sólo deducida de nombres de lugar de 
Chartes LXXXVII, 347-58. etimología arábiga, tales como Zocodover (para el 

significado del segundo elemento, vid. Nykl, Mod. 
ZÉJEL, del ár. zágal íd. l.ª doc.: Acad. 1925, Philol. XXIII, 203ss.). Donde realmente se em-

no 1884. '° pleó es en catalán ant., donde encontramos assoc 
En castellano es cultismo reciente de historia- en textos del Sur del Principado (Ag., s. v. assoch 

dores literarios. La invención del zéjel se atribuye y a9oc). En cast. sólo me consta el empleo de zoco 
por algunos a Abencuzmán de Córdoba (S. XII), con referencia a Marruecos y otros países de len
Dozy, Suppl. I, 581, pero la opinión actualmente gua arábiga, y en fecha moderna, siempre con el 
más aceptada es que lo inventó Mucáddam de 5o valor de 'mercado' o 'lugar donde se celebra'. Con 
Cabra en el S. IX. Desde España se extendió a este carácter lo registra la Acad. ya en 1925. 
Egipto y hasta el Irac. Parece ser derivado del ár. 
clásico zágil 'elevar la voz', 'cantar'. 

Zeta, V. zeda Zeugma, V. yugo 

ZIGZAG, tomado del fr. zigzag, y éste proba
blemente del alem. zickzack íd., que parece ser 
compuesto con dos variantes de zacke 'punta, 
diente, almena'. l.ª doc.: 1855. 

Zocho, V. zueco Zodiacal, zodíaco, V. zoo-
Zofra, V. sufra Zahorar, V. zahorar Zoizo, 

55 V. suizo 

ZOLOCHO, origen desconocido. l.ª doc.: Aut. :~ 
Con la definición «simple, mentecato, aturdido·-; 

o poco expedito; es voz del estilo familiar». Nada .'. 
más sé de esta palabra, que no aparece en fuentes __ : 
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independientes de Aut., y no me consta su empleo 
dialecto o texto alguno. ¿ Comp. el gall. zolada 

:~esvergonzada, de mala vida, corrida» (Vall.)? 

Zompo, V. zopo 

ZONA-ZONZO 

en Lope (pasaje deformado en Aut.), donde un 
gran señor habla de sus galanteos a un consejero: 
«F.: En aquella casa vi, / Nuño, dos que me 
ponían / devoción. N.: ¿Pues qué tenían? / F.: 

s Mucha honestidad. N.: ¿Ansí? / Pues no creas 
ojibaja; / que hay déstas, zonza o modorra, / 

ZONA, tomado del Jat. zona 'cinturón', 'zona que es como caldo de zorra» _(El Piadoso Arago-
'f'ca' y e'ste del gr. r WV"' íd., derivado de nés, Acad. X, 252a, comedia representada en cosmogra 1 , " · 1 • • , / , 

, 'cen-1·r• 1 a doc · 1438 Mena· APal. 1626), y «Pues mfame, zonzornon, ¿ass1 te atre-
~c,i·1vuv1i • • .• ' ' · , ' d' 

En este diccionario (23b, 40d, 291b), así como 10 ves ... ?» (San N1colas de To/entino, come rn pos-
Quevedo y en Saavedra Fajardo, está sólo como terior a 1618). . 

e? · de cosmografía· Aut. lo registra además Tratándose de un vocablo popular y expresivo 
termmo ' 1 · ., 
con el sentido de 'faja' en el poeta Silvestre como el presente es muy natura su apanc1~n tar-
(1721) Juan de Mena la emplea ya en la copla l.ª día, y el hecho, que tan notable ha parecido, ·de 
de su· Coronación, «en un chatón de la zona»; 1s que no s_alga todavía _en. ~v~rr., O~~in (1607, 

l. 'l rm· mo · «está aquí por el Zodíaco do se 1616), Minsheu, Franc10sm1, m en leXIcos ante-
exp 1ca e s · ' . · · 1 · · aquellos doze si<>nos o chatones» (ed. riores, no tiene nada de particular: casi o mismo 
conuenen º , · 1 d ' 
Amberes, 1552, fº 268vº). Hoy se emplea bastan- ocurre con otra palabr~ mas esencia y e uso mas 
te entre gente educada·, con el sentido amplio de general, ton~o, no registrad~ antes de 1570.

1 
Ste-

, '6 xtensi'o'n de terreno'. 20 vens y Sobrmo en 1705 registran zonzo en e sen-
reg1 n, e , d . , ,. di , ' d 1 d 

DERIV. Parazonio. Zoster [fin S. XVI, Aut.], de tido de corto e v_1sta e i ota, sacan o o e 
• ~-' 'cinturón' otro derivado del mismo verbo. eds. tardías de Oudin, Y _.¿.ut. le reconoce el de 
~blG" r¡? ' «pOCO advertido, sin viveza O gracia en lo . que 

Zoncho, v. zuncho A la zanga zanga, V. hace o dice», matiz sin duda orientado por la 
2s idea de la Acad. de que el sentido fundamental 

sería «insulso, sin sazón o sabor por falta de sal»; rezongar 

ZONZO, voz de creac1on expresiva, pertene- como observa A. Alonso, esta ac. gustativa no 
ciente a una categoría de vocablos de sentido aná- está documentada en parte alguna, Y puede ser 
lego, formados con repetidón de la conso~a~te muy _b!en que no teng~ otro, fundamento que el 
y muchas veces con vocal o (tonto, chocho, nono, 30 pre¡mcio de la falsa etimologrn INSULSUS. El vo-
fofo, lelo, memo); la existencia de las variantes cablo seguía siendo usual en el castellano de Es-
consonánticas y vocálicas sonso, zonzo (con z so- paña en todo el S. XVIII y principio del XIX: 
nora), sanee, vasco zazo y xoxo, comprueba se «quál sería el que metió a este Vázquez en es-
trata de una creación primaria del idioma. l.ª doc.: cribir un papel tan frío Y tan zonzo que parece 
J 622, Guillén de Castro. 35 no probó la sal en su vida» Cadalso, «todo se 

En su comedia Hazañas de D. García Hurtado consagra al ídolo del mayorazgo, al señorito zon-
dc Mendoza, un soldado prisionero a quien se zo encargado de multiplicar la generosa estirpe» 
quiere arrancar confesiones, declara fingiendo im- L. Fz. de Moratín (citas de R. Morcuende en 
bccilidad «yo soy un zonzo», donde es evidente su dice.), «el otro es un ~obre zonzo que come 
el matiz de necedad inofensiva, pues no iba el 40 bien cuando enc1:1entra qme? le haga la co~ta» 
personaje a acusarse de bellaco que finge tontería. J. N. Gallego (cita de Pages); Pa_sada la rm~ad 
Lo mismo parece indicar en el Criticón: «discurre, del siglo no se encuentran m~s e¡s. en. Espana, 
aunque a lo zonzo» (1, 9). Pero ¡0 más frecuente donde ?es~parece del u~~ comun, pero .. ~igue con 
es el matiz de malicia disimulada bajo un aire de gran vitalidad en Amenca, desde Mepco hasta 
tontería, que nos describe bien el Mtro. Correas 45 Chile y la Arg. (el uso c~bano _p,uede tambi_én 
(1627): «Hacerse zonzo: so capa de bellaco» (ed. deducirse del. de soncera tonteria Y sonsonco 
1924, p. 591), «entrarse a lo zonzo: el que es pe- 'bobo, simple, mentecato', Pichardo, p. 242); en 
gadizo sin ser llamado» (p. 571), «zonzo: fué el Plata tiene esp_ecialmente el ~atiz de. 'bobo, 
nombre de un mozo bellaco que se fingió tonto bobalicón', es decir: _tonto con _cierta de¡~dez Y 
para engañar al amo, en un entremés, y llevarle .50 flojedad en sus actividades, matiz muy . diferente 
una hija, y de él se varían frases a ¡0 zonzo, y del que nos describe Correas. Ha ha~ido otros 
otras> (p. 662). Así repetidamente en Quiñones de más diferentes todavía: el riojano P. Diego Malo 
B.: «en ese mar de la Corte, /donde todo el de Andueza (1663! lo aplica a, c?~as, c?n el _sen
mundo campa / .. .f andan como cazadores, ¡ vi- tido 'de mala calidad, poco fertil : «s1 la tierra 
viendo de lo que matan, ¡ repartiendo por cuar- 55 es zonza y el agua amarga, no sé Y? cómo la 
teles / en diferentes covachas ¡ toda viejecita estación podía ser buena». No veo nm~na ra: 
&onza / y toda mocita zaina», «¿Qué es campar? zón para creer que esta ~~- ~o ;_s~a leg:¡Uma, m 
MARIA: ¿Háceste zonza? ¡ Campar es un vocablo que se deba a una confus10n md1vidual con otro 
Jerigonza / de que usa noche y día / toda gente vocablo. 
baldía> (NBAE XVIII, 574, 613); e igualmente 60 Por el contrario, este sentido completa el en-
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lace de zonzo con sonce, que comparte con aquél por dejadez' (aunque aquí se le agrega la idea de 
los dos sentidos, y en el que no hay por qué 'amodorramiento' y de 'inteligencia adormecida' 
empeñarse en ver una palabra diferente: al fin y comp. el gall. sonso)', el port. sonso «sluggishl; 
al cabo, no es ésta la única variante fonética que dulb {1701], «~aliciosame~te simple» (Bluteau), 
veremos, y no se encuentra a sanee. otra etimo- 5 el gallego, el b1spanoamencano, no tienen por 
logía posible. Sonze ya fué registrado por el cor- qué proceder de Castilla: en todas partes es crea-
dobés Feo. del Rosal (1601), quien al identifi- ción local, que es precisamente lo que explica las 
cario con la palabra sencillo da a entender un muchas variantes. Indígena es también, y toda-
sentido semejante al clásico de zonzo; hoy sólo vía con otras variantes consonánticas, el vasc 
per~iste esta variante en las babias ~caizantes de 10 zazo «tonto, idiota, bobo, estúpido, imbécil» (Az~ 
Lean, donde el excelente vocabulario de Puyo! kue), voz fundamental y esencial del idioma co-
(RH XV, 7) le da el sentido (muy cercano al de mún a todos sus dialectos, y con variante 'xoxo. 
zonzo en Correas) de «ladino; avisado; perito o (Schuchardt, Roman. Lehnw. im Berb. 32-34 
entendido». Pero es más corriente con la ac. en quien agrega paralelos aun en bereber). Esto ; 
q~e el P. Malo emplea _zonzo: «sanee: flojo, me- 15 su vez nos conduce hasta CHOCHO, otra voz 
diano (terreno sanee, vino sanee)» en el Bierzo de creación expresiva; mientras que en tonto 
(G. Rey), pan sanee 'de mala calidad' en la Ca- (como en sus variantes hisp.-am. dundo, it. ton-
brera Alta (Casado), «es sanee el terreno y no do, tonto, rum. tindalií) reaparece la -n- de zon-
se. p~~de sembrar hasta q~e descanse. -Sanee, za, pero con otro consonantismo. A su vez, junto 
¿s1gmf1ca malo? -Eso nusmo» en Maragatería 20 al vasco xoxo, pero con -n- y con un matiz en-
(Concha Espina, La Esfinge M., p. 630). La idea teramente igual al del gallego, está el cat. dial. 
de 'flojo', 'de poco valor', está muy cercana al enxunxit 'amodorrado, adormilado por la fiebre' 
matiz del argentino zonzo, y para acabar de re- (que he oído muchas veces a gente de Montblanc 
machar la identidad ahi tenemos el...-zamorano son- y Tarragona). En realidad, esta serie no termina-
cío 'género delgado o de poco cuerpo' (FD), que 20 ría nunca, pero no hay necesidad de continuar. 
sólo se diferencia del zonzo de la lengua común La declaración de Correas de que hubo un En-
~or la intercalación de la consabida ~ leonesa; y tremés cuyo protagonista se llamaba Zonzo, y era 
sm embargo, por otra parte, se combrna con son- un bellaco con aires de tonto, no puede tomarse 
ce por la s- inicial. f'.ero no es ést~ la ~nica for- como prueba, y tampoco puede asegurarse que 
ma con tal consonantismo, pues ah1 estan el gal!. 30 sea absolutamente falsa, pero si tal entremés hu-
son~o «atontado,. entontecido por el sueño; bobo, bo, su autor no pudo hacer más que !\provechar 
necio, desmemonado» (Val!.), el albaceteño sonso como nombre de su héroe un vocablo que circu-
(RFE XXVII, 237) Y el mure. sonso 'zonzo' !aba ya en ciertos ambientes populares. Por lo 
( «aunque se hace el sonsico / es un grande ca- demás, es muy arriesgado tomar en serio estas 
la vera»), p_ar~ probar lo contrario: dialectos to- 35 declaraciones de Correas, y cuando la inmensa 
dos que d1stmguen s de.,z. Y otra variante con- erudición del Prof. J. Gillet (en Alonso, n. 15), 
sonántica tenemos en el judeoespañol zonzo pro- después de años de buscar el «Entremés del 
nunciado con s-s sonoras en Marruecos (como z Zonzo», nos asegura que no es posible dar con 
francesa: Benoliel, BRAE XIII, 232). él, hay motivo de sobra para dudar de que haya 

Alonso, en el buen estudio que dedicó a 40 existido. Que Correas era catedrático de Salaman
zonzo (NRRH II, 1-9), aun reconociendo el ca es muy cierto, pero si hemos de creer todo lo 
carácter expresivo del vocablo, concede demasía- que nos cuenta en su Vocabulario arreglados es-
d_a importancia al cuento del «Entremés» refe- taremos: tendremos que aceptar due maguera en 
ndo por Gonzalo Correas, y cree que en verdad maguera bobo significa «mansi~o» (p. 606a) que 
s~ trató inicialmente de una creación literaria. 45 Gaeta está en Andalucía (p. 129a) y que Ja~ Ba
Srn embargo, las citadas variantes fonéticas no rras de Aragón (que la leyenda suele atribuir al 
pudieron dejar. de a~armar su instin.to de lin~s- Conde Vifredo del S. IX, y la historia comprueba 
t~, pue~ la ~x1stencia de tales varia~te~ . arbitra- en uso desde Pedro el Católico, antes de 1200) 
nas e mexphcables es uno de los mdic10s más se deberían a una herida que se hizo Pedro el 
diáfanos de una creación expresiva; en vano se so Ceremonioso o del Punyalet (S. XIV) al rasgar 
empeña Alonso en buscarles explicaciones deseo- con su puñal de mano el pergamino de la Unión 
nectadas y sólo fundadas en la necesidad de de- aragonesa (p. 179a). El atribuir sus dichos a per-
fender su tesis: en León sería otro vocablo, en sonajes de supuestos entremeses no es raro en la 
Gali_c_ia sería ameri:;anismo, . e1;1 Marrueco.~ . defor- obra de Correas, como en el chiste yo soy qu'a-
mac10!1 «muy extran~» y qu'.za onomato?ey1ca, en 55 bro, pronunciado por un marido a quien pre
Murcia y Alba:ete mfluencia del _catalan, donde · guntan «¿quién anda ahi?» cuando abre la puer-
a su v1;z. ba~ria de ser _castellanismo. No hay ta (p. 98a); y si no, busca, según es común en 
para que rmagmar estos cngodones»: el cat. son- esta clase de obras, supuestos personajes bistó-
so, palabra sumamente popular en todas partes y ricos bajo tipos legendarios del folklore como 
precisamente con el matiz argentino de 'necio eo Pero Botella (p. 541a), Juan de Espera :n Dios 
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(p. 598a), el Bobo de Perales (p. 541a), 'juan vóao, 'enfermedad'. Zoosperma [Acad. 1925, no 
Chamorro (p. 293b, que en realidad es el remo- 1884]. Zootecnia [Acad. 1884, no 1843], záotéc-
quete popular del portugués e~ Casti!!a), et~. °!-"º nico. Zootomía [Terr.]. Zootropo [Acad. 1936], 
probable es que si tal entremes hubiese existido formado con -rpl..:uv 'dar vueltas', mal acentuado. 
lo citara Correas por el nombre de su autor (co- s Zoantropía [Acad. 1884, no 1843]. Zodíaco [S. XV, 
mo hace con el del Olivar de °!-"ºpe de Ru~da, Mena, Lida, p. 260]

1 
de ~(potc,;xó, íd., derivado del 

178a)· Correas es muy preciso en sus citas diminutivo ~<ÍJotov 'figurita de animal', 'signo del 
p. ando :stá seguro de una cuestión (en la p. 586b zodiaco'; zodiacal. Zapisa [1555, Aut.], de ~w1ttcr-
cu d"''º' ''(l) cita, p. ej., la Relación de Cabeza de Vaca, por ac,; íd., compuesto e ..,woi; vivo Y 7ttacroc a 
tomo y página), pero no hay que fiarse de él 10 pez'. Pr~tozoo, [~cad. ,:936, no 18~4], compues.to 

uando se limita a hablar vagamente de «un en- con s:oúl't"Oi; prrmero , protozoano. Entozoano, 
e ' ' 'd , E . . , ¡ ' b , tremés». Por ahora, es prudente creer que bajo con b't"oi; entro. pizoilrto, con E7t so re 

se Zonzo no haya más realidad que bajo las su- Epizootia, sacado de epídemia sustituyendo 8-i¡µ.oi; 
e uestas bailarinas Zarabanda y Chacona que se 'gente' por ~ijiov 'animal'; epizoótico. Enzootia, 
han inventado como epónimas de las danzas res- 15 formado paralelamente a base de endemia. 
pectivas (vid. Montoto, Pers~ies, Persor:as y 1 

También APal. 253b, 548b. 
Personillas), o bajo el persona¡e legendario de 
Pero Grullo, que Godoy y Alcántara pretendía Zaparrastroso, V. zarpa Zopas, V. ce 
fechar en el S. XIII. En fin, es probable que el Zopenco, zopetero, V. zopo 
adjetivo afectivo zonzo sea muchó más antiguo 20 

de lo que creemos y que llevara una vida sub- ZOPILOTE, del náhuatl tzopílotl íd., compues-
terránea, confinada a ciertas regiones o ambientes to .de tzotl 'inmundicia; Y piloa 'colgar', porque 
sociales, hasta que emerge en el lenguaje común se llevan por los aires piltrafas de animales muer-
de! S. XVII: el caso es que una mujer con el tos. 1.ª doc.: Terr.; h. 1780, Clavijero. 
apodo de Zonza ya aparece en un doc. portu- 2s «Tzopilotl: aura» ya está en el dice. náhuatl 
gués de 991 (Cortesáo, Onomástico Medieval); de Molina (1571)_. Francisco ~énez (1615) es-
comp. el caso semejante de ZOTE'. cribía: da aura, que los mexicanos llaman tzo-

DERIV. Zonzorrión [Lope]. Zonzorro alav. Zon- pilotl, susténtase de carnes mortezinas y de es-
zorino cub. (Pichardo). Zonzoneco hond.; zonzo- tiércol humano» (~ita _de Friederici, Am. Wb., 
reco costarric. Zoncera amer.; zoncería. Azonzado 30 676b). Ambos test1moruos dan, pues, el vocablo 
arg. 'algo tonto'. como perteneciente sólo al idioma aborigen. Co-

1 Sonso se llama por ej. al adolescente que no mo cast. da zopilote Terr., con la definición «en 
se atreve a cortejar a las muchachas, o cuando la Nueva España, especie de grajos mucho ma
lo hace no sabe qué decirles; al hombre ma- yores que los nuestrosll. Robelo, 707, 711, da la 
duro siempre callado y de mirada inexpresiva. 35 etimología arriba indi.~ada y cita !ª descripción 
Se llaman sonsos las sardinitas más pequeñas, detallada del P. Clav1¡ero. Tzotl figura en Mo-
que se dejan pescar en cantidades ilimitadas. lina como equi¡¡alente de tzocuitlatl «sudor spes-
Sabido es que el cat. moderno crea muchos ad- so del cuerpo», que en realidad tendría -sentido 
jetivos en -o, categoría en parte introducida por más amplio, comp. el verbo tzocuitlayoa «hen
la evolución fonética (dilación monge > monja), 40 chirse... de mugre»; piloa es «ahorcar, colgar»: 
en parte por el influjo castellano, que actuó en quizá más que en el sentido de 'llevarse por los 
otros casos.-• La etimología INSULSUS, acepta- aires' debemos entender piloa en este compuesto 
da por la Acad. y otros (Moreira, RL I, 181; con el sentido literal de 'colgar', pensando en 
Comu, GGr. I, § 142), además de QOCO funda- los alimentos que estas aves cuelgan por .los ár
da semánticamente, es imposible en el aspecto " boles o cerca de sus nidos : una especie de hal-
fonético. Tampoco se puede tomar en serio la eón que se alimenta de reptiles lleva en Cata-
combinación de Brüch (ZRPh. XXXVIII, 676) lunya el nombre de penia-sargantanes (BDC X, 
zonzo < soso cruzado con tonto e intonso ( ! ), 85), es decir, 'cuelga-lagartijas'. Zopilote se em
con ceceo andaluz, ya rechazada en RFE VI, plea actualmente en Méjico y países centroame-
401. so ricanos. 

Zapisa, V. zoo- Zopitas, V. ce Zonzoneco, zonzoreco, zonzorino, zonzorrión, 
zonzorro, V. zonzo 

ZOPO, 'lisiado, especialmente el que lo es de 
ZOO-, elemento de compuestos cultos, tomado los pies', voz hermana del port. zopo (zoupo) íd., 

del gr. Cwov 'animal'. Zoófago [Acad. 1884, no 55 it. zoppo 'cojo', fr. chopper o achopper. (antigua-
1843]. Zoófito [Terr.]. Zoografía [Terr.J, zoográ- mente foper) 'tropezar': de origen incierto, pro
fico. Zoolatría [Acad. 1884, no 1843], zoólatra. bablemente onomatopeya d'e los choques con el 
Zoología [Terr.], zoológico, zoólogo [Acad. 1843, suelo que acompañan la marcha del lisiado; no 
los tres, no 1817].·· Zoonosis [Acad. 1936], con puede descartarse del todo, aunque es menos pro-· 
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bable, la posibilidad de que el punto de arranque III, llO; XIX, 206). Entre estas palabras es cons
de este adjetivo fuese el lat. arcaico y tardío sup- picuo el it. zoppo 'cojo', palabra esencial del idio
PUS 'que· anda a gatas', 'supino', influído después ma (con zoppicare 'cojear')', cuya área se extien
por la onomatopeya. 1.ª doc.: Nebr. de en la forma sop hasta los Alpes provenzales 

En la l.ª ed. de este dice. leo «9opo: trunco 5 donde ya se encuentra un ej. medieval. Ademá; 
pedibus aut manibus», lo que debería entenderse hay el port. zopo, zoupo, zoupeiro «tropego», 
como verbo con el sentido de 'amputar de pies «acanhado, indolente, mandriiio» (Fig.), zoupeira 
0 de manos'. No se puede negar del todo que «a velha decrépita que ja nao pode bullir com-
haya podido existir. tal verbo, pero como Nebr. sigo» está ya en Bluteau (h. 1715); la z- sonora 
da los verbos castellanos (no los latinos) en infi- 10 de la voz portuguesa (que no parece pueda mi
nitivo, hemos de creer que hay errata y leer rarse como castellanismo), en contraste con la 
truncus (en lugar de trunco) 'mutilado, lisiado sorda del it., el cast. (y el fr.), es también otra 
(de pies o de manos)'. Así lo entiende PAlc. al vacilación de carácter expresivo; por lo demás, 
traducir 9opo por mab¡ul, que en otras partes Cortesao cita ej. de 9opegar 'cojear' en un texto 
de su obra hace equivalente de «lisiado, tollido, 15 port. del S. XIV o XV, y sopo «cavallo que 
manco de manos» (comp. Dozy, Gloss., 235-6; tem algum casco recurvado, assentando á parte 
Suppl. I, 96a). Percivale : «9ópo: maimed, lame, anterior em vez da planta» es trasmontano. Hay 
halting»; Oudin: «9opo: estropié, qui a les pieds más todavía: el fr. chopper o achopper 'trope
ou les mains coupées»; y análogamente Covarr.; zar' es palabra muy importante, que en el S. XII 
Aut. «el lisiado de pies o manos», «el sumamente 20 aparece en la forma ropper; no creo que la ch-
desmañado, que se embaraza y tropieza en todo». sea debida ni a una contaminación ni a un dia-
El sc,;1ido, como se ve, no es bien preciso: la lectalismo picardo, sino a variante en la base 
definición de Nebr. y de Oudin significaría 'cojo, onomatopéyica; en el prov. assupa 'tropezar' la 
amputado de los pies', mientras que Aut. sugiere variante afecta otra vez al vocalismo, pero es 
una lisiadura menos grave. Aquello ,es, sin em- 2s consonántica en el sic. toppu 'cojo". Y así suce
bargo, lo que dan a entender algunos autores del sivamente. 
S. XVI: «ojos· fuí al ciego y pies yo para el Más detalles acerca de este grupo léxico pue. 
zopo» Fr. Luis de León, «nació falto de pies o den verse en Schuchardt, ZRPh. XV, 108ss., y 
manos, zopo o manco» Valderrama (estas y otras en Spitzer, Lexik. a. d. Kat., 50. Ambos indican 
citas en Cej. IX, p. 24). Pero otras veces, ya 30 ya más o menos claramente que se trata de una 
en el Siglo de Oro, se trata mas bien de la ac. familia onomatopéyica o expresiva, a lo cual re-
de Aut.: «los malos tienen los pies zopos porque plica M-L. (REW 9598) que esto «no es decir 
se vuelven a revolcar en el cieno de los vicios» nada». Con razón podrían replicarle, sin embar
Fr. A. de Cabrera (t 1598), «aludiendo a la falta go, que quien no dice nada es él al explicar, re
natural que tuvo en los pies; aunque nunca se 35 cogiendo una superficial propuesta de Brüch, el 
vió menos zopo que quando subió a la cumbre it. zoppo y afines por un cruce de zanca con 
del Parnaso» Quevedo (Aut.). Haita hoy es voz el tipo galorromance clop 'lisiado'. Basta observar 
bien conocida, aunque muého menos general que que zanca designa una pierna o un calzado, pero 
cojo, y además sufre la concurrencia de renco. nunca ha sido adjetivo, y así, no siendo sinó-

Cej. Je atribuye, creo con razón, la ac. especial 40 nimo de clop, no podía cruzarse con él; además, 
de «el que tiene los pies hacia dentro al andar, zanca es ajeno al Norte de Francia (y sin duda 
desde el tobillo», y cita de Feo. del Rosal (1601) Jo fué siempre esta palabra de origen meridional, 
la definición «el que tiene los pies o sus dedos iránica), y clop lo es a Italia y la Península lbé
tuertos», y el pasaje del también andaluz Esté- rica, de suerte que el área de los dos vocablos 
banez Calderón «cierto desengarce del pie izquier- 45 no coincide más que en lengua de Oc, donde 
do, que retorciéndolo para adentro, y no acu- justamente no existe o casi no existe el tipo zopo; 
diendo ni con tiempo ni con habilidad, quedó inútil decir que tampoco se explica así la z- por
con la donosa figura que, con perdón sea dicho, tuguesa, etc. 
llamamos zopo» (ej. de zopez en el mismo, RH En cambio, hay indicios de sobra para creer 
XLIX, 641): es, pues, palabra avulgarada. Ad- 50 en una onomatopeya, comp. el vasco tzipi-tzapa 
vierte Aut. que «algunos dicen zompo, especial- «marcher a quatre pattes», citado por Spitzer. Se 
mente en Castilla la Vieja», pero cita ej. del trata de la marcha sincopada del cojo o renco 
murciano J. Polo de Medina; Oudin «90111po: y de los choques que va dando rÚmicamente 
boiteux». En Murcia y Albacete, zompo es una con el suelo: una onomatopeya tsuppu-tsuppu 
peonza sin púa (G. Soriano; RFE XXVII, 253). 55 expresa esta marcha perfectamente. Ya no me que· 
Esta alternancia con y sin nasal es muy propia daría duda alguna si no existiera un lat. SUPPUS, 
de las palabras onomatopéyicas y expre,sivas'. cuyo significado no está muy alejado del de zop-

En otros romances· hay palabras muy seme- po. En Lucrecio significa 'el que anda a gatas': 
jantes a zopo, como el tortosino (¿y val.?) sampa «adsimili ratione animalia suppa vagari / con-
'deficiente en el uso de brazos y piernas' (BDC 60 tendunt» (I, 1061; en III, 172, se trata de una 
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conjetura, evidentemente incierta). Verdad es que 
el sentido más frecuente es el que hace a suppus 
sinónimo de supinus 'boca arriba' (así en Festo), 
'tumbado a la bartola' (en Lucilio); no hay que 
creer que sea voz exclusivamente arcaica en la
tín pues también la encontramos en San Isidoro, 
co~o nombre de uno de los golpes en el juego 
de los dados: «jactus quisque apud lusores ve
tcres a numero vocabatur, ut unio ... , trinio, qua
ternio ... Pastea appellatio singulorum mutata est, 10 

et unionem canem, trinionem suppum, quaternio
nem planum vocabant» (Etym. XVIII, lxv); se 
ha sugerido que este golpe se llamara así por 
quedar el dado en posición supina'. Parece se
gura la interpretación de Ernout-M. y otros de 1s 
suppus como abreviación expresiva de supinus, 
comp. el umbro sopo- (supo-) «suppus, supinus, 
the under» adj., «the under parts» neut. pi. 
(Buck). La marcha del cojo puede compararse 
con la del que anda a gatas, y así está lejos de 20 

ser absurda la idea de que zoppo pueda ser con
tinuación del lat. popular SUl'PUS. Claro que pa-
ra explicar la z-, la o italiana y otros detalles ten
dríamos que echar mano de todos modos al in
flujo de la onomatopeya. Así y todo, habría que 20 

adoptar esta solución intermedia si se tratara de 
dos palabras de cuerpo bastante extenso, pues 
entonces costaría creer en la falta de toda rela
ción entre dos adjetivos casi iguales de forma y 
de sentido conexo, pertenecientes a la etapa an- 30 

tigua y a la fase moderna de un mismo idioma : 
latín e italiano. Pero zoppo es palabra muy cor
ta, y en estas condiciones es fácil que haya una 
mera coincidencia. Y como la forma no corres
ponde del todo y la ac. más frecuente 'supino' 35 

está harto alejada del sentido romance, me in
clino más bien a creer que se trata de un pare
cido casual. 

DERIV. ¿Zopetero 'ribazo' [como provincial, Acad. 
1817; arag. según Cej.]? Zopenco [Terr.: «lerdo, 40 

ZOPO-ZOQUETE 

como sinónimo de moto '(cuchillo) sin punta', 
'(perro) sin rabo', y lo emplea el escritor de 
esta provincia Fausto Burgos: «el poncho chu
pino que usaba en vez de guardamonte» (La 
Prensa, 23-XI-1941). También oí en Mendoza 
a señoras que se quejaban de una modista por
que les había dejado chupino un vestido. La
fone parece tener razón al suponer que deriva 
del quich. cúpa «cola, rabo, rabadilla» (Gnz. de 
Holguín), tal como rabón de rabo. Sin embar
go, puede haber un encuentro casual, pues en 
Venezuela se emplea chopo «torpe, bruto, igno
rante» (Picón Febres), y en Cómo se canta la 
poesía popular (p. 68), del chileno Desiderio Li
zana, encuentro chope explicado «torpe, de muy 
cortos alcances» en una obra del «pueta» Juan 
A. Pizarra, nacido h. 1815 (Lenz sólo recoge un 
chil. chope 'palo puntiagudo', que explica corno 
araucanismo). Comp. todavía POCHO, que en 
Chile vale «romo, achaparrado» (Román; uñas 
pochas: Vicuña Cifuentes, Mitos y Supersticio
nes del campo chileno, p. 171).- 2 El cat. en
sopegar 'tropezar', al que todos atribuyen el mis-. 
mo origen, quizá a pesar de todo sea otra cosa, 
en vista de que lo antiguo parece ser encepegar 
(¿derivado de CIPPUS?, V. mi artículo en BDC 
XIX).-' No concreta bien su idea Sainéan 
(Sources Indig. I, 130) al decir que zoppo y 
toppu vienen de una palabra que significa 'cepa 
de árbol'. Hay relación, pero indirecta. Más pa
labras de esta familia cita dicho autor en sus 
pp. 124, 130, 131, 133, 134.-' Más documen
tación, aunque más dudosa, en Forcellini-Perin, 
s. v. sipo, y CGL VII, s. v. supes.-' Es im
probable que haya relación con Canarias chu
penco «casita de pobre, casi una choza» (Milla
res, p. 96); ¿acaso voz guanche? Pero más bien 
tendrá que ver con el port. choupana, gal!. cho
pete (V. aquí CHOPA). 

tardo, zopo»; Acad. ya 1817 «tonto y abrutado»] ZOQUETE 'pedazo de madera o de pan que 
podría ser derivado de zopo, del que he citado queda sobrante', probablemente del ár. suqiit 
arriba aes. semejantes (comp. chopo en nota), pe- 'desecho, objeto sin valor'. l.ª doc.: h. 1655. 
ro como el sufijo -enea es raro en cast. (salvo Falta todavía en Covarr., Oudin y otros dice. 
voces jurídicas) y la ac. «zopo» sólo figura en 45 del período clásico; define Aut.: «el pedazo de 
Tcrr. y es insegura, quizá sea preferible descom- madera gruesso y corto, que regularmente queda 
poner en so penco (como interpelación injuriosa), cortado del que se Jabra o ajusta a lo que se ne-
que pudo tomar z- sea por influjo de ZOTE o cessita», «el pedazo de pan o mendrugo que queda 
de la alternancia so · = · zo en el sufijo procedente de sobra, o se corta del pan entero», «el que es 
de SUB'. 50 feo y de mala traza, especialmente si es pequeño 

1 
Otra alternancia de este tipo sería la consis- y gordo», «el rudo y tarcfo en aprender o percebir 

tente en cambiar la z- en ch-. Ahora bien, en las cosas que se Je enseñan o se Je dicen». A la 
todo el interior argentino se emplea chupino por primera o a la segunda ac. corresponde el pasaje 
'rabón, el que le han cortado la cola'. En Men- de Moreto que cita Pagés: «así el pan busca el 
doza es popular la copla «cuando baila la cue- 55 pobrete / y de carpintero campa, / que ninguno 
ca I el sanjuanino / no se pisa la cola / porque hace una trampa / que no Je sobre un zoquete»; 
es chup!no»; lo recogen el cordobés Garzón (ci- de la l.ª parece tratarse en el de Lorea (1675) 
~ando e¡. del Gral. Mansilla) y los catamarque- citado por Cej. (IX, p. 37): «acostumbran algunos 
~os Lafone Y Avellaneda; Carrizo, en su Gane. maestros en la elección de las cepas echar unos 

op. de Tucumán, 2069, dice que Jo ha oído 60 zoquetes ... ». Del zoquete o mendrugo de pan ha-
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bla Pedro Silvestre (princ. S. XVIII): «mira si saqi¡ 'descortés' para la ac. figurada 'persona ru-
hay un zoquete, aunque esté duro, / que dulce da', como quisiera Eguílaz (p. 531). En cuanto a 
para nú será su canto, / que a mi ropa meter la idea de Simonet (s. v. chuq), adoptada por G. 
pueden ensanchas, / como sacar con mi saliva de Diego (RFE VI, 128), de que zoquete deriva 
manchas». Luego hay los varios usos figurados: 5 de la familia céltica del arag. zoca, cat. soca, fr. 
'pedazo grueso de cualquier cosa' en Zabaleta: souche 'tronco o tocón de árbol' (V. aquí s. v. 
«mete por un estribo en el coche un zoquete de TOCóN), aunque seductora a primera vista, está 
brazo desnudo ... »; 'tonto como un madero': lejos de ser evidente en el aspecto semántico, y 
«hermano, en mi religión, / hasta los zoquetes sa- resulta inverosímil por ser esencialmente forastera 
ben ... » en el Mtro. León (h. 1690). Posterior- 10 en cast. (salvo el de Aragón) esta familia de pa-
mente se ha seguido empleando zoquete en el sen- labras, que G. de Diego confunde indebidamente 
tido de 'mendrugo de pan', 'pedazo de pan duro", con la de ZUECO, de otro sentido y de proce-
y por lo demás se ha borrado un tanto la idea dencia diferente. Después de escrito este artículo 
de 'desecho' para quedar en primer plano la de han tratado del vocablo Piel, adhiriéndose a la eti-
'objeto duro'. Terr. da las siguientes aes.: «z. de 1s mología arábiga, y M. L. Wagner (VRom. XIV, 
madera: morceau de bois», «z. de pan, que se 173-5) aprobando la de G. de Diego, sin aducir 
arrebata y come con ansia; z. de pan, buscados razones nuevas que sean convincentes. 
de limosna, mendrugos», «z. de la lanada: especie DERIV. Zoqueta 'especie de guante de madera 
de escoba con su lanada para limpiar y refrescar con que el segador se resguarda los dedos' [Acad. 
el cañón de artillería» [en este sentido saquete se 2 º 1925, no 1884]: según Baráibar se trata de una 
empln,¡¡ en portugués], «llaman los cordeleros a un pieza de madera ahuecada. Zoquetada 'acción pro-
palo estriado que usan para torcer las sogas o pía de un zoquete' cub. (Ca., 101). Zoquetero; 
cuerdas gruesas», «z., en la armazón de la cam- zoquetería íd. (Ca., 101). Zoquetear cub. 'hacer 
pana». sufrir zoquetadas' (Ca., 112). Zoquetudo 'basto o 

A pesar de esta leve evolución, semántica, 20 mal hecho' (Acad. ya 1884); 'el que es muy zo-
es visible que la idea de 'objeto desechado' es por quete' (Ca., 120). Enzoquetar. Zocaño 'zoquete de 
lo menos tan antigua como el matiz de dureza, pan' and. {Acad. falta aún 1884], sacado de za-
que fácilmente podía desarrollarse tratándose de quete por cambio de «sufijo». Zocato '(fruto) que 
maderos y pedazos de pan. Así no vacilo en dar se pone amarillo y acorchado sin madurar' [Aut.] 
la razón a Dozy (Gloss., 368) cuando ve en zo- so es el propio ár. suqá¡ en el sentido de '(dátil) que 
quete la misma palabra que el hispanoárabe ~u- se cae sin madurar' (Fairuzabadí), adaptado en 
cáta «desecho» registrado por PAk.; se trata de forma diferente'; la ac. 'zurdo' {Acad. 1884,' no 
la raíz sáqa¡ 'caer', 'estar en decadencia', muy viva 1817] es aplicación figurada de la ac. anterior, 
en el árabe de todas las épocas, desde el idioma comparable a las numerosas denominaciones de 
coránico (Dieterici) hasta el andalusí (R. Martí) y ss 'izquierdo', que significan algo 'imperfecto' en ge
el moderno africano. Más bien que del femeníno neral (cast. ZURDO, fr. gauche, it. stanco, etc.)'; 
suqa¡a recogido por PAlc. (que hoy en Argelia vale los sefardíes de Marruecos pronuncian socato 
análogamente «fruits tombés des arbres», Beaus- (BRAE XIII, 232; XIV, 218); zocatearse; de zo-
sier), se tratará del masculino correspondiente su- cato por regresión se sacó el familiar zoco o zueco 
qa¡. Tales parejas, tratándose de cosas materiales, ,o [Acad. 1843, no 1817]; deszocar. 
susceptibles de la idea de colectivo o de unidad, 1 «No encontrar / ni quien le arroje un saque-
existen en cualquier palabra arábiga, y así ya te» Martín Fierro II, 1748.- 2 De ahí también 
casi no haría falta documentar suqá¡; por lo de- el port. sucata «cualquier obra metálica inutili-
más, en el sentido «partes rei decidentes», «abfall» zada>, como indicó Piel, Mise. Coelho I, 331.-
( = 'desecho') fué registrado por el Fairuzabadí, y 45 'Desde luego es infundada la etimología sub-
hoy vale «affaiblissement, syncope; chute des captus de la Acad. Spitzer, RFE VIII, 404, in-
feuilles; mue des oiseaux» en Argelia según el ci- dicó ya la buena al relacionarlo con zoquete. Se-
tado Beaussier; en Marruecos con el . sentido de gún A. Castro, ibid., zocato es andaluz. Para 
«rebut» se emplea sáqit, de la misma raíz (Ted- zoco aplicado al caballo en la Arg., vid. A. Alon-
jini). El cambio de suqá¡ en zoquete no tiene nada 50 so, El Probl. de la L. en Amér. Steiger (VRom. 
de sorprendente, pues aunque entre dos enfáticas XIV, 176-9), en nota publicada después de escri-
la a suena con el timbre de a y no de e, el matiz birse este artículo, vuelve a tratar de socato en 
del vocalismo árabe no es nunca exactamente el sus varias aes. y propone partir del ár. suqqáit 
mismo del romance, y en este caso ayudaría al 'dátiles sin madurar', 'higos pequeños que caen 
cambio el influjo del sufijo -ete, tan común en 55 del árbol', pero esto es una mera variante .forma-
Andalucía. tíva de suqát, que aunque esté documentada en 

Hay que desechar la etimología de Defrémery fuentes más populares que éste, no excluye el 
(Journal Asiatique, 1862, 94), ár. suqt 'aborto'; que suqát haya tenido también empleo vulgar, 
y desde luego es absurdo respetar la etimología y más bien refuerza esta presunción; en cambio _ 
de Dozy para zoquete 'mendrugo', pero partir de ao suqat es preferible en el aspecto fonético, pues 
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el diptongo ai no suele reducirse a a en los ara
bismos (azufaifa, bolaique, Almudaina, sopaipa, 

etc.). 

ZORCICO-ZORRA 

el S. XVIII, para el cual vid. Caro Baroja, At
lantis XV, 33-71. Entre los nombres que ahí se 
citan, sólo izarachoa se parece algo, aunque de 
lejos, a nuestro zor-ongo. 

ZORCICO, del vasco zortziko 'octava, compo- s 
sición de ocho versos', 'música de baile en com
pás de cinco por ocho', derivado de zortzi 'ocho'. 
l.ª doc.: Bretón de los Herreros (obras, 1817-67), 

Zorote, V. cera y zurullo 

ZORRA, ZORRO, probablemente el sentido 
primitivo fué 'mujer u hombre holgazanes' (de en Pagés; Acad. 1884, no 1843. 

Zordeaca, V. zurriaga Zorete, V. zurullo 
Zorito, V. zurito Zorizo, V. suizo Zorollo 
v. acerola y zarazas 

10 donde luego zorra 'ramera'), significado vivo to
davía en portugués y aplicado popularmente a la 
raposa ~n ;on de vituperio, comp. el oc. mandra 
'zorra' (propiamente 'mandria'); en su sentido 
originario, el vocablo derivará del antiguo y por

ZORONGO, 'especie de moño que llevan las 1s tugués zorrar 'arrastrar', onomatopeya del roce 
mujeres', 'pañuelo doblado en forma de venda del que se arrastra. l .a doc.: med. S. XV, Refra-
que llevan los aragoneses y navarros', 'cierto bai- nes que dizen las Viejas; 1475, G. de Segovia 
Je andaluz y su música', origen incierto. l.ª doc.: (p. 85); aplicado a personas ya se encuentra en 
h. 1849, Femán Caballero, Bretón de los He- el S. XIII. 
rreros. 20 En dichos refranes: «zorros en zorrera, el humo 

Como nombre de cierto canto andaluz está ya los echa afuera» (RH XXV, 176, n.0 727). Se re-
en La Gaviota de F. Caballero (II,, cap. 6, p. 108) fiere a la costumbre de ahumar la cueva de la 
Bretón de los Herreros (obras 1817-67) escribió zorra para que salga, comp. lo que decía Feo; del 
en alguna parte (cita de Pagés) que «desde que Rosal (cita de Cej. VIII, p. 579): «zorrera, donde 
dejaron de existir zorongos y redecillas» dege3:1eró 2s hay mucho hun_io, porque con humo cazan las. zo
la raza española: se trata, pues, de un anuguo rras en los gallmeros, entrando ellas a las gallinas 
tocado de mujer. La relación entre estas dos aes. en las casas de campo y cuevas del monte»; «haber 
puede ser como la que media entre las parecidas zorrera: hacer mucho humo la candela en el cor-
de bolero. La Acad. no le dió entrada hasta 1884, tijo» (Córdoba). En dichos refranes se lee además 
agregando a estas dos la de «pañuelo doblado en 30 «zorrilla que mucho tarda, ca,;:a aguarda» (ibid., 
forma de venda, que los aragoneses y algunos n.0 728). Ya Groussac (RH XV, 278, 282) obser-
navarros del pueblo llevan alrededor de la ca- vaba que zorra es palabra tardía en castellano, aje-
beza». Cej. (IX, 171) recoge aes. murcianas y na a la mayor parte de la Edad Media; G. Sachs 
argentinas (faltan en G. Soriano y Garzón) y díce, (ARom. XIV, 111) exagera un poco al decir que 
no sé con qué fundamento, que es baile del S. 35 no empieza a sustituir a raposa hasta el S. XVI, 
XVI. Azkue recogió el vasco zaranga en un pue- aunque es verdad que RAPOSA siguió empleán
blo de Navarra como nombre de un tocado de <lose en la lengua común en todo este siglo y aun 
mujer, y tzorongo en el Roncal como nombre del figura en el Quijote (V. este artículo). Pero su 
pañuelo baturro de cabeza que los catalanes del concurrente zorra era ya bien usual en la segunda 
Bajo Ebro llaman tortella. Acaso .derive del vasco 40 :nitad del S. XV, pues Nebr. registra «zorra o 
txori «tupé, cuernico de pelo en la cabeza» en raposa: vulpes», y es posible que ya empezara a 
el Roncal', «moño pequeño» en Vizcaya, «bulto, oírse en la primera, puesto que Juan A. de Bae~a 
chichón» en Sule, «lobanillo» allí y en Guipúz- empareja los colores pardo y sorruno (éste en n
coa, «paperas» en Baja Navarra, Sule y el Ron- ma), Gane. n.0 456, v. 30, y no parece desenca
cal; pero esta derivación no sería enterammte 45 minada la interpretación del autor del glosario «lo 
clara en el aspecto morfológico ni en el fonético que es del color de piel de zorra». De todos mo
(se explican bien la z- y -go, no tanto el ele- dos el hecho es que zorra no aparece hasta fines 
mento -on-). Desde luego no hay que tomar en de la Edad Media, y es completamente ajeno al 
serio la etimología persa sar hank 'sobre la cabe- léxico de los principales textos medievales, en 
za', propuesta por un antiguo académico. Mayor 50 especial Juan Ruiz, Juan Manuel y Calila e Dim
interés tiene saber que zerengue o cerengue es na, que emplean constantemente raposa o el más 
el nombre de un baile popular en L. Fz. de arcaico gulpeja (cuando no gulhara). 
Moratín, que E. Zamácola da ya como medio ol- Este cambio constante de denominaciones se de-
vidado en 1816 (vid. el dice. de Rz. Morcuende); be al horroc que inspira este animal al campesino, 
esta alternancia vocálica sugiere se trate de una 5 5 hasta el punto de considerar de mal agüero . el 
de esas palabras sin sentido que se pronuncian pronunciar su nombre real: de ahí la tendencia 
al tararear un aire musical. a nombrarle indírectamente, sea mediante nom-

., Este txori, y aun quizá el zorongo, pueden bres propios, empleados como verdaderos apodos 
tener que ver con el famoso tocado comiforme (fr. renart < Raginhard), sea con adjetivos que 
o -fálico de las mujeres vascas, todavía usual en 60 describen sus rasgos físicos más visibles (raposa 

55 



--- ------------

ZORRA 866 

'la del gran rabo') o sus supuestas características arrastar pedra» (RL XII, 132), Serra da Estrela 
morales ('la astuta', 'la vil'). Zorra es una de estas zófa 'trineo en forma de horca' (VKR IV, 143) 
expresiones sustitutas, que al principio sólo sir- Baiao zorro (RL XI, 209), Rezende zorro; se~ 
vieron para aludir indirectamente al animal, y que cundariamente gall. zorra 'camión' (Krüger, BDC 
a la larga acabaron por reemplazar la denomina- s XXIII, 227), arg. zorra 'carrito con dos ruedas 
ción antigua, tal como ya anteriormente raposa bajas' (Dice. Ilustr. de la Acad.)', porteño zorra 
había reemplazado a gulpeja (VULPECULA) hereda- 'tranvía especial para reparar las vías'. 
do del latín. Como indicó Krüger, este vocablo es deriv. 

Fuera del cast., zorra y zorro sólo se encuen- del verbo port. zorrar 'arrastrar', que también 
tran en lengua portuguesa, donde por lo demás, 10 se empleó en cast., pues se encuentra en textos 
como nombre del animal, sólo aparecen en dices. del S. XV: los compañeros de Pero Niño, en 
modernos (Fig., no Bluteau) o con calificativos un desembarco en la costa berberisca, mataron 
que denotan un uso muy limitado («espécie de ra- mucho ganado «tanto que hera una piadosa cosa 
posa» Moraes). Por lo demás en portugués y aun de ver; e tomaron dello lo que les cumplió, e 
en cast. mismo, en lo concerniente al período an- 15 lo ál zorráronlo en la mar» (ed. Carriazo, p. 127); 
terior al S. XV, zorro, -a, aparece con otros sig- zorrear o azorrear en G. de Segovia (pp. 70, 85) 
nificados, que son los que hemos de mirar como debe significar lo mismo; de ahí el postverba! 
primitivos. Un juglar gallegoportugués de med. S. port. a zorro (Leite de V., Opúsc. 11, 333) 0 de 
XIII llevaba el nombre o apodo de ]oan Zorro zorro (Comu, GGr. I, § 244) 'a rastras'. Zorrar 
(M. P., Poes. ]ugl., 467; A. G. Bell, RH LXXVII, 20 a su vez se explica fácilmente por la onomato-
274, 281, 282); personajes llamados Zorro figuran peya .. zurr, que imita bien el ruido del arrastre, 
en textos portugueses de 1220 y 1258 (Cortesao). aunque también se podría pensar en una varían
De ninguna manera podemos entender este nom- te fonética del término náutico jorrar 'llevar a 
bre como una aplicación del nombre del raposo, remolque', de origen arábigo (j/arr), pero quizá 
puesto que justamente en portugués y; gallego ape- 2s sea preferible separar los dos vocablos marino 
nas existe esta denominación, aun en fecha mo- y terrestre, lo que nos ahorra la dificultad foné
dema, mucho menos --claro está- en el S. XIII. tica de explicar la z-•. De todos modos, está 

Y así hemos de suponer que el sentido propio de claro que zorra 'trineo' deriva de zorrar 'arras
este apodo era análogo al de zorreiro «vagaroso, trar', y de la misma idea proceden zorra y za
que anda de vagar», que ya registra Bluteau, na- 30 rrero, -eiro, en el sentido de 'lento', 'perezoso'. 
vio zorreiro «pouco veleiro» en Brito Freire (med. Que zorra 'raposa' es un «Deckwort» o palabra 
S. XVII), zorra «cousa ou pessoa muito vagarosa» sustituta procedente de esta familia, está fuera de 
(Fig.). Ac. no menos frecuente y antigua en cast., dudas; el detalle de la evolución semántica se 
que Cej. (IX, p. 579) ya documenta en Eug. de podrá discutir. Quizá pueda aceptarse la suges
Salazar (h. 1570), en Paravicino («dos galeras de 35 tión de Krüger (1. c.) de partir· de la imagen de 
España que se habían quedado zorreras»), en la la raposa deslizándose, y como que arrastrándose, 
Recopilación de Leyes de .fndias y en un entre- silenciosamente. Pero teniendo en cuenta que 
més del S. XVII. Zorra en el sentido de 'ramera' marfuza, nombre de la zorra en Juan Ruiz, sig
por lo común se mira como aplicación figurada nifica propiamente 'traidora, engañosa', y que el 
del nombre del animal, pero más bien creo que 40 oc. mandra 'raposa' [S. XIV] no es otra cosa 
será al revés: la idea fundamental es 'perezoso', que el cat. y port. mandra 'holgazán', cast. man
'vil', de donde por una parte 'mala mujer' y por dria 'hombre vil y apocado', it. mandra 'gente 
la otra 'animal vil, raposa'. Ahora bien, zorra 'ra- bestial', 'rebaño', yo me inclino a creer que se 
mera' ya está en Espinel (1616)', y zorrona con partiría del concepto de 'animal vil', 'holgazán 
el mismo sentido en Covarr. (deformado en {:U- 45 que vive a costa del campesino'. Es reveladora 
rrona por los prejuicios etimológicos de este le- la identidad del trío semántico zorra 'perezosa', 
xicógrafo); zorra en este sentido es también por- 'raposa' y 'ramera' con mandra 'perezosa', 'rapo
tugués (Fig.; en el A!entejo, RL II, 39) y gallego sa' e it. mandracchia 'ramera". 
(VKR XI, 113): de ahí gall. y trasm. zorro De las demás etimologías que se han propues
'hijo natural' (VKR XI, 113; RL III, 329) y 50 to para zorra, las unas son manifiestamente in
arg. zorra 'vulva". Estas. aes. han de ser las ori- sostenibles, las otras presentan insuperables difi
ginarias, pues son las únicas que nos conducen cultades fonéticas y no tornan en consideración 
a una etiniologia natural y convincente. Queda los varios significados del vocablo. Covarr. su
otra importante ac., todavía más reveladora: zo- ponía que le viniera el nombre a este animal de 
rra 'especie de carrito bajo y sin ruedas que se 55 la propiedad que tiene de cambiar el pelo en 
lleva a rastras'; se trata de un nombre suma- verano, y partía de un cast. ant. {:u'rra 'pelo', 
mente extendido e indudablemente antiguo: cast. vocablo que Covarr. parece haber inventado ex
zorra (Acad.), gall. 6ófa en el SO. de Orense profeso; Diez (Wb., 500) trata de salvar la idea 
(Krüger, WS X, 74) y en el Limia (VKR XI, partiendo de zurrar 'curtir las pieles quitándoles 
113), trasm. zorra «aparelho em forma de < para eo el pelo', pero esto no explica la o de zorra. La- · 
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d . partía del vasco zurr (zuhurr, zugurr) rramen 1 , , , , , 

d discreto atento, avaro, econorruco, 
'pru ente, ' ¡ e tuvo extraordinaria fortuna, pues a 
idea qu entre otros Krappe (ARom. XVIII, 
aceptaron, ' 34) 

28
_
9

), Entwistle (The Span. Language, p. s 
4 Espinosa (Are. Dial., 98), aunque la rechazaron 
y buenas razÓnes M. L. Wagner (ARom. XIX, 
~~;-5), Giese (ZRPh. LVIII, 563) y Rohlfs 
ASNSL CLXIX, 156-7), obse~ando entre otras 

( ue zorra o zurr no existe como nombre 10 
cosas q . d . . . 
de la zorra en vasco; en .re~hda , m s1qmera 

vence en el aspecto semanuco, pues el hom
~~~ del pueblo no admira a_ la zorra ,como, o:pru-

d te discreta» antes la odia como astuta , lue-
cn , ' . 'd 1 d le conviene un epJteto de sentJ o au a- 15 

go no d . f .. 
torio, pero hay sobre to o una razon .º1:1:uca 

descarta esta etimología en forma defm1t1va: 
que M d' . zorra tenía z- sonora en la Edad e ia, segun 
vemos por la grafía de los Refranes del S. X~, 
G. de Segovia (p. 85), Nebr. y PA!c., Y lo rrus- 20 

0 
indica la actual pronunciación dorra en San 

~artín de Trevejo (RL XXVI, 250), en la Sie
na de Gata y Ribera salmantina del Duero (Es
pinosa, l. c.), zórra en portugués y en el gallego 
del Limia (VKR XI, 113), todo lo cual se opone 20 

a Ja z sorda del vasco. Además la forma primi
tiva del vasco zurr parece haber sido ZUNURR (vid. 
churre, ad.). 

Lazare Sainéan (BhZRPh. I, 72-73; Sources 
Jndigenes de l'Étym. Fr. I, 326) ya percibió el ~a- 30 

rácter onomatopéyico de zorra, pero se descamrnó 
aplicándolo al aullido de la zorra, idea rechazada 
por M-L. (REW 8476a), con razón, pues no 
corresponde zurr- al sonido agudo de un aulli
do. Inútil decir que es absurda la etimología 35 

tj,wpoc 'sarna, tiña' defendida por Ronsch (ZRPh. 

ZORRA 

«y fue muerta otra sorra, / reyna era pagana, / 
fija fué de una chamorra, / que salió fals_a chris
tiana», pero según I. ten Kate habría que l~er 
forra < ár. h-úrra 'dama'.-' Este uso es tan vivo 
en Mendoza que ha dado lugar a una interdicción 
de vocabulario: para designar el animal nadie em
plea en esta provincia zorra, sino sólo el masculino_ 
zorro. Lo mismo ocurrirá en otras partes, aunque 
no en Buenos Aires, me dice un porteño.-' «Stá 
güeno -dijo la curandera-, y aconsejó que al 
hombre se lo llevaran para su rancho en algún 
carrito o zorra, porque tendría para unos veinte 
días de no moverse» Guiraldes, D. S. Sombra, 
ed. Espasa, p. 208.- • En el glos. portugués del ,. 
S. XIV se encuentra «zorar: serpo» junto_ a 
«jorrar: irrepo, obrepo» (RPhCal. VI, 92, 86, 
89, §§ 2507, 1553, 1861). En Santander se e~
plea jarra 'especie de narria' (Bol. de la Bibl. 
M. Pelayo II, 116), que puede representar una 
variant\: onomatopéyica zarr.-' Me escribe don 
Américo Castro que tal vez zorra 'ramera' ven
ga del ár. surríya 'concubina' (no ajeno al árabe 
de Occidente, puesto que figura en R. Martí Y 
en Beaussier). El propio maestro agrega que esto 
es incierto, ante el gran número de nombres 
metafóricos de la zorra y de la ramera. No fal
tarían dificultades fonéticas (esperaríamos *zo
rría o a lo sumo *zórria), pero sobre todo es 
la improbabilidad de admitir homónimos de ori
gen diferente en palabras de tal significado lo 
que me obliga a desechar la idea decididamente. 
Siento no tener a mi alcance el estudio de Tall
gren sobre zorra en Portucale VI, 1933, p. 132, 
ni el de C. Basto en la Mise. Alcover; si éste 
está bien resumido en ZRPh. LIII, 182, el au
tor explicaría zorra 'ramera' y 'trineo' como 
aplicaciones figuradas del nombre del animal, lo 
cual sería invertir la natural corriente· semán-

I 420) y Riegler (Das Tier im Spiegel der Spra
c'he, 39)'. Para fraseología y aes. secundarias del 
vocablo, vid. Cej., VIII, 576-80'. 

DERIV. Azorrarse 'amodorrarse' (V. artículo •o 
aparte) y zorra 'borrachera' [Aut.] qmza se ex
pliquen por el mareo que causa la zorrera (V. 
al principio del artículo); zorrera [Covarr.]. Zo
rrastrón [Aut.]. Zorrero [h. 1570, V. arriba]. Zo
rrillo centroamer., zorrino arg. 'mofeta' (Draghi, " 
Gane. Guyana, p. 309; -ina ibid., 144). Zorrón, 
-ona [Covarr., deformado intencionalmente en {:U

rrona]. Zorruelo; zorruela. Zorruno [princ. S. 
XV, V. arriba]. Zorromoco viene de *zamarroco, 

tica y choca también con la poca extensión de 
zor:.a 'raposa' en . Portugal, donde tan arraiga
das están las otras aes.- 'La coincidencia de 
zorra con el sardo, calabr. y abruzo zurra 'ca-. 
bra' 'oveja flaca y vieja', debe de ser casual. 

Y éste de ZAHARRÓN, sin relación con zorra. 50 

Zorronglón [Aut.] es metátesis de rezonglón, de 
REZONGAR'. 

Rohlfs (ZRPh. XL V, 673; Romanica Helvetica 
IV, 75) cree que se trata de una llamada tsurri: 
para hacer acudir la cabra u oveja. Acaso ten
ga que ver con esto el oc. ant. zoira 'perro 
viejo' (sólo en el Donatz Proensals), con el cual 
relacionaba zorra Diez.- 1 Añádase zorras con 
un sentido como de 'almohazas' o 'cepillos' en 
el Buscón: «mandaron que nos limpiasen con 
zorras el polvo de las bocas, como retablos» 
(Cl. C., p. 50). Se parte ahí del r~bo o jopo ~e 
la zorra.- ' Influido por zorro: bilb. sorronclon 
«astuto, bellaco y disimulado» (Arriaga). 

Zarrapastroso, V. zarpa Zorrar, zorrastrón, 
V. zorra Zorregar, -egas, V. zurriaga Zo-

CPT. Zorrocloco 'hombre que parece bobo, pero 
que no descuida su utilidad' [Quevedo, Cuento 
de Cuentos, Cl. C. IV, 185; quizá deba leerse 55 

zorrocloque en Quiñones de B., NBAE XVIII, 
651, comp. Cej. VIII, 580], compuesto con 
una variante de clueco 'enfermizo' (derivado de 
CLUECA). 

1 En el Poema de Alfonso XI, 1782a, se 

rrera, -ero, V. zorra Zorriba, -ibar, V. riba 
lee 60 Zorrino, V. zorra Zorrión, V. zurriaga ' 
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ZORZAL-ZOTE 

Zorro, zorrocloco, zorromoco, zorronglón, zorruelo, 
zorruno, V. zorra Zarullo, V. zurullo Zorz, 
V. sorce 

ZORZAL, voz onomatopéyica, común con el 5 

portugués, lo mismo que el ár. zurzur 'estornino', 
hispanoárabe zurzál 'zorzal', vasco zazo, zozar, 'es
pecie de tordo o mirlo'; probablemente en los 
cuatro idiomas se trata de una formación para
lela, que el castellano y el portugués no tomaron 10 

del árabe. l.ª doc.: h. 1326, Juan Manuel. 
Figura entre las aves enumeradas en el Libro 

del C®allero e del Escudero de este autor (Rivad. 

Aragón (Ansó, Torla) en fuerza de una etimo
logía popular, porque «el zorzal canta· en las 
barzas o zarzas» (RLiR XI, 190).- ' Pero en .. 
otras partes de Marruecos, como en Egipto, el 
~-o~zal se llama summin, summán o sámana (Ted
JIIU,. Bocthor).-' De momento . sólo recuerdo 
arre¡aque, que en algunas partes es nombre del 
vencejo, pero el sentido propio del vocablo es 
'gancho', y la aplicación al pájaro se produjo 
dentro del castellano. 

Zoster, V. zona 

LI, 250b31); está ta.mbién, escrito con zz seno- ZOTE, palabra que con ligeras variantes apa. 
ras, en G. de Segovia (p. 86) y en Nebr. («tur- 15 rece en varios romances: port. zote fr. sot · 
dus»). Con sonora se pronuncia todavía en por- zatico, napol. y calabr. ciuotu- en t;dos ello' n. 
tugués (ya Moraes), Sierra de Gata y Centro de antiguo y parece ser autócton'o pero las fo~s 
Cá~eres (Esp~osa, Are. Dial., 98)1

• _ Aut. define ~o. se corresponden exactamen~e; el origen e! 
«paxaro, especie de tordo, del tamano con poca rncierto, probablemente creación expresiva co 
diferencia de la calandria, de color pardo y pin- 20 tonto, zonzo, etc. 1.ª doc.: h. 1570, Eug:nio ~~ 
tado el pecho», y cita ejs. literarios del S. XVII; Salazar. 
más datos en Cej. IX, § 145. En la Arg. se ···zote falta todavía en los dice. clásicos y pr _ 
llama hoy zorzal una ave americana completa- clásicos (APal., Nebr., C. de las Casas, Percival: 
mente negra, que suelen tener enjaulada los pues- Oudin, Minsheu; Covarr. debió de conoce ¡ · 
te:os de la _Cordillera para oír sus .dulces e inte~- 2, pues bajo zote remite a (=Ote, pero éste fal:a~'. 
mi1:~bles. t~mos. En romance, zorzal es denomi- Aut. define «ignorante, torpe, y mui tardo en 
nac1~n Im1;1tada al port. y cast. (en cat. y oc. !ª arrende:» y aduc_e ej. de Góngora. Cej. (IX, p. 51) 
se dice gnva, como_ en. :r.). El á.rabe, e? cam~10, cita var10_s . amenores: «es posible que tan bue-
conoce una denommac10n parecida : zurzur es- nos proposnos pueda descomponer lo redondo · 
tornino' en el dice. clásico del Faíruzabadí y en 30 lo cuadrado' de un zote» Eug. de Salazar «es~i 
Freytag, zurzur íd. en los Hulal escritos en Es- cinta y este zote» y «señor zote» en el '.Pedr: 
paña o , Marruecos en 1382, y en el marroquí de Urdemalas de Cervantes, «y al instante ante 
Almac~n , (S. ~V~I) (D~z!, Suf!Pl. I, 585bj, ellos vino / un zote barbiponiente / de pie romo 
z(u)rzur estornmo en Sma, Egipto y Argelia y casco liso» Polo de Medina «es un zote· el 
(~añes, Boct?or, Beaussier), zarzur 'zo~z;l, e_spe- 35 que estudió y es ignorante en letras» Gonz. Co-
cie de tordo en Marruecos (Lerchundi) ; frnal- rreas. Zote es palabra muy favorecida de los es-
mente, una forma zurzá/,,.igual. a la e~?añola, se critores_ de los SS. XVIII y XIX (ejs. en Pagés, 
e?cuentra _como ,nombre del ffilsmo pa¡aro, per? y recuerdese Fray Gerundio de Campazas, Alias 
solo en hispanoarabe (PA!c., y ya en R. Maru, Zotes, del P. Isla), pero hoy tiene cierto sabor-
junto con zurzar); zurzul 'estornino' en algunos <o cillo de vejez. 
pun~os de Africa (Marce!). Dozy (Gloss., 369) y Sainéan (Sources Indigenes Étym. Fr. I, 132), 
E_guílaz (531) ase~ran que el cast. zorzal es ara- menos prudente que Schuchardt, asegura q~e el 
bismo, lo que -~ena, un caso, muy raro e~:re los cas;. zote se tomó del francés, puesto que no 
nombres de pa¡aros ; ademas hay la dificultad esta todavía en Oudin. Como en España fué 
fonética ~e que zurzál habría dado ciertamente 45 siempre voz de tono más afectivo y mucho me-
*zorzel s1 fuese arabismo, pues en esta posición nos empleada que en Francia muchos se sen-
1,a a se pronunció ~orno e des.de muy, anti~uo en tirán inclinados a aceptar la o~inión de Sainéan, 
arabe. No encontrandose el ar. zurza/ mas que pero en realidad es improbable pues al menos 
en ~uentes hispanas, hemos d: creer Pº: el con- se in:-pone rechazarla en cuanto ~! port. zote. Co-
trano que esta forma se, tomo del espanol, ª1;1?- 5o mo .e~te se pro~~cia con z sonora, sólo podría 
que apo~ándola e1:_ el ar. _zurzur · (que ta1:1bien admmrse el galicismo si hubiese llegado a Por-
se empleo en_ Espana, y esta en. el Calendan~ de tugal desde Castilla y en fecha muy reciente. El 
C_órdoba segun Dozy); ya sugiere algo analogo caso es que ya Bluteau conoce zote «ignorante, 
S1monet (p. XCII). En todas partes se tratará, idiota» (y cita una décÍilla) y Moraes señala zote 
pues, de una onomatopeya autóctona,. y también 55 «idiota, pateta, ignorante» en Antonio Prestes (S. 
en . vasco, donde zozo es «tordo, mirlo», zozar XVI), pero en realidad debió de ser mucho más 
«mirlo macho~, zozama «tordo hembra», zozabar antiguo, pues un Martim Pires Zote ya figura 
«zorzal, estornmo~ (Azkue). en los Livros de Linhagens del s. XIV (ZRPh. 

pERIV. Zorzaleno [Aut.]. Zorzalero. XX, 200), y el apodo o apellido Zote está ya en 
Alterado en zarzal y luego barzal en el Alto so tres fuentes del S. XIII citadas por Cortesiío. 

S69 
ZOTE-ZUBIA 

1'o hay que pensar, pues, en un galicismo. ble en su sentido material no coincide con la 
' Claro que en Francia sot 'tonto' no es voz me- s- del francés (s- no procedente de (:-, según 

os autóctoba, y de uso constante y general des- muestra el chiste de Teodulfo de Orléans y la 
~e el S. XII. También tiene arraigo propio el grafía sot del picardo Gautier de Coincy). Pero, 
ít. :zatico (con sonora, como en portugués), que s si no me engaño, el pensamiento de Schuchardt 
por Jo demás vale más bien 'grosero' que 'tonto': y Sainéan es que .se trata de una voz de creación 
ya se lee en Boccaccio. Pero en el Sur damos expresiva, única que puede explicar la amplia va-
con formas más semejantes a la francesa y a la riedad de formas del vocablo: una raíz alternante 
ibérica, y sin embargo evidentemente indígenas: zut(t), sutt, cµtt, me parece muy adecuada para 
napol. ciuto, ciuoto «sciocco» (Filopatridi), calabr. 10 expresar la idea de 'objeto o persona sin valor' 
ciuoru cstupido» Gunto a ciota «pezzo di legno», (comp. la interjección {rancesa zut!, de despre-
cmembro virile», comparable al mure. soca 'miem- cio), de donde luego 'piedrezuela', 'excremento', 
bro viril', propiamente 'cepa'). 'zoquete de madera', o bien aplicado a persona 

Diez (Wb., 347), observando que el fr. sot ya 'zote, necio'. En este sentido me parece muy de-
se fecha h. 800 por un juego de palabras que 1s mostrativo el and. zotín, que he oído muchas ve-
hace en su latín el obispo Teodulfo de Orleans, ces a gente de Ahnería en ,frases como no hay . 
se inclina por un origen céltico; a lo cual re- ni un zotín, no dejó ni un zotín, es decir, 'nada'. 
plicó Thurneysen (Keltorom., 83) que la existen- 1 Recuérdese que cuadrado en Cuba y tondo 
cia del irl. suthan es dudosa, y que el galés sod en Italia significan 'tonto'. 
y bretón sot 'tonto' no pueden ser antiguos en 20 

vista de la conservación de la s-, lo que sugiere 
~~ tomaran del francés; a este argumento no 
habría más que un escape: que estas palabras 

Zotín, V. zote Zozobra, zozobrante, zozo-
brar, zozobroso, V. so Zúa, V. azud 

célticas sean creaciones afectivas, paralelas y no ZUBIA, probablemente del ár. zúbya 'hoyo', 
hijas de la francesa, pero desde luego no pueden 20 pero la palabra española sólo parece haberse em-
scr la correspondencia de una palabra gala de pleado como nombre propio de lugar. J.ª doc.: 
donde procediera el fr. sot; lo mismo hace pen- Covarr. 
sar la existencia de sot en anglosajón (conserva- Escribe este lexicógrafo en su artículo ayud 
do hasta el inglés clásico). A pesar de todo, per~ que esta palabra vendría del hebr. zub 'correr el 
siste Gamillscheg (EWFS) en la idea de que el 3o agua', «y de aquí sospecho se dixo <;ubia, cierto 
fr. sot es una reliquia céltica; lo cual, natural- lugar de recreación en Granada, por las muchas 
mente, no puede negarse en términos absolutos, aguas que allí corren»; y en el artículo Zubia 
pero es sumamente inverosímil: 1.0 porque este «nombre arábigo, vale tanto como lugar adonde 
terreno semántico no es de los más propicios a vienen a concurrir muchas aguas de diversas par-
la conservación de antiguallas, y sobre todo, 2.0 35 tes, su raíz es hebrea», etc. (análogamente s. v. 
porque ningún étimo puede dar cuenta, a un <;ubia). Los académicos de Aut. tomaron esto 
tiempo, del fr. sot, el port. zote y el it; merid. como un nombre común constituyendo un ar-
ciuoru, cuyas iniciales son incompatibles. Cujas, ticulo zubia «lugar o si;io por donde corre o 
se~do por Lokotsch y otros (Diez no rechaza adonde concurre mucha agua; Covarr. dice que 
la idea), quiere partir del hebreo rabínico soté 40 es voz arábiga, de la raíz hebrea zub, que vale 
«stultus», que en efecto ha dado el judcoespañol correr lo liquido; pero no falta quien juzgue que 
marroquí so;é (BRAE XIII, 537) y el alem. jer- viene del Vascuence zubi, que significa 'puente'>. 
ga) schote, idea contradicha rotundamente por la Esta palabra vasca, en efecto, es bien conocida; 
z- sonora del portugués, la é- o z- del italiano, pero no parece existir tal sustantivo zubia en cas-
ctcétera. <s tellano; no lo hay en Oudin ni en ningún dice. 

Mucho más razonable era Schuchardt (ZRPh. anterior a Covarr., y si Franciosini, la Acad. y 
~VIII, 145n.) al identificar esta familia de ad- otros dice. modernos la registran, es tomándola 
Jetivos romances con el grupo formado, entre aquél de Covarr., y éstos de Aut., 
º'.1'0 s, Rºr el rum. ciot, ciota 'cepa de árbol', it. Está claro que Covarr. sólo piensa en el pueblo 
~ial. ctotta, zotta, zot (Toscana, Alta Italia) 'ci- 5o de Zubia, a poca distancia de Granada, en la 
lindro duro de excremento', it. ciotto 'canto ro- falda de Sierra Nevada, a cuyo término concurren 
dado' (otros en REW 2454), idea aceptada por según Madoz, siete barrancos o ramblas proce~ 
Sainéan (Sources Indig. I, 132), pero rechaza- dentes de esta Sierra. No conozco otros nombres 1ª por M-L., Gamillscheg y Bloch' Y'; por la· iguales en el territorio de lengua castellana. Sí en 
orma como se expresan estos autores, parece ss tierras valencianas, donde hay todavía el pueblo 

creen que se trata de una reliquia prerromana de L' Atzúbia, situado en una cañada en el par-
~on el_ sentido de 'zoquete', 'pedazo duro de ma- tido de Pego, otros dos despoblados del mismo 
d era o pie_dra', que figuradamente habría toma- nombre (valles de Alcala y de Laguar) en el mis-
o~s el senado de 't?n!~', y así rec~azan la ,idea mo . partido, y otro en el de Ontenient.e (Madoz 

ervando que la 1rucial e- que tiene el voca- eo escribe malamente Adsubea, cubia, y Adzuira o 
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ZUBIA-ZUECO 
870 :;u 

Adzuiva, pero creo recordar que Sanchis Sivera la identificación que el autor hace entre 9ueco y el ·-+ • 
da la forma correcta en su Nomenclátor Histó- lat. soccus. Esta identificación era, por lo demás 
rico) : todos ellos son antiguas aldeas moriscas, un lugar común, y en ella se inspirah todos ¡~ 
que quedaron despobladas con la expulsión. ejs. que Aut. cita del vocablo (salvo el de Que. 

Ya la inicial Atz- muestra que es voz arábiga, 5 vedo), en la Crón. Gral., en Gabriel del Corrat 
y que nada tiene que ver ahí el vasco. Inadecua- y en Saavedra Fajardo : todos ellos se han limita. 
da fonéticamente es la etimología de Eguílaz do a sustituir el soccus de sus modelos latinos 
sú e ba 'torrente, riachuelo'. Creo se tratará de la por el cast. 9ueco. No aseguraré sin embargo que 
antigua voz árabe zúbya, que según Freytag ya dicha identidad no fuese más o menos real en 
figura en el Diván de los Hudailíes, procedente 10 formas de zueco más antiguas que la que hoy ·.·· i 
de la época pagana: ahí con el sentido de 'es- conocemos; por el contrario, parece haber babi- ,:;;::¡ 
condrijo del cazador', en el "2'auharí (S. X) Y el do algo de esto. .. , 
Fairuzabadí 'hoyo que se abre como tram.1:a para Otras lenguas. En portugués el zueco de made- ~f t 
coger un león'; debió de ser palabra arcaica, no ra se llama normalmente tamanco o chanca, y --\ . ,:· ¡ 
muy vivaz a fines de la Edad Media, pues no 15 en los dices. antiguos socco produce el efecto de ~-:q 
la trae Dozy en su Suppl. ni figura en R. Martí; una palabra culta, que Moraes aplica solamente · 0

:, l 
sin embargo, no murió del todo en Occidente, al calzado de la comedia latina; sin embargo, Fig. ,'.I 1 
pues el glosario hispanoárabe de Leyden (S. XI) admite soco como equivalente de tamanco, y Lei- :;;,A 
la emplea como traducción del lat. fossa y de la- te de V. (Opúsc. II, 343-4) recoge 9ocos o ¡;oques ·/ ¡ 
cum (querrá decir lacus 'fosa de leones'), y toda- 20 como una variedad de zueco bueno: «chancas ~·. t 
vía corre actualmente en Argelia con el sentido sao tamancos aperfei"oados; os ¡;oques sao ainda .... ·;.:, 1 
de «tas de fumier> (Beaussier). Aunque tuviera mais apurados»; en Galicia zoca o zoco «zapato ·: 1 
tendencia a envejecer, no es extraño que esta vie- todo de palo o con suela de palo»; luego en el ... ':· 
ja palabra semítica pudiera conserv~rse en la to- idioma vecino el vocablo parece ser regional del · 
ponirnia. 20 Norte y gallego. En catalán ocurre lo contrario: :. 

ahí esclop es el nombre más extendido· del zueco •· 
Zucarino, zucrería, V. azúcar Zuda, V. azud de palo, y a juzgar por el ALC (mapa 728) soc 

. se emplearía solamente en el País Valenciano, en 
ZUECO, del lat. stíccus 'especie de pantufla la zona catalana de Huesca y en el Pallars, ha-

empleada por las mujeres y los comediantes'. l.ª 3o llándose esclop en todo el resto, con inclusión de 
doc.: 1475, G. de Segovia (p. 79). las Baleares, la Cataluña francesa y aun las ·zonas 

Escrito con 9- ahí, como en APal.: «socci : i;ue- catalanas de Zaragoza y Teruel'; un pasaje de 
cos, et socelli : 9oquezuellos ... Los 9uecos no se Jaume Roig (h. 1460) lo muestra al parecer con 
ligan como las cal"as, mas métense en los pies» un sentido diferente del actual, quizá un calzado 
( 460d; 53d), «baxee son chinelas de mugcres y 35 alto: «sonau taba! / o cornamusa? / També s'hi 
son propiamente 9uecos ~e los comedos» (43d); usa / sonar laüt, / e lo vellut / de tripa, groch, 
Nebr.: «i;ueco: cal"ado»; Juan del Encina: «buen / e cal"ar 9och, / pus alt lo dret» (v. 2754); hoy 
zueco, buena zapata»; Hernán Núñez: «a los en el Norte (Cerdaña, Berguedil, Ripolles y Oso-
pies tuertos, darles zuecos» (otras citas en Cej. IX, na), se emplea el femenino soca para un zapato 
p. 36). En el Quijote está bien clara la ac. mo- 4o de cuero con suela de madera claveteada, cmplea-
derna (que ya parece ser la de Encina y H. Nú- do por los pastores (BDC XIX, 206). En · len-
ñez): «si de los 9uecos la sacáis a chapines» (II, gua de Oc esclop es casi general, aun en el Bear-
v, 17), es decir, 'si de pobre la hacéis rica'. Ou- ne, Arán y Languedoc; según Mistral so ( < soc) 
din define «i;ueca: une pantoufle de femme vieil- se emplea sólo en el Lemosín, y Palay trae un 
le; i;ueco: une sorte de pantoufle fort haute, qua- 45 bearnés femenino saque «chaussure a semelle de 
si comme le patin, es pece de galloche; 9ueclo o bois et a tige, galoche»; hay un par de ejs. anti-
i;ueco: une sorte de soulier de bois que nous ap- guos de soc, aplicado a una especie de calzado 

.Y, pellons sabot». Covarr. describe varias clases: «el cuya índole no se puede precisar, en Peire Vidal 
i;ueco que oy día se usa es un chapín cerrado a y en · el Donatz Proensals, y tres o cuatro del de
modo de pantuflo, salvo que tiene tantos corchos, 5o rivado soquier para el fabricante de este calzado, . 
o pocos más o menos que el chapín; usan dél las localizados en Montpellier y Tarascón'. Dejando 
Religiosas, beatas, mugeres ancianas ordinarias; aparte el fr. socque, que es cultismo sin interés 
antiguamente fué el cal"ado de los comediantes... • (en Saboya y en Suiza vale 'zueco', pero ahí ha 
en las Aldeas llaman a los ,;:ancos galochas ... Pero de ser préstamo forastero, quizá tomado del Nor-
es nombre común a éstos, y a los i;uecos de cor- 55 te de Italia), sólo queda el it. zoccolo 'zueco de { 
cho, cubiertos de cuero; el italiano llama al 9ueco palo', que sustituyó el antiguo zaceo (SS. XIV-
soccolo y zoccolo, · y de allí zoccolanti los Religio- XVI). A esto hemos de agregar antiguos présta-
sos Franciscos que traen unos i;uecos de palo». mos romances en las lenguas germánicas, a. alem. 
Es posible que algo haya en todo esto que esté ant. y med. soc (hoy socke), cuyo equivalente apa-
rnenos fundado en los hechos españoles que en 60 rece desde su fase más antigua en todos los idio-

871 

germánicos occidentales y nórdicos, y que mas , . 1. 1 1 . 
h 

designa en aleman e mg es e ca cetm, evo-
oy 1 d · lución semántica que reve a como punto e parti-

da el significado del lat. soccus y no el del cast. 

ZUECO 

cus, lo mismo que el gr. aúxxo;, es préstamo de 
otro idioma, probablemente oriental y quizá irá
nico, se podría sospechar si acaso que llegara al 
latín por conducto del etrusco ( como el otro tér-

5 mino teatral persona) y que a esta trasmisión mod. zueco. 
Diez (Wb., 679) reconoció ya que zueco y etrusca se debiera también la pronunciación afri-

us afines proceden del lat. st)ccus 'especie de cada. Pero esto es más aventurado'. Comp. 
~hinela de mujer', 'calzado más bajo que el co- CHUEGt:,· . . 
turno hecho de un material blando y empleado Del d1mmuuvo lat. StíCCULUS procede el it. 

l~s comediantes o por los griegos'; pero Diez 10 zoccolo 'zueco', y figuradamente 'zócalo, basa', de 
par fundía el grupo de zueco con el del fr. soc donde se tomó el cast. zócalo [1633, Carducho, en 
~º': de arado' (celtismo) y con el del fr. souche, Ter!ingen, 141-2]4; en el mismo sentido se ern-
reia ' 1 ' · 1· · [1600 s· .. T l] -cat soca 'cepa de árbol', ambos de etimolo- p eo otro ita 1arusmo zoco , 1guenza, er . ; 
~- diferente según la opinión actual, unánime la forma rara zoclo 'zueco de comediantes' {fin 
~: el prime~ caso, mayoritaria en el segundo. 15 S. X~II, Cornejo, Aut.] ha de ser italianismo o 
Sainéan (ZRPh. XXX, 564) reaccionó, pasando al vasqmsmo. De soccULus por conducto del vas-

tremo contrario: no sólo el tipo souche no ven- co txokolo 'zueco' ha de venir el cast. choclo ~:ía de st)ccus, sino que el grupo de zueco tam- [1588, J. de Pineda, e1; Cej. IX, p. 47; 1626, G. 
poco derivaría de stíccus sino del étin10 ignoto del . Corral, 1~t.1, segun lo muestra todo e,l tra-
que dió souche. Schuchardt (ZRPh. XXXI, 24) 20 tam1ento foneuco del v~ablo: hoy choclo. chan- • 
no se atrevía a contradecir del todo esta op1ruon, clo con sucia de 1:1-adera es. palabra espec1~lmen-
pero objetaba que no era posible separar del t': te empleada en Bil~ao (Arnaga, I:· 128); iudeo-
do a zueco y afines del lat. stíccus. Esto es ev1- esp. rnarroq. chocle calzado de tafilete encarnado, 
dente, pues aunque el zueco actual designe un verde o azul, con suela de maderá cogida co~ 
calzado muy diferente del soccus de la antigüe- 25 clavos dorados al cuero, solamente desde la rru-
dad, y aunque no quisiéramos reconocer valor tad hasta la punta del mismo . calz~do' (BRAE 
probatorio alguno a la identificación comúnmen- XV, 49). El ast. choclar 'pro?uc1r rmd,o al .ªn~ar 
te practicada entre los dos por los medievales y c_on el calz~do lleno de apia , cho:le ~oz IIDlta-
los renacentistas, suponiendo que no se funda- uva del rmdo de choclar (V), mas bien parece 
ra en formas más antiguas del zueco, de todos so ser onomatopéyico, aunque influido por nuestro 
modos no hay por qué dudar de la posibilidad de vocablo. 
que la forma del soccus evolucionara mucho des- 1 Creo que soc llega al~o _más al Norte por la 
de el tiempo de los romanos; también el iránico costa y el centro del Prmc1pado; se emplea en 
ZANCA, que empezó designando un calzado lujo- Tortosa (BDC III, ~- v.), y según el propio 
so llevado por soberanos, ha acabado aplicándo- s5 ALC, mapa 729, dedicado al zueco de frenar el 
se al zueco rudo de palo (port. chanca, cast. chan- carro, vive soc en gran parte de la prov. de Lé-
elo). rida y aun hacia la Segarra. Más datos acerca 

Así M-L. separaba correctamente, en la pri- del zueco en cast. y en cat. da Krüger, VKR 
mera edición de su dice., las tres familias léxícas, VIII, 292-3.- 2 No es justa la afirmación de 
la de zueco, atribuyéndola a soccus, y las de los ,o M-L. (REW 8052) de que este oc. soc ten~a 
fr. souclze y soc, buscando a éstas sendos étimos o cerrada; esto se funda solamente en la clas1-
prerromanos. Éste era ciertamente el punto de ficación del Donatz, cuyo autor quizá no cono-
vista justo (para el grupo de souche, V. TOCÓN), ciera el vocablo de oídas y lo identificó errónea-
como lo prueba la distinción fundamental entre mente con el parónimo S(lc 'tuero, tronco'; pero 
el vocalismo abierto de stíccus y el cerrado de 45 la pronunciación del bearnés y el lemosín actua-
souche. Pero así como la afinidad semántica entre les indica inequívocamente o abierta, como en 
dos objetos de madera hizo que hubiera contac- iberorromance.-' últimamente la opinión de G. 
to entre los dos vocablos en cuanto al vocalis- de Diego (Contrib., 554), que volviendo a la 
mo (determinando quizá el diptongo secundario confusión de Diez, insistía en sacar el tipo sou-
y local de la variante arag. zueca 'cepa'), también 50 che de soccus, logró convencer a M-L. (REW' 
pudo este contacto modificar la consonante micial 8052). Pero esta rectificación retrógrada no ha 
de stíccus cambiándola en la africada 9- del cast. encontrado aceptación (vid. TOCÓN en este 
(it. z-); no hay duda, en efecto, de que el étimo dice.).-• Forma autóctona serí~ un burg. zocho 
de souche empezaba por TS- o e¡.. También es 'zapata que, puesta sobre un pie derecho, repar-
posible y aun quizá preferible explicar este conso- 55 te el peso que sostiene' recogido por ~· de Die-
nantismo por el iriflujo de ZANCA. Menos proba- go (RFE VI, 128), y puede. ser qu~ as1 sea: ~un-
ble me parece admitir un origen itálico de este que extraña la falta. de d1pt~ngac1ón. Qmza_ s5= 
consonantismo, según hace Brüch (ZRPh. XL, trate de una alteración de zocalo por cruce. O 
647), llegando con bien poco fundamento a atri- forma medio vasca. 
buir esta z- al dialecto falisco; como el lat. soc- 60 



ZULAQUE-ZUMAYA 872 
Zueco 'zurdo', V. zoquete Zuela, V. azuela 

Zufra, V. sufra Zufre, V. azufre Zuiza, zui-
za, zuizón, V. suizo 

rumaque (Cortes de 1268, RFE IX, 346) o fumac 
(Aranceles, RFE VIII, 346), aunque también se 
encuentra con z- al principio del siglo, cuando to
davía no solían distinguirse bien las dos sibilantes 

ZULAQUE, del hispanoárabe sulaqa íd., deri- s africadas: zumaco en doc. de Valpuesta de 1213 
vado de sálaq 'cocer, hacer hervir', 'embadurnar'. cimaco (léase fUm-) en otro de 1218, zumaco e~ 
l.ª doc.: azulaque, 1505, PAlc.; zulaque, 1625, 1222 (RH VII, 128, 139, 152). Que era f sorda 
Pedro Espinosa. no cabe duda en vista de la grafía del Gane. de 

Falta el vocablo en Nebr., C. de las Casas y Baena (p. 466) y de Nebr.: «fumaque para cur-
Percivale. Covarr.: «azulaque: cierto betún de es- 10 tir: nautea». V. detalles en Aut., donde s·e citan 
topas, cal y azeite con que se travan los caños»; ejs. clásicos. Aunque es palabra del Viejo Mundo 
así también en Lz. Tamarid; Oudin: caz-: du se empleó mucho en la América colonial (vid'. 
ciment pour joindre les tuyaux des fontaines»; Friederici, Am. Wb., sumach). 
la misma fonl1;a con a- documenta el DHist. en , Dozy (~loss., 36~) lo t_r~jo ya del ár. summaq 
un texto de frn S. XVIII. Aut. trae «zulaque: 15 id., que figura en dice. clasicos, y en los hispanos 
betún que se forma como massa de cal, azeite, Abenalbéitar y PAlc. A pesar de la mayor anti
estopa y otros ingredientes; y le usan para em- güedad de la documentación española, no cabe 
betunar y huntar los caños y arcaduces unos con dudar de que al cast. le viene del árabe, pues en 
otros en las cañerJas del agua», citando ej. de este idioma es préstamo de otra lengua semítica 
P. Espinosa. En América se altera variamente: 20 el arameo, como probó Dozy más tarde (Suppz'. 
cub. su/acre «cemento de polvo de ladrillo para I, 686a): sum(m)aq, -aqa, significa en este idioma 
tapar juntas y solar los tanques, hornos, etc.; 'encarnado'; un antiguo clásico árabe, citado por 
en Tierra Firme se dice solaque» (Ca., 30), así en el propio Dozy, nos habla de un personaje, si-
efecto dicen en el Ecuador (Cuervo, ,Obr. lnéd., ríaco por lo visto, que «era rojo, rojizo, y fué 
p. 49). Mall. sullaca 'zulaque' (ya en' el dice. de 25 apodado Summáqa por la intensidad de su rojez» 
Figuera) y su derivado ensullacar (B. Ferrá, Les ( = 'de puro rojizo que era'). Por conducto del 
llles · d'Or XIII, 24). cast. (o del bajo latín) pasó también este arabis-

Del vocablo arábigo sólo tenemos noticia por mo al fr. sumac [S. XIII] y a otras lenguas euro
R. Marti, quien traduce «bitumen», y por PAlc., peas; arabismo directo puede ser el port. suma
quien le da la grafía fuláca y como equiva- 30 gre; el cat. sumac no es genuino en el Norte (don-
lente el cast. azulaque. Esta forma cast. con de se emplea roldar, vid. ROLDÓN), quizá sí en 
-z- sonora ha de explicarse por influjo del cast. el Sur. 
azul. Dozy (Gloss., 229) vacilaba entre relacionar DERN. Zumacar m. [1254, Neuvonen]; zuma-
con la raíz z-1-q que puede expresar la idea de cal. Zumacar v. [Aut.]. Zumaquera ant. 'zumacal' 
'viscosidad' y 1-z-q 'pegarse', 'pegar', pero en el s5 [1259, 1270, 1275, Neuv.]. 
Suppl. I, 676a, ya indicó la verdadera etimología 
(así Eguilaz, p. 532). '' 

DERIV. Zulacar; zulaquear. 
ZUMAYA, 'especie de chotacabras', origen in

cierto, probablemente palabra vasca perdida en es
te idioma. l.ª doc.: Nebr. 

Zulla, V. sulla Zulla 'excremento', zullarse, <o Cuyo artículo reza «fumaia pastor, ave: cicu-
zullenco, zullirse, zullón, V. cel/enco Zultán, ma». Es probable que el tipógrafo olvidara aquí 
V. sultán Zumacal, zumacar, V. zumaque una palabra y que debamos entender «,;itmaia, 
Zumacaya, V. zumaya engaña pastor, ave: cicuma», siguiendo la costum-

bre de Nebr. de aclarar las palabras poco cono
ZUMAQUE, del ár. summaq íd., que parece 45 cidas mediante un sinónimo castellano. PAlc. co

tomado del arameo sum(m)aqa 'encarnado', por mo de costumbre copia el artículo de Nebr. al 
el color del fruto de esta planta. J.a doc.: 922. pie de la letra traduciéndolo por el ár. b,ádarráy'. 

En este doc. se lee «folle zumake», en otro de Nebr. tiene además otro artículo «capacho, ave, 
947 «pro que acebit de voz in meo onore folle o rumaia: cicuma», que P Ale. copia así: «c., ave, 
zumag», en otro de la misma fecha «4 folles zu- 5o o comaya: badá a rráy». Falta en C. de las Ca-
makes», en otro de 1002 «folle zumach» (M. P., sas; Percivale : «fumáya: a night crow»; Oudin: 
Oríg., § 38.2). En todos ellos la palabra folle sig- «chouette ou corbeau, nocturne»; Covarr.: «es 
nifica 'saco': se trata, pues, de sacos de zumaque, un ave nocturna ... no sé si es la que llaman en-
planta que en efecto se lleva hoy en sacos a los gañapastor; porque parece persona humana de 
curtidores, que la emplean para sus operaciones 55 noche en la voz, y engaña al pastor, porque pen-
(no se trata, pues, como dice Oelschl., de un sus- sando que le llaman, responde». Aut.: «zumaya 
tantivo adjetivado, sino que se omitió la preposi- o zumacaya: ave nocturna de boca mui grande ... 
ción de, quizá por purismo latino). Más ejs. de es especie de lechuza»; Terr.: «ave nocturna casi 
los SS. X-XIII en Oelschl. y Neuvonen (p. 76). tan grande como un mochuelo, pero con las alas 
En el XIII ya aparece la grafía más cuidadosa 60 más largas, el pico corto, y la boca muy grande 
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od del vencejo, la pluma cenicienta con pin- puesto del lat. CAJUS (o más bien GAJUS) 'arrenda-
al m O tiran a rubias; no es ave de rapiña, pues jo', como quisiera Diez (Wb., 500). Completa-
1~5 ~ue garras ni pico de tal como la lechuza... mente inaceptable es la interpretación de Sainéan ºi uense le llaman gal.lina ciega; fr. e/fraye, frésaie; (BhZRPh. I, 102) zu-maya «la choue qui miaule>, 
ª gun~ según otros cucuma; Séjournant y otros 5 o sea compuesto de un *zu tomado del fr. choue 
\:t·c~nf~den con la lechuza y el buho, pero en 'lechuza' y del verbo cast. mayar, interpretación, 
nada se les parece». La Acad. le da hoy tres aes. inspirada en el nombre fr. chat-huant (que por lo 

till , , hotacabras' y «ave de paso del orden demás no es más que una deformación. por etimo-
'au o' e . . h 1 ) de las zancudas ... vive en los bosques, donde se logia popular ~e chawan, e ouan,. ga o CAVA~us • 

· oculta durante el día y se alimenta de 10 Por lo <lemas no se ha estudiado la et1molo-
mant1ene ' , d d oluscos, que caza de noche>. gm de este vocablo, pero aun esenmascaran o 
pecNes ~ m más datos; y en cuanto a la supuesta va- su falsificación debemos concederle a Larramendi 

o ay A 1 f , d . . riante zumacaya, recogida por . ut:.' no teng~ no- que_ ~ . isonoIDia e zumaya es vasca, o s1 se qwe-
ticia alguna de tal forma. Seis anos despues de re . ibenca, como lo eran los nombres. de persona 

1 a arición de este tomo de Aut. se publicó el se- 15 M1naya, Anaya, etc. (comp. va~qwsmos como 
a ~o tomo del Dice. Trilingüe del Cast., Bas- CENZAY A). De hecho hay la villa de Zumaya 
gun y Latín del P. Larramendi, donde el su- en la costa guipuzcoana (y otro Zumaeta en el 
cuence 'd d V ) d · · t zumacaya figura en calidad de palabra vas- paru o e ergara , que pue e ser supervivencia 
pues o b d d'd * . b' d 1 ca; dice así su artículo: «ZUMAYA, ase. zuma~a- e u1;1 vasco per I o zumai: nom re. e ave que 

ave nocturna es voz bascongada, y se dixo 20 nos rnteresa, puesto que esta, segun la Acad., 
ya, ' d 'd ·¡. H d h de zumbacaya, que significa oportuno y capaz e vive e amma es marmo.s. oy que an mue as 
dar chasco, como sucede en esta ave, que por palabras vascas que empiezan por zu7::-, a~nque 
csso llaman también engañapastores». Se trata de todas son nombres de plantas (zume Junco , zu-

na de las falsificaciones habituales de Larramen- malakar 'Rhamnus frangula', zumar 'olmo', zumel 
~i: no hay tal voz vasca zumacaya o zumbacaya ., 'carrasca', et~.), no de aves, pe;o no .se ol~ide que 

dudo que pueda haberla, pues el sufijo vasco en la zumaya vive en los bosques . Segun M1chelena, 
~uestión que tiene el. sentido de 'aspirante a', Apellidos Vascos, § 623 (comp. §§ 628-631), se tra
'materia' de' no es -kai, sino -gai: ezkongai 'no- ta de varios compuestos de zur 'madera', y en 
vio' (derivado de ezkon 'casarse'), irakurgai 'te-. cua?to a ZumaY_a viene de ~umai 'f~rraje, heno', 
ma de lectura' (de irakurri 'leer')'; además el ao vanante de zuhm(n). Ahora bien, zuhmn en la Sule 
verbo zumbar 'burlarse' es castellano y desde lue- significa 'árbol' (en otras partes su derivado zu-
go no existe en vasco nada parecido. ¿No es sos- haintze, y en otros dialectos zu(h)aitz, aunque éste 
pechoso, pues, que esta variante .zumacaya, sin parece formado con otros elementos). Luego es 
duda falsificada, aparezca en Aut.? El P. Carlos posible que en algunas partes se haya empleado 
de la Reguera, autor de la letra Z- de Aut., hu- 35 también con este sentido la variante zumai. En
bo de tener un asesor vasco, pues en varios ar- . tonces teniendo en cuenta el informe académico 
tículos de esta letra se dan etimologías vascas, de que la zumaya vive en los bosques sería lícito 
supuestas o verdaderas, lo que no ocurre casi suponer que se le hubiese llamado zumai txori o 
nunca en el resto del diccionario; p. ej. se dice zumai egazti 'pájaro, ave de árbol'. En hablas ro
allí que son de origen vasco zanca y zarza, en 4o manees vecinas, donde el vasco no es enteramente 
términos que coinciden con los que da a la su- desconocido, reconociendo. txori como el equiva-
puesta etimología vasca el dice. de Larramendi; lente de pájaro' o 'ave' se abreviaría aquellas lo-
Aut. cita en ambos casos como fuente a Oihenart, cuciones en zumay; con artículo vasco, zumaya. 
buen conocedor del dialecto vasco de Sule, y jus- 1 Voz arábiga que falta en Dozy. Parece ser 
tamente Larramendi, que sólo conocía los dialec- 45 baddáº ar-rá'y, propiamente 'engañador del jui-
tos vascos de España, cita ahí el dialecto de Z u- cio' .- ' -gai se cambia en -kai tras -~, según la 
beroa (nombre vasco de Sule), dando la misma fonética vasca, pero nunca puede ocurnr esto tras 
forma que Aut. atribuye a Oihenart. Hay mo- vocal.- 3 No hay relación entre zumaya Y el 
tivo para sospechar que el asesor vasco del jesuíta port. zumbaia (antiguamente sumbaia) 'zalema', 
Reguera era el también jesuÍta Larramendi, y 50 voz relativa a las costumbres sociales del Extre-
que fué éste el que deslizó subrepticiamente su mo Oriente, y tomada del malayo sembahyang 
forjado zumacaya en Aut. Los académicos poste- (vid. Dalgado), como ya sabía Joao de Barros. 
riores cayeron en el lazo, y aunque sin aceptar · 
la audaz etimología vasca de Larramendi, siguen Zumarro, V. socarrar 
hasta hoy dando como básica la forma supuesta ss 
zumacaya, y derivándola del lat. cicuma. Aunque ZUMBAR, onomatopeya del zumbido; en el 
zumacaya existiera, tal etimología sería manifiesta- sentido de 'burlarse de alguien', en port. zombar, 
mente imposible, puesto que no hay un sufijo tiene probablemente el mismo origen, habiendo 
-aya en castellano, ni en romance, ni en latín. significado primero 'abuchear, sisear'. l.ª doc.: 
Desde luego tampoco hay que pensar en un com- eo Nebr. 



~/ ·.. -~z:~:-:~;: ~umbM, ,urunu, Ye ,~h cun ,umbM & cuanrn • -b~ Y p= •=:: 
j . ·'-'. i : , : ' : 1 usual en el tercer cuarto del S. XV, pues zambi- 'burlarse', salta a la vista que es inseparable de 

í,f · ·:; ' : 1 do se lee en la Crónica del Condestable M. Lu- zumbar 'zurrir' : en portugués mismo existe este 
t'; . ;1; · J I cas de Iranzo (M. P., Poes. 'Jugl., 63n.1). Tam- último según Fig., y desde luego es bien cono-

~ i· ,'; T, ¡r! , ¡ 1 : bién está en los varios diccionarios del Siglo de 5 cido en este idioma zumbir, con el mismo valor 
'-:, : , \ • 1 r¡:, i i Í , Oro, desde C. de las Casas (zumbar las abejas), onomatopéyico, ya empleado por Lionel da Cos-
. '. \:;i,1Hjl:l y Cej. VIII, pp. 590-2, cita abundantes ejs. lite- ta en 16.24 (Moraes); zumbir se ha dicho también 

~,:.,Ji JI rarios, en Ja ac. propia, desde 1590: «y lo está alguna vez en cast.: Cej. cita dos ejs. en el Cri-
-: · l '-J; f, n zumbando al oído del propio dueño» en Fr. Ant. ticón de Gracián. De 'zurrir, sonar broncamen-

.· •, · ¡11 · I ¡, I Alvarez; y desde 1588, en la ac. derivada 'bur- 10 te' se pasaría a 'sisear' o 'abuchear' y de ahí a k;;!;lil;;It'!1I larse de alguien': «¿e vos zumbáis?» en Fr. Juan 'burlarse', comp. el cat. popular abroncar 'abu-

. " ' 'f l l I de Pineda. Aut. define «hacer ruido o sonido con- chear'; la o portuguesa no tiene importancia: ff]Ytirfl · ·¡ 1 tinuado y bronco, al modo del que se siente en también se ha dicho zambir 'zumbar' en este idio-
0 ,.¡, ·,r• los oídos quando se ha introducido en ellos al- ma (Moraes). f?J: ·

1
¡ (_· l1¡j 1-¡1 ¡I ¡ gún viento o vapor: y assí se dice de ellos que 15 DERIV. Zumba [fin S. XVII, Aut.]; 'zurra' en 

. is' ·n . , , · : . 1 zumban»; «vale también dar vaya o chasco a al- Colombia (Cuervo, Ap.', p. 505); 'colibrí' cub., 
: -~: ;¡' d ! ' • 1 guno: úsase más freqüentemente como verbo re- también llamado zun-zun Y en el Oriente de Cu-

-i 1Jt¡ ! '.¡. H I ¡ ciproco» pero cita de Góngora «¿zumbáis de ba zumbete (Ca., 267). Zumbador. Zumbel 'cuer-1!!~):•¡Hf JJ¡ Alphons~ Correa?»; zumbarse «hablar en chan- da que se arrolla al trompo' [and., Aut.], 'expre-,-it:-·L ! '\ f1 ¡_ za o no decir de veras y con seriedad lo que se 20 sión ceñuda' [Aut.]. Zumbido [3. r cuarto S. XV, 
~,.,.d.,ull! 1 : diºce~. V. arriba,· Nebr. «susurrus»]. Zumbo [Aut.]. Zum-

·~-·t<rt -: tr' I ,, · - · ·l' '· ' ¡ Está a la vista el carácter onomatopéyico de bón [Aut.]. Rezumbar 'vibrar algún cuerpo metá-
;; :¿ }:! 1'.! ;iJ ¡, zumbar en su sentido propio, lo mismo que el lico' ast. (V), quizá con influjo de retumbar. De 
~ ~Í.!l,. ;'.¡ f, 

11

1 j, 11 de zuñir 'zumbar', documentado con z- sonora en zurrir (V. arriba): zurriar [Quevedo, Aut.]. zu-
" ". . ' j G. de Segovia (1475), p. 86; y en :R. de Rey- 20 rrido [fin S. XVI, Aut.; popular, p. ej., en Alme-
. IJ.h,¡! \•Í i nosa (fin S. XV), Philol. Q. XXI, 45; me zuñen ría, donde se aplica al ruido de las gallinas que 

lf. j:I, !i p ! '¡ ¡ los oídos en Gil Vicente (RFE XI, 185); zuñir pican en el suelo]. 
,,!!;fl 1. l I y zumbar los oídos en el Mtro. Correas; en Sa- CPT. Zurriburri 'zurrido' antic. [Quevedo: «ella 

'- l.:\li\¡1¡!,( !¡ 1 !amanea 'frotar los metales contra una piedra lla- que se iba a cencerros tapados, con un zurriburri ÍA!ll!i ¡:f , ! ¡ na y áspera, para que con el frote o roce se ali- 30 refunfuñando», Cuento de Cuentos, Cl. C., p. 
i'i',11J.:. ,, 1 1 ¡ ! sen' (Lamano); extr. suñir 'silbar, zumbar'; con 179], 'conjunto de personas de la ínfima plebe' 
. ',_•ini!if t '! l. variante juñir en Juan del Encina («a tirar bien [Acad.), 'sujeto despreciable' [Covarr.; Aut.]; 

1¡l;ii¡U l ¡ con la honda / la puta piedra redonda / que fórmula de repetición rimada, para cuya forma-
1,:,·_¡·1'. ;,::l

11

: ;
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:¡
1
·,:

1

¡_

1

1 

t ·1 ;_•, __ ¡
1
: juña como picaño», p. 240); como puede verse es ción vid. Morawski, RFE XIV, 121. Golpizumbido 

¡ voz leonesa, hermana del port. zunir o zonir íd., 35 (vulgarismo, 1625, P. Espinosa, Obras, p. 196.16). 
l •\ 1 t t ¡ gall. zoar 'zumbar' (VKR XI, 114), Cáceres dun-
t"¡iHh_¡· ¡ 1 ¡: dunear 'hacer rumor' (M. P., Dial. Leon., § 11; Zumbel, zumbete, zumbo, zumbón, V. zumbar 

l
¡¡fi1

1
't,:j:, j1 Í ¡ ahí z- > d-); sólo hay parentesco elemental con el 

, 1'¡ <'I ¡· 1 sinónimo ár. zann. Otra onomatopeya del mismo ZUMO, procede en definitiva del gr. ~wµo, 
l¡¡h 1¡¡' 1 tipo es zurrir 'zumbar los oídos, etc.' {Aut.; zu- 40 'jugo', 'salsa'; para explicar la u castellana se ha 
\< 1::il ; ¡1 i \ rrido. ya en Juan de Avila, 1578], napol. zerriari, supuesto que viniera por conducto del ár. vul-
lj' '.'' d , ' · j I j sic. zurriari, zurrichiari «stridere, sgrigliolare» (De gar zum 'zumo', 'jugo', pero esta palabra, de ori-
11¡' / j j í , Gregorio, St. Glott. It. VII, § 651; Jud, Rom. gen griego, sólo parece emplearse en Egipto, Si-! ii,' i: j f j ¡ XLIII, 455). ria y algún otro país del próximo Oriente, y no 

l }l!~ l' l l ¡ En cuanto a la ac. 'burlarse', es evidentemente 45 hay noticias de que sea antigua en árabe, por lo 
,·¡·· ¡· ¡· · ' , inseparable del port. zambar íd., más usado y cual parece más probable suponer que el voca-

!
1(1;¡1!1!(_·:_: •_ : !l .. ·,;_ arraigado que en cast., y que ya se documenta en blo griego se alterara en el latín vulgar de Es-

Juan de Barros y en Camoens. M-L. u otro lin- paña por influjo de la ü del sinónimo lat. sücus. 
,

1

)1

1
_1,•

1

!,· ¡ j ¡
1 

güista anterior había tenido la idea de relacionar l.ª doc.: 3. r cuarto del S. XIII, Lapidario. 

! esta palabra portuguesa con la familia constituída 50 En esta obra alfonsina se lee «este primero plo-
,¡lt 1 1 1 por el sardo ant. y mod. iumpare, it. merid. dzum- mo... qui lo obrasse segund pertenescié con el 
¡ ¡¡¡ ! 1 , ! pi'L 'saltar',. 'bailar', gasc. jumpli'L 'mecer, coluro- ,;umo del mirto e con la marcassita... le fazen 

•: ,:::¡ ! , 1 piar', ingl. jump 'saltar' (¿de origen fr. dialec- perder las tres enfermedades» (RFE XVI, 166). 
·:_:;i\j· j I tal?), familia de origen desconocido; M-L. (REW En una réplica de Juan García de Vinuesa a J. A 

• •1 , j 4614) desechó esta idea, que aunque últimamente 55 de Baena: «Johan Alfonso, por talvina / comereys 
· i fr ¡ j la haya reivindicado Piel (Mise. Coelho, 332-3), rumo de bledo / con cucharas del buxedo / re-

) ¡ 
1 

es en efecto poco convincente, a no ser que la buelto con palomina»; en unas coplas de Gómez 

. 

i:_ 1_ l.' tomemos en el sentido de que estas voces ítalo y Pérez Patiño: «quien al fuego faz morir / non/ 

1
_ '¡ 

11 
¡''.· ·galorromances son a su vez onomatopeyas o voces se temerá del fumo; / de lo seco, poco ,;urna: 

,,, , , de creación expresiva indirectamente relacionadas eo bien lo podemos dezir» (Gane. de Baena, n.0 391, 

875 ZUMO 

,.. 2· n.º 351, v. 75). Aparece también escrito con sea también préstamo del gr. ~wu.o:;, pero según f: (~11110 y rerumar) en G. de Segovia (pp. 86, estos datos se tratará de un préstamo moderno y 

73). «fumos de limones» Celestina (ed. 1902, limitado al árabe vulgar de Oriente. Nuestro co
lS.29); «acatia es sugo o rumo de las ciruelas nocimiento del árabe hispano, y aun de los dia-
110 maduras», «diamiron se dize del fumo de la 5 lectos vulgares africanos, no es lo bastante com
mírra, de que se mezcla» APal. (4b, 113b! íd. pleto para hacer afirmaciones rotundas, y así con-
9Sd); «rumo: succus» Nebr.; mo se ensucie de vendrá no perder de vista la cuestión en futuras 
la gordura o zumo de la carne» 1525, Rob. de indagaciones sobre el léxico hispanoárabe, mas por 
Nola, p. 30. Frecuente en los clásicos: . «lisa la ahora todo indica que el vocablo hispano-portu
corteza, llena de zumo y sustancia» G. A. de 10 gués no pudo venir del árabe, por lo que hay que 
Herrera; «sarmientos que se mantienen con la acudir directamente al griego, aunque sorprenda 
sustancia y z_umo de la cepa» J. de Pineda; y un poco la trasmisión al iberorromance de una 
otros que pueden verse en Cej. VIII, 442. Es palabra que es ajena al latín de la Antigüedad. 
voz de uso general en todas las épocas. Hoy se Quizá no lo fuese del todo, ya que no sólo ~wµo, 
pronuncia con 6- sorda en Cáceres (Espinosa, Are. 15 aparece en muchas glosas latinogriegas (CGL VI, 
Dial., 43), sumo con s sorda entre los sefar- 612), sino también una vez, escrito en letras !a
díes de Marruecos (BRAE XIII, 232). Fuera del tinas, encontramos «zomas: ius» en un glosario 
castellano esta palabra no existe en otro romance latino-latino (CGL IV, 198.3) trasmitido en un 
que el portugués', donde sumo (antiguamente ,;u- ms. del S. VII (claro que no es prueba inequí-
mo) tiene el mismo valor que en cast., y ya era 20 voca). En apoyo del origen árabe podría alegarse 
mual en la primera mitad del S. XVI (Ferreira el gall. y ast. zume (Vall., Acevedo-F.), pero no 
,fo Vasconcelos, en Cortesáo). lo creo apoyo sólido: la -e se deberá al influjo 

Diez (Etymologisches Wiirterbuch, 500) Í;la- del sinónimo celme, de otro origen (es absurdo 
cíonó ya con el gr. ~wµó:; 'jugo', 'salsa', y lo derivar uno y otro del lat. süMEN 'pezón', como 
mismo hicieron Cornu (GGr. I, § 175), Cuervo 25 hace G. de Diego, Dice., 6477) . 
(Rll II, 19) y Tallgren (en su citado estudio de De todos modos, tratándose de un vocablo 
G. de Segovia). En cambio Fokker (ZRPh, de aplicación médica, no debemos negarnos a ad
XXXVIII, 485), siguiendo las huellas de Casiri mitir un helenismo (como lo son con carácter se
y de Mz. Marina, prefería partir del ár. zum mejante CAMORRA, LERDO, QUEMAR y el 
'zumo', 'jugo', y esta opinión ganó el aplauso de 30 sustantivo quima de donde procede ESQUIL-
M-L. (REW 9632), Lokotsch y otros, porque ex- MAR). Queda la dificultad de la u. Diculescu (ci-
plicaba mejor el vocalismo castellano. Lo cual tado por Fouché, RLR LXIII, 403) la explicaba 
desde luego es razón de mucho peso. Espinosa por una forma dialectal tesalia ~oup.óc;, lo cual 
(l. c.) se decide por el griego teniendo en cuenta es muy difícil de admitir por razones geográficas. 
la calidad sorda de la r-, razón sin fuerza, puesto 35 Es más probable la opinión de Espinosa de que 
que si es sorprendente a primera vista que la z- ZOMOS se cambiara en *züMUS por influjo del si-
sonora del árabe se convirtiera en una sorda, no nónimo latino sucus. Claro está que el vasco zu
lo es menos que esto ocurriese con la z- griega mo vendrá del castellano y no viceversa, como 
asimismo sonora; en realidad se trata de una con- quisiera Cej. 
secuencia de la rareza del sonido sonoro z- en 40 DERIV. Zumoso [fin S. XV «fructas mas -as» 
posición inicial, lo que dió lugar al ensordecimien- Hdo. de Talavera, NBAE XVI, 64a; f-, APal. 
to, en cierto número de palabras, así entre los 540b; «cosa con fumo: succosus» Nebr.; ejs. del 
arabismos (AZAFRÁN, AZUFAIFA) como entre S. XVI en Cej.]. Zumiento [S. XIV, Montería de 
los helenismos (CELO). A pesar de todo es de Alf. XI, en Cej.]. Zumillo [S XVI, Cej.]. Azumar. 
observar que los etimólogos arabistas guardan si- 45 Deszumar [h. 1535, Guevara, Aut.]. Rezumar [-{-, 
lencio (Dozy, Steiger, Neuvonen), no se pronun- 1475, G. de Segovia; ejs. S. XVI-XVII, Cej.; 
cían o se pronuncian en favor del griego (Simonet, comp. zumar 'rezumar' S. XIII, L. de los Cavallos, 
s. v. chumúra). Para lo cual les asiste una buena 40.23]; rezumir [1626, Corral, y hoy extremeño 
razón. Zum significa en árabe «le suc qui s'expri- según Cej.; resumir 'gotear' en Alonso de Neira, 
me des plantes; l'eau dans laquelle on laisse trem- 50 Arte de la Lengua Achagua, 1782, RFE XVI, 283]; 
per les raisins; l'eau dans laquelle on cuit» se- rezumadero. Trazumarse'. 
gún el Mohit, que suele reflejar el uso de Siria ' El catalán ya emplea suc (o bien saba) así pa-
(Dozy, Suppl. I, 615b), «bouillon» según el egip- ra 'zumo' como para 'jugo'. Análogamente oc., 
cio Bocthor, «jus» según Hélot, cuyos datos co- fr. suc, it. sugo.- 2 Falta en Freytag, Fagnan, R. 
rresponden al uso vulgar de una región indeter- 55 Martí, glos. de Leyden, PAlc., Beaussier, Ben 
minada. Pero es palabra ajena no . sólo al árabe Sedira, Griffini, Tedjini, Lerchundi, Dieterici, 
clásico, sino que no parece haberse empleado en Mar,;ais (Textes Ar. de Tanger).- 'El mozár. 
el árabe de España ni corre hoy, al parecer, en cumÚ$a 'cicuta' difícilmente podría ser derivado 
Argelia ni en Marruecos'; desde luego es pala- de zumo, como quisiera Simonet. Tampoco creo 
bra sin raíz en árabe, y así no parece dudoso que eo - ·que pueda tener este origen el cat. xumar o xi-
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mar 'beber aplicando los labios al botijo, porrón, 
etc.', como dice el REW. 

carruajes». Pichardo sabía que era voz , · man tuna 
aunque en Cu~a !, generalmente en América s~ 
emplea con aplicac10n a las cosas de tierra , , segun 
ocurre t~ a menudo. Al sentido marino moder-

5 1'.º .1'.~ d10 entrada la Acad. hasta 1884, con la de-
ZUNCHO, voz náutica que hoy designa una f1~c1on, qu. e le conserva hasta hoy. Como te'r-

abrazadera o aro de hierro, pero antiguamente d ' · era el nombre del , b I d I b mmo Jecruco e - meca~1ca parece hoy ser de uso 
, , . em .º ~ e a omba, en por- general en Espana, a ¡uzgar por el ej. del in e 

rugues zoncho; origen mc1erto, aunque desde lue- niero catalán Esteban Terrad · g, -
d 

' · h , as que cita Pages 
go no ten ra que ver con eme o m con el lar. 10 Pero en· el Noroeste es palabra de ¡· ·, , · e , -·, ·, d ap1cac1on mas 

INGERE cerur ; qmza e una onomatopeya popular: gall. zuncho 'abrazadera d hi 
h 

, 1 'd f d , ' aro e erro 
zunc - que expresana e soru o pro un o del em- que ciñe alguna cosa' (Carré · Eb r V 
bolo. l.ª doc.: h. 1573, Eug. de Salazar. 80) ast. zunch~ «cerco de hi; e mg, KR V, E ·¡ b C . ' rro con que se su 

n su ce e re arta en que se pinta cómo lo jetan las hendeduras de algunas · d -
l ha 

. . piezas e made 
pasan os que cen vza¡es por mar se leen las vo- 15 ra» M «el aro de hierro de las d ¡ -
ces de mando «tocad la bomba; meré bien el fortalec; el cubo del e¡·e» (R) y prue das y e que 

h 
· 1 · b ¡ , ere a, que era 

zunc o; ¡uegue e gu1m a ete para que la bomba del Oeste de Santander habla en L p h 
achique» (ed. Gayangos, p. 41). Se trata, pues, cajones bien enzunchad~s ru la citaª uRc er~ de 
d 1 ' b 1 d ¡ b b ¡ ¡· '" en ornan)· e em o o e a om a, como nos o exp 1ca tam- quizá también sea lo mismo ei s t d ' 
b" G d p 1 · ¡ ., N, · an an · zoncho 1en . e a ac10, nstruccwn aut1ca (1587): 20 'capacho' (Pereda, Vocab. de Sotileza) y el gal] 
«zuncho: es el que se mete en la bomba, guar- zonchos «castañas cocidas con la · ¡ [ · 1 · 'd d . pie» pie com-
nesc1 o con un pe a~o de cuero, y haz1endo fuer- parada a un aro que ciñe el fruto], definición 

Zuna, V. ceño 

,;:a contra el morterete, saca y agota el agua de la que da el glos. a la palabra emplead R lí 
nao» (fºl56 º) d " t ¡ · · · ª por osa a . v '. «a v1er ase que en qua qmer via- Castro en sus Cantares Gallegos (ed. 1944 11) 
Je se lleven hierros de bomba... cueros curtidos 25 En América hallo zuncho O sunch ¡' dp. · · 11 , o, o e enva-
para e ab ... dseys morteretes yd seys 0(11

1
chos, para do enzunchar, en fuentes de la Arg., Chile, Bo-

que que ra o uno, o gasta o, no fa ten otros» livia Perú Ecuador Colomb1'a C R' c b 
('b'd fºl08 º) E · ' ' ' - ' · ica Y u a, 1 1 ., v . n un ms. del S. XVII, titulado y con varias aes pero s1'empre ce tr d ¡ Obl' · d · , , ., n a as en a 

1gac1ones e un capitan de galeon, que a juz- idea de 'aro cerco': 'llanta' (C 26 76 p· h 
1 f

, d b" d ' a., , ' ic ar-
gar por a gra ia. e 10 e ser compuesto o co• 30 do Gagini Román) 'aro de hi'er d 1 ¡ , · d · ¡· · , ' ' , ro e os tone es 
pia o por un ita iano: «v1S1tar las bombas si son (Gagini Lemos Bayo Román L f ) , · de · · · . 

1 
' , , , a one , tira pa-

serv1c10, Y s1 es necessario arreg arlas para ra asegurar las esquinas de los c ·0 • (R • ) · b' ¡ ['! . , . a¡ nes ornan , 
que ass1ente 1en e mortarette e p1ston ] y s1 'molde de hacer quesos' (i'd ) 'c d h' 

d 
· · 1 h' . , , erco e 1erro pa-

son e serv1c10 os sunc 10s que tub1ere», «coyera ra asegurar el mango d u h · 
[ 

, , ? . e na errarruenta a su 
¿ cuero ] para sunch1os et mortarettes, taciolas 35 hoja' (anotado en Mendoza) 'e d · 

[
' 1 h z d , , creo e ¡unco o 
ce sont es tac ue as e la bomba], plancias de de madera que rodea la pa¡'a d ¡ · 1 

pl ( · d Jal 1
4
02b 1 . e asiento en as orno ... » citas e , , 232b); Oudm: sillas' (íd.), 'galón de los militares' (Garzón)' 

«zuncho: le tap?n de . cuir 'l'.¡ui se met au pistan Para la etimología, parece natural a pr~era 
de, la pompe d un va1sseau de ~er». En portu- vista la opinión apuntada por G. de. Diego (RFE 
~es se emplea zoncho con el rrusmo valor: se- 40 XII, 5-6), que se inclina a considerarlo dupli-
gun Bluteau «he um pao redondo, furado no me- cado de cincho CINGULUM co 1 · h d h' , d , mp. e eme o e 1e-
yo, com um couro a ro a, e no meyo outro que rro que rodea la maza de la d d ¡ 
h 

· h ¡ , , , ' rue a e carro en 
e a c ape eta [ valvula ], com que se tira á<>oa Cespedosa (RFE XV 267) · da b b M , b 

1 
d b "' , , puesto que esto mis-

. om a»; oraes: «em o;' a o~ba do na- mo se llama zuncho en el carro gallego (VKR XI, 
vio, o qual se levanta para a agua subir pelo tubo 45 lámina de la p 288) p ¡ 1 d · . ero e caso es que e cam-

ella»,. zonchar «dar ao zoncho, levantá-lo para bio de i en u sería inexplicable'. Por esta razón ya 
extra~ir o ar da bomba e fazer vir a água occupar dudaba yo de este origen en mi artículo de RFH 
o vas10»,. zon':hadura «o .ªt~ _de l~v3:1tar o zon- VI, 54-55, aun sin conocer el significado antiguo de 
cho», ! cita e¡s. de la H1stona Naut1ca Trágico- zuncho. Quedaría la posibilidad de relacionar con 
Marmm~, cuyos te~tos p_or lo general son _d~l 50 el vasco zumitz (zimitz, zimintx) 'fleje', 'encella' 
S. _XVI,. hoy t??av1~ designa zuncho en Gal1C1a (Azkue); o bien la que sugiere Spitzer (AILC 
vanos ob¡etos c1lmdncos, luego comparables a un III 214) de part:~ de u *s" • • d · , b ¡ , , ~ n UBJUNGULUM enva-
em o o (Ambal Oter?, . Cuad. d~ Est. Gall. VI, do de SUBJUNGERE 'juntar una cosa a otra' (comp. 
94). Ésta. es, pues, la umca ac. ~nugua del vocablo. subjugia 'correas para atar el yugo, sobeo'), de 

Hoy tiene otra muy exte.n~1da en el. castella- 55 formación análoga a CONJUNGULA > COYUNDA: 
~o de~ Norte Y en ~! de Amenca, cuyo primer tes- fonéticamente no habría objeción, pues *9oyuncho 
umomo hallo en P1chardo (1836) (el vocablo fa!- pasaría a *ceyuncho por disimilación, que había 
ta ~o.talmente en ~ut. y Terr.): «suncho, voz de dar *ceúncho y luego 9uncho (sabido es que 
marltlma, aro de hierro. que cubre, resguarda y SUB- da corrientemente 90- 0 fa-). Pero a ambas 
asegura los camones o pmas de las ruedas de los eo posibilidades se opone ahora el significado 'ém-

.. :.i.:.... i 
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877 
b lo' que aparece con carácter general en los con muchos achaques, / porque como una don-
S~ XVI y XVII y es el único existente en por- cella / come yeso sin hartarse. / Es el vino de 
tu~és. Todo invita a creer que .1,a ac. 'fleje', :aro zupia / vino de anillo, / pues que sólo en el 
de metal', vendría por comparac10n de esta pieza nombre / pasa por vino>, NBAE XVIII, 537), 
de metal, de forma alargada, con el émbolo, que lo y Cej. (YIII, p. 544) cita varios: «el gañán que 
era también. come perrunas y bebe zupia en el cortijo» Fonse-

Aun si quisiéramos admitir que el sentido ca, «si Jacob cuando estaba con su ganado be-
' , es antiguo, a pesar de la falta total de prue- bía la zupia y vinagrón que suelen beber los pas-
ara . . Id 1 . . . d 1 b b siempre tropezaría la eumología de Sp1tzer tores» Va errama, «pone a prmc1p10 e anque-
;:: la z- sonora del portugués. El origen será 10 te el mejor vino, y a la postre da la zupia» Ca-

~tro, y no me parece desencaminado imagin~r que brera. Hoy el vocablo s_igue em~leándose en mu-
se remedara el zumbido profundo del embolo chas p~rtes, en ~u se~u.do pro~10 y en otros se-
con una onomatopeya zunch-, zonch-; parecen cundanos: domm. supia «cocido de arroz con 
comprobarlo las variantes zucho y zocho también carne» (Brito), and. zupia «esponjilla que usan 
recogidas en gallego por A. Otero. 15 los sastres para dar agua en las telas al planchar-

DERIV, Enzunchar; enzunchador 'oficio del que las» (AV). 
enzuncha' cub. (Ca., 77). Zunchar. Escribió el Padre Larramendi: «es voz Bas-

1 Es palabra diferente y procedente del qui- congada, zupia, y viene de zupea, zurpea, lo que 
chua el arg. suncho 'hierba de varas sin ramas está al hondón de la madera o cuba» ; como siem-
que crece en lugares húmedos' (Lizondo). Para 20 pre, Larramendi inventa palabras: ninguna de es
este vocablo y para el boliv. y arg. sunchar, chun- tas supuestas formas vascas figura en Azkue

1

• 

e.ar 'pinchar' (procedente de CHUZO), V. mi ar- *Zur-pe-a significaría, si existiera en vasco', 'lo que 
tículo citado.- 2 Zuño no es variante de í.:"eño, está debajo de la madera' (zur es en todas partes 
sino palabra de origen distinto. Y si hay pin- 'madera', Y llega a significar 'colodra de madera 
citar junto a punchar, lo primitivo en este caso 2s para la leche' en Sule, pero no 'cuba' en parte 
es precisamente la u, y la i se explicará por una alguna), pero aun si admitimos la reducción foné-
contaminación; aunque sea fonética, el caso se tica a *zupea, el cast. zupia no puede salir de ahí 
comprendería gracias a la palatal siguiente, míen- por razones semánticas. Lo que sí existe en vasco, 
tras que la evolución inversa cincho > zuncho por lo menos en Vizcaya, es txuzpin «aguapié, 
sería inconcebible precisamente ante palatal. so vino muy bajo y de poquísima fuerza y sustancia, 

que se hace echando agua en el orujo pisado y 

Zuñir, V. zumbar Zuño, V. ceño apurado en el lagar» (Azkue), lo cual tendrá que 
ver con el cast. zupia, pero dudo mucho de que 

ZUPIA, voz emparentada con el vasco txuzpin sea voz primitivamente vasca, pues está aislada 
íd., y con las palabras hispanoárabes zimpí y 35 en el idioma y no se le ve explicación dentro del 
subya del mismo o análogo significado; de origen mismo. Lo mismo que el vasco actual txakolin ha 
incierto, pero sin etimología en árabe ni en vas- de ser variante de *txakoli (de donde el cast. cha-
co; teniendo en cuenta el sinónimo cast. agua- colí), txuzpin estaría junto a *txuzpi', con artículo 
pié, quizá se trate de un compuesto romance *txuzpia, cuyo parentesco con zupia es probable, 
so-pie 'lo que queda bajo el pie del lagar', su- 40 pero no parece ser voz vasca. 
poniendo que la forma zupia resulte de la altera- L. de Eguilaz y Yanguas (Glosario, p. 532) Ila-
ción sufrida por sopié al pasar por el mozárabe mó la atención hacia el ár. argelino zubiya «ordu-
o por el vasco. 1.a doc.: zupia, 1475, G. de Segovia res>, así en la ciudad de Argel (Roland de Bussy) 
(p. 85). como en el Sáhara argelino (Daumas; Dozy, 

No figura en los glos. de h. 1400, ni en APal., (5 Suppl. I, 610), zúbya «tas de fumier» (Beaussier), 
Nebr., PAlc., C. de las Casas ni Percivale; pero pero teniendo en cuenta que esta palabra es aje-
sí en Oudin «zupia: un vin qui est de mauvais na al árabe clásico, y fijándose en las palabras 
goust», en Covarr. «zupia, el mal vino, Latine di- chepa y jipía que según sus informes se emplean 
citur vappa» y en Aut. «el vino revuelto que en Almería en el sentido de 'orujo', opinó Egm1az 
tiene mal color y gusto», «qualquier cosa liqui- so que no se trataba de una voz arábiga sino de. un 
da y de mala vista y sabor>, «lo más inútil y descendiente romance del lat. SAPA 'mosto cocido', 
despreciable», dando varios ejs. de las dos úl- a lo cual se adhirió Simonet (pp. 518, 622 Y 627) 
timas aes.: «dábale prissa el retorno / de la mal agregando otros representantes del vocablo en ára-
s~rbida zupia, / las tripas tocan al arma, / el un be vulgar: subiya «boisson faite avec de l'orge 
o¡o le estornuda> Quevedo, «queriendo desleír 55 moulue, des dattes en pate et de l'eau» en el Sur 
las leyes del Reino con la zupia de las leyes del de Argelia, «avec des graines de melon, courge, 
Mundo» Alejo Venegas (h. 1530). No es raro en etc., pilées, de l'eau et du sucre» en las ciudades 
los clásicos: además de los pasajes de Lope y de este país (Beaussier); en Egipto y en Arabia 
9uevedo que cita Fcha., lo tengo anotado de Qui- (Dozy, Suppl. I, 851) se pronuncia ~úbiya, que 
nones de B. («críase en mi casa el vino, / pero eo según la descripción de Lane (Manners and CusJ 
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toms of the Modern Egyptians, 1842, 11, 25) la Rioja Alta (donde se habló vasco), o más pro-
es una bebida preparada machacando las pepitas bablemente aún, de las solanas generosas de An-
del melón abdalawí (o con arroz), poniéndolas en dalucía. 
infusión de agua y colándola y echando azúcar. Lo hipotético de la presente etimología está a 
Realmente es difícil que estas palabras sean ver- s Ja vista, y también es claro que se apoya en una 
daderamente arábigas : si sólo existiera la última serie de sostenes de hecho que difícilmente pudo 
variante se podría pensar en un derivado de la acumular la casualidad. Hay sin embargo una ob-
raíz $-W-b 'correr el agua, inundar' (R. Martí, jeción algo fuerte: la z- sonora de la grafía de 
Freytag), aunque el tipo de formación no sería de G. de Segovia no corresponde bien a la s- de SUB-

los más corrientes, pero la vacilación en la con- 10 y aunque es verdad que convendría apoyarla e~ 
sonante inicial $- o s- (y aun quizá z-) es uno otras fuentes antiguas (no hay ninguna fidedigna 
de los indicios más típicos de la procedencia ex- entre las demás que he podido reunir), tanto m:ís 
tranjera de las voces arábigas. La expansión del cuanto que Segovia no nos dice lo que zupia sig-
español zupia· a través de África hasta la Arabia, nificaba, de todos modos ahí está la forma zimpí 
está lejos de ser un caso único, y en este caso se 15 en P Ale. para confirmar esta cualidad sonora. Pero 
explica por el enorme prestigio de los viñedos an- el cambio de f- en z- no es obstáculo fuerte tra-
daluces, que facilitaría la exportación o imitación tándose de una palabra que pasó repetidamente de 
de todos sus subproductos : una vez en Africa la una lengua a otra (latín > hispanoárabe > caste-
bebida cambiaría de naturaleza adaptándose a los llano): una contaminación cualquiera pudo ser la 
frutos locales y a la prohibición coránica de las 20 causa, y así como así las formas africanas subiya y 
bebidas espirituosas, siempre en vigor aunque vio- $Ítbiya prueban claramente que existieron varian-

ZURCIR, antes surzir, d~l lat. S~RCI1?' 'reme~- el siglo pasado (RH 11, 18), es una grave difi-
d r' compárese el oc. sarcir y el it. dial. sarcire cultad contra la etimología SARCIRE. Esta sonora 
, 

3 
~ir'. pero el case. surzir (zurcir), el cat. sor- reaparece en un grupo considerable de lenguas 

1
.ur (o 'sargir, sarzir) y el port. serzir (o zurzir) y dialectos romances. En portugués predomina la 

~;esentan una a!te
1
ración no bien explic

1
afad de 5 forma serzir "coser dando puntos tao miudos que 

lJ primera vocal. y a tercera consonante. . oc.: seja imperceptível a costura», pero también se 
¿h. 1300?, Casngos de D. Sancho; 1475, G. de encuentra cerzir en el Palmeirim (1544), sirzir, 
Segovia. . y luego con -g- como en catalán: sirgir o cirgir 

En este dice. de runas (pp. 56, 79) figuran (así en la Aulegrafia, de h. 1540), vid. Moraes. 
,ur:ir y sus formas de presente furzo, fUrze y 10 Además hay una forma con ~ocalismo u en la 
fUrza, y también hay rarzir, que debe de ser primera sílaba, como en castellano: surzir ( «qua-
\·ariante de la misma palabra (para ZARZO, qui- tro panos; seis surzidos» en F. M. de Mclo, h. 
z;1 derivado de esta forma, vid. ZARZA). APal.: 1640, cita de Cortesáo); y otra zurzir, aunque 
uarcire es surzir, remendar, fazer entero» (433d), ésta significa «a9oitar; maltratar; espancar; cas-
csartrix es la que surze, costurera» (434d); Nebr.: 1s tigar; criticar severamente; molestar» (Fig.), pe-
csurzir o coser: sardo; surzidor: sartor; surzi- ro no cabe dudar que es aplicación popular y" 
daa: sarcinatrix». La forma no asimilada está figurada del mismo vocablo, nótese la definición 
ya en Jos Castigos de D. Sancho («la cabe9a... de Bluteau (1715): «maltratar; he termo vulgar: 
una vegada es tajada non se puede despues sur- zurzir alguem com pao; zurzir com palavras»; 
:ir>, cd. Rey, p. 190), y figura todavía en Eu- 20 compruébalo el que en la Pícara ¡ustina (de len-
Renio de Salazar (h. 1570): «sabéis con una agu- guaje leonés) zurcir valga «dar un golpe con una 

lada con tanta frecuencia. tes con f- sorda. Como he dicho s. v. ZUBIA 
Claro es que tenemos otra variante de zupia en es posible que el argelino zúbya 'montón de es~ 

ja y una hebra de sirgo en la mano surzir y vara, cuerda o látigo que se ciña a la parte gol--· 
remediar roturas» (cita de Cej. IX, 141-2, donde peada» (Fcha.), justamente porque las cicatrices 

el mozárabe zimpí con que P Ale. traduce el cast. tiércol', 'basura' resulte de una evolución del ára-
vino aguapié, y de la persistencia de .resta forma 2s be antiguo zúbya 'hoyo', palabra que vivió en Es-
andaluza es testigo el ecuatoriano chimpín 'aguar- paña a juzgar por la toponimia: el influjo de esta 

quedan otras). Pero la dilación de la africada se llaman popularmente costuras; comp. en Vi-
tiende pronto a generalizarse: «que puedan zur- 2s llaviciosa «en· el un campo y otro vi que anda-
cir cualquier paño que los alfayates Je dieren pa- ba / zurciendo la solícita Megera, /. que rabias, 

diente' y como adjetivo 'ebrio, embriagado' (Le- vieja palabra semitica puede explicar el que sopié 
mos, Semánt. Ecuat., s. v.). Pero en cuanto a la > súpya se convirtiese parcialmente en zúpya. 
etimología SAPA propuesta por Eguílaz, que ya no Con esto se plantea otro nuevo escrúpulo: si 
es evidente en el aspecto semántico, está claro 30 zúbya 'basura' es palabra de raíces senúticas, ¿no 
que tropieza con grandes reparos fonéticos, aun sería concebible que en España se hubiese apli-
suponiendo que el castellano zupia se tomara del cado a la zupia o basura del vino? Sí puesto que 
mozárabe y aun echando mano liberalmente de la alguna vez, aunque muy raramente, ocurre que 
gran fluidez del vocalismo arábigo: ni se vería ex- una b arábiga se cambie en -p- romance por ul-
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ra zurcir» Ordenanzas de Sevilla, «como el sas- iras y rencor sembraba / la fiera furia entre la 
trc corta el paño nuevo... destruyéndole de una gente fiera» (cita de Cej.). 
p.1rte y zurciéndole en la otra» Fr. Antonio Al- En catalán hay también gran variedad de for-
\'arcz (h. 1600); y figuradamente: «que zurcían so mas, todas con el sentido preciso del cast. zur-
con gran penitencia las fragilidades humanas en cir, pero hoy en día todas tienen sonora la con-
que caían» Alejo Venegas, «me agazapó de mo- sonante medial. En Barcelona, Gerona y gran 
do que no dije más que si tuviera los dientes parte del Principado se dice sorgir (pron. igual 
:urcidos» Pícara ¡ustina, «he juntado en un ins- que surgir), y así lo encontramos en los diccio-

plicación razonable del cambio de A en u, ni me- 35 tracorrección. Entonces acaso se trate de un ara- tantc / zurciendo con la primera / ésta y la ter- 35 narios de Torra (1653), Belvitges (1803), las va-
nos de la terminación -í o -ia. Además el mozá- bismo, a pesar de todo. Pero siendo así no se en- cera parte» Cervantes (El Rufián dichoso), «por- rias ediciones de Labernia (1839-1884), etc.; el 
rabe zimpí tiene una semeja!lZa, demasiado grande contraría explicación razonable a .la variante su- que se zurce muy mal el don con el Turuleque» reemplazar esta forma por sargir fué innovación 
para ser fortuita, con su hermano aguapí con que biya y $Ubiya tan extendida en el árabe africano Quevedo, etc. Claro que en estas citas, que doy de Bulbena (1905), que se ha generalizado en 
el propio PAlc. traduce el cast. aguapié: ha de y asiático: ni siquiera el paso por el español o el de segunda mano, está modernizada la ortogra- catalán literario por tener la ventaja de distin-
haber alguna relación entre la segunda parte de las 40 mozárabe podría explicar tan extraño ensordeci- ÍÍ3. Cuervo (Obr. Inéd., 377 n.l) observa que en 40 guir sargir 'zurcir' de sorgir 'surgir' y 'fondear'. 
dos palabras. Si se llama agua-pie ha de ser, una miento. Comp. AGUA. las ediciones del Buscón de 1627 y 1629 se lee Sargir, en efecto, se emplea en otros puntos de-
de dos, bien porque es lo que queda en el fondo 1 La primera de dichas formas, sin artículo rurcir y furcidora, en las Musas de Quevedo de Cataluña, que no puedo precisar, sarzir en Ma-
o pie del lagar, o bien por ser lo que queda des- zupi, está en el dice. del vasco-francés Hiriba- 1650 zurzen, en Sigüenza ed. 1605 fUrfen. Pero llorca (Guasp, J. d'Or IX, 33; Forteza, Gram., ~ 
pués de mucho rato de exprimir la uva bajo el rren, pero como observa el propio Lhande (de estas ediciones son demasiado tardías para indi- 157; Alcover serzir en BDLG XII, 180, que se pro-
pie del vendimiador. Con cualquiera de las dos ex- 45 quien tomo este dato), Hiribarren está lleno de 
plicaciones seria natural que se Je diese el nombre palabras tomadas de Larramendi.- 2 No creo que 

carnos la pronunciación de las dos interdentales 45 nuncia igual), so/sir en Valencia (Lamarca, Martí 
en la Edad Media y S. XVI : en este tiempo ya Gadea), pero · la capital valenciana no distingue 

de so-pie, lo cual tendría la gran ventaja de ex- el trasm. zurpa «mixtella, mixórdia, borra» (RL 
plicarnos al mismo tiempo la variante mozárabe V, 110) se deba a más que a una coincidencia 
zimpí4, y la vasca txuzpí, puesto que el prefijo notable. Será alteración de zupia, quizá bajo el 
so, lat. SUB, aparece con gran frecuencia en la 50 influjo de zurrapa, que en port. significa lo 

se confundían f y z. C. de las Casas (1570) trae hoy entre la sonora z y la sorda s (supongo que· 
s~rzir (con la extraña trad. italiana insurgir), Per- Castellón, Játiva y Alicante pronunciarán -zir). 
avale «surzir: to amend, to botch, to stitch up», Fuera de )a Península Ibérica, por Jo general, en_. 
Oudin «surzir: rentraire, recouldre». Más tarde 50 contramos formas con la sorda interna de SAR-· 

forma · son- (sonrojar, sonreír, ·sancochar, etc.) o mismo.- ' El agente de la alteración quizá sea 
sos- (SUBTUs-, sus-), como en chuscarrar (por SO- ozpin 'vinagre' o pitipin (-ikin) 'aguapié', que 
GARRAR), sospesar (por SOPESAR), sostener, a su vez parece tomado de un fr. petit-vin, 
etc. Claro que el cambio de so-pie en zupia no comp. el guip. pino 'vino malo', «piquette» (Az-
pudo producirse en un medio estrictamente ro- 55 kue).- • De zum-pí, recuérdese la fuerte •enden-
mance', al menos el cambio de acento (lo demás cía del ·mozárabe a la dilación vocálica.-• Sería 
sí), pero este cambio sería sumamente natural así muy arriesgado partir de una acentuación súP-
en mozárabe como en vasco: se trataría, pues, de PEDEM, voz que en latín no significa esto. 
una forma que en castellano procediera de las 
tierras del chacolí vascongado, o de los viñedos de 60 Zura, zurana, V. zurita Zurba, V. serba 

Y~ se olvida la grafía antigua: Covarr. «furcir... CIRE conservada: oc. ant. sarcir (ejs. de los SS. 
aerta manera de coser tan sutil que no 5e echa XIV y XV de sarcir y derivados), bearn., rouerg.,. 
de ver la costura»; Aut. «zurcir: unir y juntar unos langued., prov. sarci «rentraire» (Mistral; Ma-
~dazos de tela con otros, cosiéndolos sutil y cu- zuc; Zaun, Die Mundart van Aniane, p. 56; 
nosamente, de modo que no se conozcan las 55 sorci en Vayssier obedece al cambio de a ' en o,. 
Puntadas ni la costura de los dos pedazos de general en ene dialecto; sercl en Palay); sin em-
tcla que se juntan». bargo, hay un ej. suelto de sarzir «sarcire» en el" 
. De todos modos queda claro (APal.; Nebr.; Gas- Donatz Proensals, que suele reflejar el habla lan-

rigos) que la forma y grafía antigua fué ·surzir con guedociana del Norte en el S. XIII. En italiano7 · 

·:- sonora', lo cual, como ya observó Cuervo en 60 sarcire es palabra desusada, y además tiene otros. 
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sentidos, en parte por cultismo. Sin embargo, en tual. Pero ¿ ~uál podría ser esta palabra que 
los dialectos el vocablo está muy extendido con a~tuara n?. solo en los tres romances ibérieos 
el sentido· iberorromance: sic. sarciri, calabr. sar- smo tamb1en en ~l Monferrató y en algún PUnt¿ 
cere, logud. sarzlre (con z sorda), campid. sar- del Sur de Francia? Esto es lo que no se ve 

1 S. f muy 
ciri (Traina; Rohlfs; M. L. Wagner, ASNSL s caro., 1_ .uese verdad que el port. zurzir 'ma!-
CXXXV, 117); para el Norte del país observa tratar vm1ese de un *JURGIRE por JURGIARE ,. 

M-L. (REW 7599) que hay sardzí con sonora juriar' (voz no conservada en otro romance :: 
en el Piamonte, Lombardía y Emilia, pero M-L. guno), tal como creían Cornu (GGr. I § 3Z) 
simplifica y generaliza demasiado: encuentro el Coelho, se podría pensar en el inf!uj~ de y 
vocablo, con el sei¡tido de «rinacciare, rimendare, to palabra, pero esta etimología es sumamente ~sta 
risarcire, ricucire», en diccionarios del Piamonte, probable (¿por qué el cambio de conjugació~-
Génova, Monferrato, Milán, Como, Piacenza, Pa- y no se explicaría ni la z- inicial ni la me¿!, 
vía, Pa!ma y Cremona', e~ 1~ forrn~ sar~l en l?s comp. port: argila, espargir, frangir, ranger, etc.): 
dos prunero~ lugares, ;arzi, -1~ (o msarzi, . serzir) }'. ya h~ di~h? que no hay dificultad en identi-
en los demas, pero solo el dice. monferrmo de t5 ficar etrmolog¡camente a zurzir con el cast. zur-
Ferraro observa que la z es sonora, de los demás cir. Cornu, l. c., piensa en SURRIGERE 'levant , 
lo ignoro (aunque en el Piamonte y Génova será como étimo de zurcir, lo cual desde luego ar 
sorda), pero en general hay coincidencia con el puede aceptarse por las razones dadas. pero . n~ 

· del é" d ' e~ tratarmento grupo R • o actuar esta palabra como inductora del cam-
En vista de_ la vocal d_el radical del cast .. zurcir 20 bio de sarcir en surzir? Tampoco lo creo, pues 

y el cat. sorg¡r, y en vista de la sonora mterna SURRIGERE no es más que una variante arcaica 
de los tres romances ibéricos, no enteramente (no existente en romance ni en lat. vg.) de SURGERE 

ajena a las hablas de Occitania y Norte de Ita- En la Danza de la Muerte aparece un curios~ 
lia, Cuervo (Obr. ~né1., p. 404) y M-L. (REW ~erbo gorzir, de. sentido muy próximo (o quizá 
7599) dudan y casi megan que el,:vocabl? pro- 25 1!P:1al) al de sur~ir; la Muerte increpa al Obispo: 
ceda de SAR~IRE; pero ya Tallgren (Estudios so- «siempre anduv1stes de gentes cargado ¡ en corte 
bre la Gaya de Segovia, p. 84) replica que no es de Rey e fuera de igreja, / mas yo gorciré la 
posible prescindir de este étimo. En efecto, la casi vuestra pelleja» (v. 231)'. El sentido puede ser 
totalidad de las formas occitanas, italianas y sardas, 'arrugar, fruncir' o bien se trata precisamente de 
significando exa~tamente lo mismo que zurcir, pre- 30 'zurcir' en traslación metafórica, como en por-
sentan el tratarmento que corresponde regularmente tugués y en la Pícara Justina. ¿De dónde viene 
a SARCIRE, ~e suerte q_ue esta. etimología se im- este verbo? Es muy aventurado decirlo, pues se 
pone. Es mas, el propio Catalan presenta formas trata de un hápax; ¿ acaso de CORRIGERE 'ende-
antiguas perfectamente regulares: «si sartre o al- rezar', 'corregir', que no sería imposible por el 
tra persona reep drap o vestedures a sarcir o a 35 sentido y no ofrecería dificultad fonética? En-
adobar, e s'affollaran en son poder... es tengut tonces ahí podría estar el agente del cambio de 
de restituir>, «si'! aura v.~nut per bo... e'l drap sarcir en surzir. Pero repito que esto es muy 
sera tiynat de la p~a... lo draper es tengut... arriesgado, tanto más cuanto que ni siquiera po-
al comprador per les sarcidures o per plapes, si demos estar bien seguros de que Foulché y Janer 
y son» Costums de Tortosa (ed. Oliver, pp. 412, 4o leyeran bien el ms., que acaso traiga en realidad 
411), «-Sényer, vós havets trenchada la ley, qui zorzir, con z larga, tan fácil de confundir con 
sots entrat ací ab armes. -Respos: -Ver és que una g. Por lo tanto, también esta idea es poco 
yo le e rompude, mas yo la sarsiré. -E tantost probable. Ya lo es más que la perturbación viniera 
trach la spasa, e mes-la endret lo cor, e gita's de fruncir, antiguamente fronzir, otro verbo de 
sobre aquella, morint sobtosament» Breviloqui de •• costura (verdad es que éste es raro en catalán, pero 
Juan de Gales (N. Cl., p. 31), «so· m desexida / no desconocido en el de )a Edad Media, y es bien 
d'ocasió, / de tració / ell m'infestava / e· m re- corriente en cast. y lengua de Oc). 
questava / ab sa vellura / rompés costura / ab Pero la solución más convincente es la que su
vot sarsida, / e recusida / ab fermetat» Jaume giere Spitzer (AILC II, 43). En lengua de Oc 
Roig, v. 4179 (otros dos ejs. medievales análo- so antigua hallamos con cierta frecuencía el verbo 
gos en Ag.). Pero ya por entonces correrían for- sorzir (o sorzer) empleado en el sentido de 'in· 
mas con la sonora moderna; la grafía sarsida deffillizar, resarcir': «que ·m degran be sorzir de 
parece ser la del ms. de Roig, pero las varias tot damnatge» Arnaut de Maruelh «de tot damp
eds. (fin S. XV y S. XVI) traen sarzida (B y natge los sorsessan», «la ·il deven 'restaurar e l'en 
C), sorzida (A), sarcida (D y E). 55 deven sorzer» Cartulario de Limoges (y otros dos 

El aspecto del problema es el de una voz latina, ejs. en el mismo, Levy, PSW VII, 831-2). Se trata 
SARCIRE, perturbada en su desarrollo fonético por del mismo vocablo que sórzer 'levantarse, nacer, 
el n:iflujo de_ otra palabra; así se comprendería producirse', del lat. SURGERE, que si bien en latín 
la _discrei:ancia entre las formas regulares del ca- es siempre intransitivo, en la lengua de los trova
talan antiguo y las perturbadas de la lengua ac- so dores pasa a menudo al empleo transitivo 'levan-

ss1 ZURCIR-ZURDO 

enderezar' (Cercamon, Poicibot). Lo mismo 'ruin, vil, sucio', bearn. sourrou 'avaro', 'tacitur-
i;ir, oc enderzer (DERIGERE) tomaba el sentido de no, maleducado' y con el vasco zur 'avaro, aga-
que · d , . , 
'reparar' y el fr. re resser ~orreg¡r, ~s ~uy com- rrado', zurrun 'inflexible', 'pesado', probablemente 

rensible el paso de sorzer enderezar a restaurar, de una voz prerromana afin a estas palabras vas-
p parar' y 'zurcir' no es más que una forma de s cas: las palabras que significan 'zurdo' suelen re , . . . 

staurar O reparar. La smomrma entre SURGERE y partir de la idea de 'grosero', 'torpe', por la in-
:RCIRE venía a hacerse completa, pues también habilidad que se atribuye al zurdo; la -rr- se 
SARCIRE era ya 'reparar, rescatar' en latín Y resar- cambia normalmente en -rd- en palabras de pro-
cir es 'indemnizar' en castellano. La tendencia na- cedencia aborigen. 1.a doc.: 1475, G. de Segovia. 
iural a confundir los dos vocablos en uno solo, 10 Escrito ahí ,;:urdo, -a (p. 79), con ,;:- sorda, con 
resultante de estas circunstancias semánticas, tenía lo cual coincide la actual pronunciación de Cá-
que hacerse irresistible, además, por el hecho de ceres (Espinosa, Are. Dial., 52). Por lo demás, 
que así el occitano como el español cambiaban RG no tengo ejs. medievales, y falta en los glos. de 
en rz, y por otra parte al participio y derivados h. 1400, en APal. y Nebr.; C. de las Casas: 
como sARTUS y SARTOR lo mismo podía correspon- 15 c:01rdo: mancino»; Oudin «¡:urdo: gaucher»; Co-
dcr un infinitivo *sARGIRE que SARCIRE, entre otras varr. «el que es más ágil de la mano izquierda 
razones teniendo en cuenta que el participio de que de la derecha»; Aut. «el que usa de la mano 
suRGERE era precisamente *sUR(c)rus en latín vul- izquierda del mismo modo, y para lo que las 
gar. Comp. ZARZA, apéndice. demás personas usan de la diestra», «se aplica 

DERIV. Zurcidera [Nebr.]. Zurcidor [Nebr.). 20 también a la mano siniestra y a todo lo que le 
zurcido. Zurcidura. Rezurcir [S. XVI, A. Vene- pertenece», de lo cual da ej. en G. Silvestre (S. 
p~, en Cej.]. XVIII); otro en Zabaleta (med. S. XVII): «des-

CPT. Zurcirbullir ('andar de acá para allá en- viando con toda la mano zurda dos dedos de-ia 
tendiendo en muchas cosas sin acabar ninguna', cabeza el sombrero». Pero lo más común es que 
1625, Pedro Espinosa, ed. Rdz. Marín, 194.15). 25 se aplique a persona. En este sentido, la lite-
Zurcesi//as [Quiñones de B., en Cej.]. ratura clásica está rebosante de alusiones al con-

1 Reminiscencia de la antigua pronunciación es cepto desfavorable que el pueblo tiene de los 
la forma leonesa zurdir de Cespedosa (RFE XV, zurdos como gente inútil y, aún peor, gente rna-
150).-' Griera, como le ocurre demasiadas ve- la y de mal agüero. 
ces, no da ninguna noticia útil. Según Ag., se 30 De entre la rica colección de ejemplos reunida 
diría sarzir en Camprodón y sargir en Mallorca, por Herrero García (RFE XII, 169-73) y Ce-
pero como lo que me consta como mallorquín jador (VIII, p. 552), entresacaré sólo los si-
es sarzir y no sé que esta forma se oiga en guientes. «Has de saber, ¡ oh Sancho!, que no 
parte alguna . del Principado, supongo que Mon- saber un hombre leer, o ser zurdo, arguye una 
toliu al editar Ag. padeció una confusión, y que ss de dos cosas: o que fué hijo de padres dema
en Camprodón se dice sargir. Sería, pues, la siado humildes y bajos, o él tan travieso y malo 
forma de los Pirineos al Norte de Barcelona.- que no pudo entrar en él el buen uso ni la 
'Ya no en Bolonia, Mirandola, Reggio, Roma- buena doctrina» Quijote (Cl. C. VII, 115), «pues 
gna.- • Comp. torzere en Parma, torz, torzida en ¿no quiere vuesa merced que me pudra ... si éste 
Piacenza, torse en el Piamonte TORQ(U)ERE; lan- 40 es un hombre que trae por los caniculares chi-
zetta ( = it. lancetta) en Pavía y Cremona; arzi- nelas y )a espada a zurdas?... me pudro de ver, 
pret (= it. arciprete) en Milán. Sólo veo dis- aquellos que han de ser gobernados por mano 
crepancia entre el comasco sarzi y por otra de este hombre, que... si es zurdo, no podrá 
parte storc, storcigna-s (pero tampoco coincide hacer nada a derechas» Cervantes (El Hospital 
con vergela VIRGELLA, vergin VIRGINEM), y en- 45 de los Podridos), «la vara le dan zurda. -¿Có-
tre el monferrino sarzi y torse (en cambio scur- mo zurda? -Pues ¿no es zurda esta vara? ¿Có-
zin «cintura di cuoio> EX-CORRIGI-). En algún mo, pues, si me dan zurda la vara, quieren que 
punto el tratamiento coincide con el de G tras juzgue yo derecho?» Cervantes (Los Alcaldes de 
consonante: Cremona sarzii y sponzer «punge- Daganzo), <enojo de rubio y lanzada de zurdo: 
re» (pero no en Milán: insarzi frente a ar gin). 50 son crueles» G. Correas, <i:qué ojos de envidioso, 
Por desgracia, no hay un mapa rinacciare en de zurdo o de mulato» Jacinto Polo, «siguióle to.: 
el AIS, y tampoco hay mapa rentraire en el do de verde / el valiente Pero Marcos; / Pero 
ALF.-' Así en la ed. de. !caza, que parece Marcos, hombre zurdo, / pero bien intencionado> 
fundada en )a de Foulché, pero modernizando Lope, «la infame fortuneja [que favorece] ... / cada 
la ortografía. Gorsiré en la ed. Rivad. y en la ss día a tantos mandrias, / a tantos zurdos y necios> 
de M. Pelayo. Supongo que habrá gorzir en la Vélez de Guevara, «el que encontrare algún ·zur-
de Foulché. do / por la mañana, protesto / que no hará cosa 

a derechas» Rojas Zorrilla, y como remate lo que 
ZURDO, emparentado con el gall. mao xurda dice Quevedo en Las Zahurdas de Plutón: 

'mano izquierda', port. surro, churro, churdo, 60 «¿Quién son? -le pregunté. -Y dijo el diablo: 

56 
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-Hablando con perdón, los zurdos, gente modernísima y poco extendida); luego rectifi • 
que no puede hacer cosa a derechas, quejándose (ARom. IX, 146) sugiriendo que zurdo den·v deo 
de que no están con los otros condenados, Y acá zurrar 'curtir pieles' (con cambio de -rr- en .:d-)c 
dudamos si son hombres o otra cosa; que en el con lo cual compara el fr. gauche junto al ale ' 
mundo ellos no sírven sino de enfados y de mal 5 walken 'abatanar'; pero ésta no es buena semá m. 
agüero; pues si uno va en negocios y topa zur- tica, pues gauche no deriva del fr. ant. gauchier n-
d 1 · 1 ·¿ d ' b ' · en os, se vue ve como si topara un cuervo o oyera e senti o e a atanar , smo en el de 'alab 
una lechuza ... al fin es gente hecha al revés y que torcer' (en el cual parece tratarse de *WANKJAN ea_r, 
se duda si son gente». Y atiéndase a que esto relación con WALKAN, aunque alterado fonét1'c sin 

1 b . f bl 1 f . . . amen---como o prue an irre raga emente os re ranes, 10 te por mflu¡o de este), y realmente no ser· f' il 
y las palabras muy serias de Don Quijote-, no derivar la idea de 'zurdo' de la de 'curtir las iap· 1ªc, 

· d I b · d · d ' ,e es s?n ¡uegos e pa a ras, m e~v10 e u~s pocos, Solo Rohlfs (ZRPh. LII, 67) propuso algo razo-
smo concepto hondamente arraigado y creido a fon- nable al relacionar con el vasco labort. y b 
do por todo el pueblo. Al zurdo se le miró como zurrun «inflexible, raide, lent, Iourd»; pero é~t:av. 
hombre esencialmente vil y grosero. 15 realidad parece ser un derivado del vasco zur (o en 

Esto nos explica el que la misma palabra tenga forma diminutiva-hipocorística txur) 'avaro' 'a e~ 
otros sentidos, pertenecientes a estas ideas, en Por- rrado', voz que tiene rr larga, pues con el ;rtíc:o 
tugal; así surro es ·~osero, ~asto' en T~as os suena zurra; ya hace años que indiqué tVRom. 
Mo~tes: «a low;:a mais grosseira, surra, e ba_,;:a II, 158) que ahí había de encontrarse el origen 
e nao ornamentada» (RL XXIX, 304); lo mis- 20 de zurdo. Es sabido que la -RR- se cambia mu
mo significa ~oi9a churra en otras partes de esta chísimas veces en -rd- en las palabras de origen 
provincia portuguesa (RL XL .306), pero churro no latino (ZRPh. XLII, 402; VRom. II 455) 
en el portugués general vale «viliio, ruim, mise- Como he escrito s. v. CHURRE es de cr:er qu • 
rável, pertinaz, chulo» (Moraes), y junto a esto el sentido primitivo de toda esta familia vasc:. 
tenemos churdo «hornero ruim, vil», y churro y 2, románica sería 'grosero', 'ruin', 'sucio' de donde 
churdo se aplican a la lana sucia, anth de prepa- se pasaría a 'avaro' en vasco moderno (según ocu
rarla; sin embargo, no cabe dudar de que esto rrió con el lat. sordidus). Observa Michelena 0/. 
es. !? mismo que zurdo, pu_es ~n el gallego_ del las _adiciones a churre) que el vasco zurr parece 
Lirma xurda es la mano izqmerda (Schneider, venir de un más antiguo ZUNURR, con evolución 
VKR XI, s. v.). La idea de crueldad sigue pre- 3o fonética regular en vasco. Lo cual nos obliga a 
sente en el gato zurdo, nombre empleado por Tir- suponer que zurdo se tomara del vasco en la Edad 
s_o ~cha.) con. el sentido de 'gato romo ? va- Media y no del protovasco o el ibero. Esto ya 
liente . Para mas detalles acerca del portugues, V. sería probable de todos modos, pues el concepto 
mi artículo CHURRE, que es variante de la mis- de 'izquierdo' 0/. este artículo) es de los que cam
ma palabra. Cito allí también el bearn. sourrou 35 bian de nombre continuamente a causa de las in
«parcimonieu.x, avare», c:soumois, taciturne, bour- terdicciones de que son objeto las palabras de mal 
ru», el cat. sorrut 'adusto, taciturno, cazurro', y agüero. Está claro que zurdo es menos antiguo que 
el it. merid. zurro «rozzo», •sardo zurra 'oveja vie- izquierdo en romance. En definitiva es sumamente 
ja Y flaca' (comp. ZORRO)'. probable que tengamos ahí una ev;lución romance 

Las viejas generaciones de romanistas anduvie- 40 de ese vasco zurr 'grosero, vil'. 
ron muy desorientadas en la etimología de zurdo. DERIV. Zurdería. Enzurdar. 
Diez (Etymologisches Worterbuch, p. 500) quería 1 Sin apartarnos mucho de este orden de ideas 
partir de SURDUS 'sordo', lo que es imposible tan- podríamos relacionar aquí el galés swrth 'amo-
to por el sentido como por la forma. Baist, rectifi- dorrado', 'pesado', 'malhumorado', que según 
cándole (ZRPh. VII, 125), prefería ABSURDUS 'dis- 45 Loth sería préstamo del lat. soRDrnus y que 
cord~te', 'absurdo', idea todavía aceptada

1 

p~r G. según Schuchardt fonéticamente sólo p~ede co-
de Diego (RFE III, 308) y M-L. (REW Y 50), rresponder a SURDUS (Litbl. XIV, 96), aunque 
pero rechazada por A. Castro (RFE V, 24), y que bien mirado no veo razón para apartarlo del au-
no satisface en. 71 aspecto s~m~~ico, ~ much.o me- tóctono swrth 'que cae, caduco', que de todos 
nos en 71 fonetlc~: no se ¡ustifi_ca m la ca1da de 50 modos sería causa según Schuchardt de que este 
la A-, m la 9-, m )a u, pues diga lo que quiera supuesto latinismo termine en -th y no en -dd 
Baist, no hay razones firmes para separar etimo- como se esperaría. 
lógicamente a ABSURDUS de SURDUS (vid. Emout-
M. y Walde-H.), ni ~o~ lo tanto hay probabilidad ZURITA, ZURA o ZURANA, que hoy desig
alguna de que la u tornea de ABSURDUS fuese lar- 55 nan comúnmente variedades de paloma silvestre, 
ga (lo cual por lo demás sería exuaordinario ante pero que antiguamente fueron nombres de la do
el grup~ RD, según la fonética latina). Spitzer pro- méstica, probablemente de zur o zuric, palabra 
puso primero (RFE VIII, 404) un cruce de zoco con que se llama a la paloma imitando su voz na
'zurdo' con _Palurdo, voces de sentidos diferentes, tura!. l.ª doc.: 9orita, 9urana, 1475, G. de Sego
que no pod1an cruzarse (además zoco es regresión 60 via; APal. 
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E.xplica éste: «las que se dizen columbe se an- mansa, y en particular, si entendemos bien a APal. 
dan en casa continuamente y por los campos, ca- y PAlc., la que aun siendo criada por los hombres, 
seras y 9uritas; mas palumbes, que son torcazas, anda a veces por el campo, pero volviendo al pa
andan por los árbores y moran en las selvas» lomar, oponiéndose así a la casera como a la tor-
(337b ). Nebr.: «9orita, paloma: columba cicur»: caz, que siempre anda silvestre; lo mismo anotó 
es decir 'mansa', 'domesticada'; P Ale.: «9orita, pa- Cej. en Córdoba, donde además tiene el valor de 
/cmia: hamime borgía», derivado del ár. burg 'pa- «forastero, gente de paso en círculos, tertulias, etc.», 
lomar', que Dozy traduce «colombe qu'on nourrit y Feo. del Rosal (1601) dice que zura vale «mansa, 
dans un colombier, ayant l'habitude d'en sortír sencilla, de las aves». Hoy en Astorga zurita se
et d'y revenír», pues el propio PAlc. se sírve en 10 ría sencillamente sinónimo de paloma según Alon
otra parte de la misma expresión arábiga para tra- so Garrote, es el nombre de la tórtola en el SE. 
<lucir paloma palomariega; da también a 9orita el de Alava (Baráibar), y zurano en Andalucía es 
equivalente mozárabe sá.fJ.sa, evidentemente afín al un palomo silvestre más pequeño que el zurito 
cat. xixella 'especie de paloma silvestre' (¿quizá (AV); secundariamente surito vale «suave, fino, 
de sAXEA 'que cría en las peñas'?, pero comp. mi 1s cauteloso para conseguír su objeto», en Albur
nota en BDC XIX). Percivale (1591): «9orita or querque (BRAE IV, 104). 
fUIÍW: a yoong stocke dove», a lo cual agrega La etimología ár. türi o türani 'silvestre' (deri
cste lexicógrafo «9urana, paloma: a stocke-dove», vado de tur 'montaña', que en España era táu.r se
c911rrana [?]: a wilde pigeon»; Oudin: «9orita, gún PAlc.), propuesta por R. Cabrera y aceptada 
paloma: un pigeon domestique; 9orito, palomino: 20 por Tallgren (en G. de SegO'Via, p. 82) y la Acad. 
pigeoneau domestique», con variantes 9urrita y (pero ni siquiera la mencionan Dozy y Eguílaz) 
fUrÍta, y luego «9ttrrana, paloma: pigeon sauvage, es evidentemente imposible en el aspecto fonético. 
c'est le rarnier, voyez torcaza», con variante 9ura- Más razonable es Cej. al sugerír una relación con 
na; Covarr.: «9urana, la paloma que cría en las el vasco zuri 'blanco', voz indudablemente casti
peñas; el P. Guadix dize ser arábigo, y signifi-"' za y antiquísima en este idioma. De hecho hay 
car la paloma que cría en las murallas y torres, un detalle que parece apoyar la idea de Cej. La 
porque 9urana1 vale tanto como 'muralla'; . pero villa de Zorita de los Canes en Guadalajara, la 
sin duda es de raíz hebrea, de el nombre tsur famosa Contrebia de los celtiberos, tuvo también 
'saxum, petra'», y atribuye a alguna ed. d~ Nebr. según un fragmento de Livio citado por Madoz 
(no por cierto la primera) la definici?n «9urana, 30 el nombre griego de Leucada (será Leukás, -ádos, 
paloma: columba fera»; luego: «9orita, paloma: 'la blanca'), pero como los griegos anduvieron tan 
columba cicur, Nebr. <;;uranas son propiamente las poco por aquella tierra es evidente que el geógrafo 
palomas, que siendo bravas las han hecho mansas, que uasmitió esta denominación no hizo más que 
y suelen servír de señuelo para ca,;:ar con ellas traducir una denominación ibérica afín al vasco 
las otras ... », con lo cual trata Covarr. de expli- 3s zuri. Es, pues, probable que sea exacta la etimolo
car la diferencia entre la definición de Nebr. y gía de Cej. por lo que hace al nombre de esta 
el concepto que él tenía de la fttrana o 9orita co- población. Pueblos y lugares de este nombre hay 
mo paloma brava; claro que no hay que tomar muchos en España: Zorita del Páramo en Palen
en serio las etimologías que luego agrega el bue- cía ya llevaba el nombre de Zorita en 1048 según 
no de Covarr. (oppidum Azuritanum en Africa, 40 un doc. registrado en el índice de Vignau; hay 
según Plinio; caldeo tsur 'collar'); finalmente re- además tres lugares de este nombre en la prov. 
coge ya Covar:, la forma zura como equivalente de de Salamanca, dos en Burgos, uno en Cáceres, uno 
zurana; de ahi el alent. (Elvas) sura 'paloma bra- en Valladolid, uno en Ávila, un Zurita en San-
va, pequeña' (VRom. X, 329). Aut., aun citando tander y otro en Segovia, y se encuentran tam
las demás variantes, da la preferencia a zorita 45 bién un pueblo de Sorita en el partido de Mo
cadj. que se aplica a la paloma brava o campe- rella, y un Surita en el de Tamarite de Litera 
sina»: ambos en territorio de lengua catalana, aunqu: 
. Ce¡ .. VIII, pp. 570-1, cita algunos testimonios junto al límite lingüístico'. ¿Tendrán todos estos 

lite~anos: «palomas torcaces y zoritas» en Fz. de lugares, la mayor parte denominados independien
Oviedo, «las últimas se llaman jujas o zuritas o 50 temente unos de otros, un nombre de abolengo 
zuranas», hablando de palomas, en Barahona de ibérico? Ya cuesta más de admitir, aunque podrían 
~oto, «y si espera como paloma zurana, no seré yo apoyarlo los dos Sorita (Surita) catalanes, cuya ter
fiador de su abono» en la uad. de la Eufrosina minación no puede explicarse en catalán por la del 
por Pdo. de Ballesteros (S. XVI); ya es menos se- diminutivo que figura en zurita 'clase de paloma'. 
guro que sea lo mismo la palabra siguiente, apli- s5 Por otra parte es posible que al menos la mayor 
~ada a persona: «¡o pese a rus con la zuratica!' parte de estos nombres vengan del de un lugar 
~N? la oís? De casamiento habla y que no se destinado a coger zuritas o palomas pasajeras, tal 

ara menos» en la Selvagia del toledano A. de Vi- como los nmnerosos lugares llamados Palomera en 
llegas (1554). En conclusión la paloma zurita o Cataluña y Gascuña (vid. aquí s. v. PALOMA). 
zurana fué antiguamente una clase de paloma 60 En cuanto a que el apelativo zurita, zura; zurana, 
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sea también de origen iberovasco es más improba- cast. el mismo origen prerromano que esta voz 
ble: la propia diversidad de variantes sufijales su- vasca. 1.ª doc.: Fuero arag. de 1350. 
giere una creación relativamente moderna a base de Donde se lee «que algún furrador non sia os-
elementos vivos y activos en el vocabulario ro- sado prender nin demandar [del] currar de los 
manee. Nótese que en vasco zurita sólo se ha re- cueros... más de 3 sueldos» (RFE XXII, 18). 
cogido en Navarra («especie de paloma que sirve <;urrar está también en G. de Segovia (1475) y 
de avanzada a las de pasa», Azkue), y así es pro- «furrar cueros: macero corium» en Nebr., PAic., 
bable que sea castellanismo. Por lo tanto me in- C. de las Casas (sólo {:Urrador «coiraro, cuoiaio> ), 
dino más a dar la razón a Krüger (VKR I, 270) Percivale («9urrar cueros: to currie leather»), Ou
cuando afirma se trata de uno de los muchos 10 din («f. cueros: tremper des cuirs, couroyer, tan-
nombres de animales fundados en su voz natural o ner» ), Covarr. ( «9urrador, el que cune los cueros 
en la llamada con que se les hace acudir: una y les quita el pelo»), Aut. ( «curtir y adobar las 
cosa está lejos de ser incompatible con la otra, pieles quitándoles o rayéndoles el pelo»). «Que los 
pues lo común es que estas llamadas traten de irni- zurradores no zurren cuero crudo» en las Ordenan-
tar la voz que el pueblo percibe en la boca del 15 zas de Sevilla de 1527, «los cueros de zumaque pa-
animal. De hecho en la voz de la paloma se per- ra hacer zapatos de albarquería, que sean zurrados» 
cibe indiscutiblemente una vocal u precedida de so- en las de Málaga, «aunque es zurrado ese cuero> 
nidos que pueden tener varia expresión consonán- y «quien las zurre la badana» Quiñones de B., 
tica (comp. ARRULLAR), y así esta voz se llama citas de Cej. (VIII, pp. 572-3). Las aes. «castigar 
popularmente zureo o, con verbo, zurear [Acad. 20 a alguno, especialmente con azotes o golpes>, 
ya 1884, no 1817; también usual en la Arg., Le- «traher a mal traher en la disputa o contienda, 
vene, Hi.st. de la Nación /;.~g. I, 286; en Murcia o en pendencia o riña» (Aut.) son figuradas y 
según Cej.]; Alonso Garrote nos informa de que bastante más tardías, aunque ya encontramos <a:en 
en León se llama a las palomas zura, zura, o bien la botica otras veces / me daba muy buenas zu-
zurita, zurita, y Zamora Vicente dice ,que en Al- e, rras» en Góngora, «me has dado una mala zurra> 
bacete se oye zuric, zuric con el Ínismo valor en Quevedo, «zurra: a beating, a chastizing, a 
(RFE XXVII, 235). No creo que debamos vaci- lamming, a swinging, a cudgelling» en Percivale 
lar en aceptar este origen; aunque a reserva de ad- (1591). 
mitir que en el nombre del Zorita de Guadalajara, En portugués : «surrar pel/es: tirar-lhes o pello, 
y aun de parte de sus homónimos, se trate más 30 e alimpar-lhes o carnaz; dar surra de as;oites; 
bien de un iberismo. gastar a superfície com o uso, faze-la escabrosa> 

1 

En realidad es ár. sur, plural aswar, más rara- (Moraes)'; la variante zurrar, que falta todavía 
mente plural siran. Claro que hoy no debemos en Moraes, y que Fig. trae s9lo en la ac. figura-
pensar en esta etimología (entre otras razones, da «dar zurra ou pancadas» y en la Bairrada «be-
esperaríamos, en caso de etimología arábiga, que 35 ber bem, beber á larga» (no se confunda con el 
la vocal fuese siempre o).-' Debe de ser otra onomatopéyico zurrar 'rebuznar'), debe de ser cas-
cosa en vista de la varia~te zurratica que con tellanismo reciente y mal adaptado, lo cual no 
igual uso aparece en la Policiana (Cej. VIII, p. está contradicho por la circunstancia de que zu-
572).-

3 

He oído el nombre del primero a gente rrar «bater, dar pancadas» se emplee hoy en los 
de la región, siempre con s sorda; lo encuentro 4o pueblos trasmontanos de Moncorvo (RL XIII, 
escrito Careta en un memorial del S. XVI, pub!. 126) y Murs;a (RL XIV, 87); por lo demás tam-
en el Bol. de la Soc. Castellon. de Cult. XIV, bién dicen surrar en la misma región (RL XII, 
431, aunque convendría comprobar esta grafía. 126). Creo viene también del cast. el cat. surrar, 
Del segundo no he dado, a pesar de buscarla, que sólo vale 'dar paliza', no es de uso general, 
con documentación anterior al S. XIX, pero aun- 45 y carece de documentación antigua. 
que no es cabeza de ayuntamiento no tiene as- Acerca de la etimología M-L. en la primera ed. 
pecto de ser pueblo reciente. En los pueblos ve- de su dice. y la Acad. en sus varias ed. guar-
cinos pronuncian Buríta (o con s- donde sesean), daron silencio. Nascentes se limita a sugerir deri-
pero en esta zona se ha perdido la s sonora. vación de ZURRóN, lo cual es muy difícil, así 

50 en el aspecto morfológico como en el semántico, 
Zuriza, V. suizo Zuro, V. sobrero y zu- pues aunque el zurrón puede ser una bolsa de 

rullo Zuro 'palomo', V. zurita Zurra, zurra- cuero (y otras veces de materiales diferentes), el 
do, zurrador, V. zurrar Zurrapa, V. churre nota hecho es que no ha significado 'cuero' en general. 
Zurrapelo, V. zurrar Zurrapiento, zurraposo, M-L. (RFE XI, 21, REW' 8476a, y ya Einf.) su-
V. churre nota 55 giere breve y vagamente un origen onomatopé-

yico surr, zurr, comparable al alem. surren 'zum-
ZURRAR, 'curtir', 'dar una paliza', voz común bar', cast. zurrir íd., lat. susurrare, port. zurrar 

con el portugués (surrar) y el vasco (zurratu), de 'rebuznar'; pero ya es de notar que el cast. ant. 
origen incierto; parece seguro que por lo menos 04rrar, grafía bien comprobada por el fuero de 
tiene cierta antigüedad en vasco, y acaso tenga en eo 1350, el Corbacho («un vil 9urrador» ed. Simpson 
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PAI rromana afl'n al vasco zurratu•. Para zu-30) G. de Segovia, Nebr. y c., se aparta voz pre 

C
pl.aram~nte de la z- sonora del port. zurrar 're- rrarse 'ciscarse', V. nota s. v. CHURRE. 

DERIV. Zurra (1591, Percivale]. Zurrado -[¿S. buznar'; verdad es que. en. una onomat_opeya ca- ] d 
ben variantes consonánucas, pero la africada sor- XVI?, Ordenanzas de Málaga, en Cej .. Zurra or 

da _ (= ts-) es poco adecuada para una onorna- s (1350, V. arriba]. Supongo vienen de ahí los ver
f · ' b ' bos ast. xurrascar y zurrangar, que R no define Ya que significara propiamente zum ar ; so-

tope d 1 'd liza' claramente, y zurrascu que R da como equivalen. bre todo, M-L. parte e a ac. ar una pa , 
· a ácter evidentemente figurado y se- te de zurriagu y de los palos llamados bárganu Y que uene c r . . "d , 

1 
· 1m 1 , 

d · s más tardía en tanto que una ono- c,viella. Zum o go pe, especm ente con pa o. 
cun ano Y e ' . · A ( ' · d · ) tsurr- no sugeriría para nada la idea 10 Zurrattca, V. ZURIT a proposlto e zuratica • 
matopeya , El · ¡ , b ' ' ·- ' gun' M L , · ·eles'· lo que pasa es que M-L. toma- ¡erga surrar ro ar, rapmar, se . . 
de curtrr P

1 
' ) h b ' d d "dente la idea de que ZURRIAGA de- Wagner (VKR X, 17n.4, se a na saca o e 

ba como ev1 . . 'h , , 1u· sa · d urrar y siendo muy antigua aquella sumpiar urtar, que a su vez sena cu smo -
nva e z , · 2 s 1 1 ·a al b creía asegurada la antigüedad de la ac. cado de sumpere.- upongo casua ? parec1 o 
p ª ra, di te zurrar 'azotar' pero él mismo se 15 con Servigliano ééurrasse <a:accapigliars1» (ARom. correspon en ' . -
encargó de mostrarnos que zurriaga no puede ve- XIII, 251), muy ale¡ado de Espana. 
nir de zurrar por falta de un sufijo adecuado, y 
hoy conocemos para ZURRIAGA una etimología Zurrarse, V. churre (nota) Zurrasco, V. zu-
muy razonable que separa definitivamente las dos rrar Zurreón, V. churre 
palabras. . 20 

M-Lübke fué quizá severo al no menc10nar ZURRIAGA, voz común con el catalán (xu-
siquiera la propuesta de Diez (Wb., 501) de par- rriaca) y el portugués (azorrague), Y no ajena al 
tir del lat. SUBRADERE 'raer por debajo', todavía ~as~o (azorri 'azote', az_u~atu 'azotar'), de origen 

d Sl. bi"en con dudas por Cuervo (RH II mc1erto; el árabe sumyaqa se encuentra en Es-
acepta a, , ' - , d s· ·¡· E · 
19) y Tallgren (G. de Segovia, p. 79): al menos 2s pana desde el s .. XI, y mas tar e en 1c113 y g1p-

eptable en el aspecto semántico· claro to, pero debe mrrarse como palabra tomada del es-esto es ac ' _ . 1 b" 1 · d 
h que Pensar en una variante *SUBRA- panol; s1, como parece, o son tam 1en as cita as que no ay • d 1 · 

A (K .. tincr 9589) pero como el prefijo SUB- palabras vascas, pue e creerse que e tlpo roman-
D RE or '" ' * , . ' (d . d d CORRIGIA n frecuencia aparece en la forma 90-, y cabría ce EXCORRIGIATA zurriaga enva o e 
~o · un tratamiento semiculto de la u u otra 30 'correa'), vulgarmente *ESCORRIATA (de donde fr. 
1magmar . d . a· I · d ) 
· fluencia cualquiera un resultado *9urraer sería écourgée, oc. escorre¡a a, 1t. ant. Y 13 . scuna a , 
~:ncebible, y la red~cción a fUrrar, aunque extra- se cambiaría _por metátesis en *.ESTORRIACIAd,. e

1
n el 

- si"b"J"dad que no puede descartarse del Sur de Espana, de donde a9umaca en e ia ecto na, es po 1 1 , -

1 1 
a d 

todo, sobre todo en el frecuentísimo derivado moz~rabe, y de ah1 la forma. espano a. . oc.: en 
*furraedor > 9urrador. Sin embargo, son <lema- 35 mozarabe, S. XI; cast. 9umaga, 1~75, G. de Se
siados hechos excepcionales y no apoyados en nin- govia (p. 64), pero el verbo ,;amagar ya en el 
gún dato filológico: en conjunto esta etimología S. XIII. . 
es inverosímil. Se lee en el Fuer? de Teruel: «s! por aven-

Ahora bien, en vascuence, zurratu «curtir, tan- tura . el barón fuere ligado~ et provado 1 fuere, sea 
nen, es palabra bien arraigada en el dialecto de 40 esqmlado en crus;es et 9omagado ?t echado de Te
Lapurdi y Baja Navarra, y con el sentido de «gol- :uel» (ed. Go_rosch, § 492.3, ,;umagar en ,el pasa
pear con violencia, zurrar» se considera voz cas- ¡e. corres~ond1ente del. Fuero de Albarrac1?~· <;u
tiza en Roncal, Sule y Baja Navarra, zurrau en m_aga est~ como tetras1labo en. G. de Segovl3.' «04-
Vizcaya (Azkue); el sustantivo zurra 'castigo, co- maga, genero de afate: scut1ca» en Nebr.,. «fu
rrección' corre en Guipúzcoa y en todas partes. 45 rriaga: a strap of leather to c_ast a dart w1t1;, a 
Desde luego no podemos asegurar que en vasco whip or !ash o~ leather to wh1p hors~s» Perc1va
no sea préstamo del castellano, aunque no esca- le; «9umaga, genero de ~ote: escourgee, u,n fouet 
sean los derivados vascos de fisonomía autóctona: a chasser le sabot; ,;umagar: fouetter d escour
zurraldi 'tunda' zurratzaile 'curtidor'. De todos gées» Oudin; «9.: el as;ote con que el muchacho 
modos no· es v~z reciente en vasco, pues Azkue, 50 suele hazer andar el trompico, q1:1e es de u~a co
muy exigente en estos asuntos, la admite como rrea blanda que se la rod~a primero, Y ura1:do 
buena, y cita testimonios de textos vascos ya an- recio della, queda el trompico anda~do Y sust7n
tiguos. Por otra parte su especial vitalidad en el tale a ,;urriagafos y· a as;otes ... se ª1:º del sorudo 
País Vasco Francés, siendo palabra ajena al bear- que haze e~ el a-y_re y en el trompico quand~ le 
nés y lengua de Oc, no es muy favorable a un ss hiere ... la diferencia que ay entre as;ote, Y ¡:~maga 
origen romance, y al fin y al cabo nada hay en es que ella es b~~nda y para poner algun rmedo Y 
el aspecto del vocablo que haga dudar de su ca- cuidado a los nmos, Y el as;ote es de cuero duro 
rácter genuino. En estas condiciones, y no ha- para castigar hombres culpados» Covarr.; «co
biendo etimología romance razonable, lo menos rrea larga y flexible de que usan lo~ , mu~hachos 
desencaminado es suponer que el cast. zurrar sea eo para hacer andar los trompos ... ; tamb1en srrve pa-
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ra látigos y cosas semejantes; y se extiende a sig- plee, por lo menos en una parte, puesto que 
nificar la vara delgada que se usa para castigar los llega hasta Tortosa (Moll, AORBB IV 117 1 
caballos y otros efectos». Aut. es el primer dice. califica de «continental» en términos g~neral~s) ~ 
donde veo el masculino s;urriago, del cual hay ya en valenciano es corriente assot para 'látigo', pe~ 
ej. en Quevedo «con látigos y zurriagos azotándo- 5 ro esto no excluye el uso de su sinónimo. La 
los» (esta y otras citas en Cej. VIII, p. 575). El forma más corriente es la indicada; además .xu-
femenino se lee en Fz. de Oviedo ( «los indios te- rriac en Merles, surriaques -aca, en J uncosa, les 

l
nían un~s cañas tan lueng~s com) o darQdos, lads cua- Borges y Pallars, suriaques en Tortosa (Moreira, 
es arro1an con unas zumagas», en ueve o con Folkl. Tort., 549); soriaca oído en Fraga (según 

referencia al del verdugo («_de eso me. puedo ala- 10 otros ahí txoriaca, pero txullarca es desconocido 
bar yo, entre cuan~os mane¡an la zumaga, que al allá y creo es errata de Barnils); ixordiaca oído 
que se me enconuenda, hago lo que debo: se- en el vecino pueblo de Saidí (Bajo Cinca); eixor-
senta me dieron los de hoy, y llevaron unos azo- diaca en el cat. de Ribagorza (Krüger, BDC XXIII 
tes de amigo, con penca sencilla» Buscón, CI. · C., 177), dándose la mano con la citada forma d' 
p. 143), en Pantaleón de ·Ribera (Aut.), etc. Por 15 Venasque. Soriac en el Valle de Arán, y souria; 
comparación con la zurriaga de azotar, el vocablo en el Valle de Aspa (Lespy), sourriac en otras par-
se aplica hoy en las ·provincias de Salamanca y tes del Bearne (Lespy, Palay)'. 
Cáceres a una especie de mayal para hacer caer En portugués es usual azorrague «ai;oute de 
bellotas: dos varas unidas por dos eslabones (V. várias correyas trani;adas, atadas a um pao, ou 
grabado del empleado en Berrocal, Salamanca, en 20 de urna só; usao-no os cocheiros e outros, para 
RDTP VIII, 429). tanger bestas» y azorragar «ai;oitar com azorra-

Es voz generalmente conocida, aunque no tan gue»; Mora es ya da sendús ejs. en los Inéditos 
usual como el cat. xurriaca. Que la consonante de Alcoba<;a (SS. XIV-XV), en Lopes de Cas-
inicial era sorda en el cast. de la Edad Media tanheda (h. 1550) y en Arraes (fin S. XVI). 
(como en cat.) está asegurado ?°r !_as grafías del 25 El territorio lingüístico donde el vocablo apa-
Fuero de Teruel, G. de Segovia, ~ebr. y PA!c., rece con mayor antigüedad es d árabe hispano 
y confirmado por la actual pronunciación extre- y magrebí. Surriyáqa aparece como nombre de 
meña: Oufyága 'mazo del mayal con que se mallan una clase de látigos que se hacen de piel de hi-
los cereales y bellotas' en Malpartida, 6ofyága Ali- popótamo, en el Becrí, hijo de Huelva que mu-
seda, Oufyágu en Jarandilla (comp. Oofyóñ 'mazo ao rió en 1093, surriyáqa aparece traducido «an-
del mayal' en Aliseda), Espinosa, Are. Dial., 46; guilla» (es decir «scutica qua coercentur in scholis 
la forma con o, zorriago, se oye también en Ces- pueri») en el glosario hispanoárabe de Leyden 
pedosa (RFE XV, 156) y otras partes. En el Alto (S. XI), surriyáqa (p. 402) y surriyáq (p. 117) 
Aragón se oye zurriaca en Toda, Buesa, Fanlo, traducidos «funis» en R. Martí, surriyáq 'cable 
Sercué, Bielsa y Plan, zordeaca en Estadilla (El- 35 de navío' en una escritura árabe siciliana del S. 
cock), ixordiaca en Venasque (Ferraz, p. 70), zu- XIV, Dozy, Suppl. I, 651a; Simonet, p. 519; 
rriaga en Panticosa, Fiscal y Aineto, zurriago en como se ve, apenas hay testimonios fuera de Es-
Ansó y Panticosa (RLiR XI, 183). paña (falta en Beaussier, Lerchundi, Bocthor), 

En catalán el vocablo está hoy muy arraigado, pues aunque en una de las versiones de las Mil 
aunque no puedo .documentar la forma en x- sino 40 y Una Noches se habla de un surriyáq de seda, 
desde el dice. de Lacavalleria (1696) y «surriaca las otras versiones traen ahí otro vocablo, y no 
o correjades: scutica» en el Nebr. catalán de podemos estar seguros ni siquiera de que el vo-
1560 (fº 3r0b, s. v. as:ot), pero esto no es prue- cablo se empleara en el árabe de Egipto en el 
ba suficiente de que no sea mucho más antigüo; S. XIV o XV, pues no está bien estudiada la 
xurriaca, y más comúnmente xurriaques (plurale 45 procedencia dialectal de las variantes de esta 
tantum), se dice especialmente en Barcelona del vasta recopilación novelesca. Desde luego, en que 
látigo de carretero, luego es palabra algo baja, no es palabra genuina en árabe están de acuerdo 
pero muy popular. Tengo testimonios en todo el no sólo Dozy y Simonet, sino todo el mundo 
Principado, en el Este (Pineda, Blanes, Ripoll, (salvo M-L. y Eguílaz, sin autoridad en la ma
Merles, Sta. Coloma de Queralt; Griera lo se- 5o teria): no hay raíz arábiga de donde pueda de
ñala en el Bajo Ampurdán, Osona, Igualada y rivar y la terminación del vocablo es manifiesta
Campo de T.) como en el Oeste Guncosa de les mente extranjera en árabe. Luego Dozy y todos 
Garrigues, Borges Blanques, Fraga, Tortosa, y admiten que es préstamo del romance hispánico, 
en el Pallars, en Tor, Areu, Farrera y Tavas- mas no por eso es menos valiosa esta tempra
can: BDC IV, 40; VIII, 20; XI, 79; XIX, s5 nísima aparición en el Sur de España y el arraí-
222; BDLC VI, 56; y anotaciones personales); go que para el hispanoárabe demuestra su pronta 
no sé, en cambio, si se emplea en la Cataluña expansión hasta el árabe de Sicilia y aun quízá 
francesa, y desde luego no es usual en las Ea- de Egipto. 
leares; tampoco me consta que se oiga en el Para la etimología, podemos descartar la opi
País Valenciano, aunque es de ercer que se em- 60 nión de Meyer-Lübke, que vaciló entre un origen 

ZURRIAGA 
887 

ºbº (RFE XI 21)' y onomatopéyico (ibid. y del almez, y solamente en una isla, Cerdeña, muy 
~,~º 

84
76a)': ~ero según queda dicho en el alejada de España (SYRIA tomó este significado, 

¡u,• b o to además, en algún punto de Piamonte y de Pro-arúculo ZURRAR, esto s~, asa en un e nccp p 

1 
del sentido y formac1on de este verbo; ade- venza). De que algo parecido ocurriera en la en-

fa ,50 nforme ya reconoce M-L., no basta decir s ínsula Ibérica no tenemos el menor indicio, pues 
mas, co dº 1 , · SURR » mien aunque San Isidoro menciona una FABA SYRIACA hay un «ra 1ca onomatopey1co - - al qtr~: no pueda explicarse la extraña y singularí- ignoramos si se refiere a la habichuela, a la -

· "' -iaga y ésta descarta ,::omple- mecina o a otro fruto. A falta de pruebas, recurre 
ima ternunac1on , d" · ( 5 

1 
· en onomatopéyico. el ingenioso etimólogo a un proce muento que 

tamcnte e ong d d 1 . 'l ) b d el origen de zurriaga en vasco: 10 ahora parece ponerse e mo a entre exico ogos 
Se ha d~sca ~'a de un vasco zurriaga O azu- imitado de las técnicas publicitarias: el procedi-

1,arramen .1 l:'f~r 
1
ri'an lo mismo pero ni Van Eys miento eficaz, aunque poco honesto, de la re-

rria que sigm ica ' · "' 1 d d d i Azkue conocen tales palabras en vasco; lo que pet1c1on en masa, emp. ean o ocenas , e· veces, 
n , es azorri 'azote disciplina' usual para llamar el almez, el nombre de «arbol del 
5¡ esta en vasco , d · · , 
en Lapurdi ('temporal de aguas' en otro pueblo 1s látigo» (nombre e su mvenc101:, ~ue no consta 

Y 
'ho¡·a de berza' en Vizcaya) se haya empleado nunca), y aun fmgiendo (p. 72n.) 

de esta comarca, ' . 1 · , · ) · , t ' en la misma re.,.;ón y luego ignorar que el lentlsco ( at. lent1scus, gr. masttx 
azomatu azo ar b· ' • 1 . , . . 1 

· , zar castigar' en Lapurdi y Gui- es un arbusto sm re ac1on m seme¡anza a guna 
azumatu amena , , 1 d - E lid d · 'castigo' y azurrialdi íd en Du- con el almez, arbo e gran tamano. n rea a , 
púzcoa, azuma · · ¡ b b d · 1 1 tº · · ·E , h' el e'timo de zurriaga? No se 20 el o¡;¡burnum amana o ar a e¡o Y e en 1sco voism. { stara a 1 . , . , 1 "d d 

d d t del todo pues la ob¡ºeción de (cuyo nombre griego mastix tomo e sent1 o e 
pue e escar ar , · , ¡ d -
M-L. de que el sufijo -aga es sólo denominativo 'zurriago') son y han s1d? mucho mas emp ea os 
y no deverbal en vasco (lo que priva de derivar que el aln:~z con este ob¡eto: Y aunque es verdad 
de ZURRAR) ya no se aplicaría tan claramente que tamb1en se emplean as~ las. varas de alm~z 

8 
un derivado del sustantivo azorri, aunque fuer- 25 -de_ lo cual no da __ Bertold1 mas que dos testl-

za es reconocer que no correspondería. al sentí- momos:, el de Perpmán ! el de~ sardo Vaccas-, 
do de zurriaga el valor colectivo que el sufijo no es este el empleo mas comun de la. madei:1 
vasco -aga suele tener y tenia ya en la época de este árbol, tan_ aprovechada por _ la mdustrla 
romana. Azkue manifiesta sospechas sobre el ca- popular en Cataluna. C_omo _he pod1d_o observar 
ricter genuino de azorri, y su limitación a un so en muchos lugares de ~ patria (y particularmente 
solo dialecto vasco, en efecto, no es favorable a Alentorn, el pueblo mas famoso por este :oncep-
la tesis de la autoctonía'. Quedamos, de todos to), las varas de almez s_e usan mucho mas p~ra 
modos, con duda, teniendo en cuenta el carácter hacer bastones, y en particular para horcas Y b1el-
tipicamente ibérico O vasco de la ternunación dos. Como contraprueba de la falsedad de esta 
-aga. Pero personalmente creo que estas palabras 35 especiosa etimología, haré observar que no consta 
vascas se derivarán de un cast. ant. azorriaga al que en parte algu1;a el .i:iombre de~ almez se, ?ªY~ 
que, al penetrar en vasco, se quitaría la termi- convertid? _en des~gn~~1on, de 1~ idea de l~ugo · 
nación -aga precisamente por contrariar ul sen- el gr. mast1x no s1gmfica al1;1ez. (co;no ~qu~voca
tido lingüístico de los vascos este sufijo, colee- mente da a entender Bertold1), sir:o lenusco . Es
tivo en su idioma en una palabra de tal signi- 40 pecialmente es de notar que =:umaga no es todo 
ficado. ' el látioo sino la correa del láugo, y con este sen-

Bertoldi, NRFH VII, 67-72, con gran habili- tido p~;pio lo emplean con insistente unanimidad 
dad ha tratado de demostrar que zurriaga viene todos los autores clásicos y antiguos, Y en particu
dcl 'lat. SYRIACA abreviación de FABA SYRIACA ( 0 lar •los testimonios más arcaicos del vocablo, o 
RADIX SYRIACA) 'nombre aplicado a frutos de di- 45 sea los hispanoárabes. . 

' · 1 ' ncen versas plantas: a la habichuela en Calabria, al Hay, por otra parte, :UUª ettm~ ogi~ c~nvi -
fruto del almez en Cerdeña, al sorgo en gran par- te. El primero en sugerir algo as1 fue l;)~ez (W~., 
te de Italia, al rábano en la España romana, al 501), al comparar _zurriaga ~on. la fanu:ia del it. 
zumaque en otras partes (vid. ROLDÓN). Fun- scuriada; a lo nusmo se mclinaba . Simonet, Y 
dándose en que las varas de almez se han em- 50 aunque M-L. rechazó esta idea lacómcame:ite e°: 
pleado en algunos lugares para hacer látigos, pre- mo imposible en la primera . ed. de s~ dice. (m 
tende Bertoldi dar por demostrado que el voca- siquiera la menciona en traba¡os post~nores), per-
blo designó en España primero el fruto del al- sistieron en la misma A. Kuhn (RLiR XI, 174) 
mez luego el árbol d~spués la; varas de almez, y Elcock (De quelques affinités phon. entre l'11;ag. 

' · '· · ¡ b' · p 107-8) con aplauso de Ste1ger posteriormente los látigos de almez, luego cualqmer 55 et e earnms, P · , . 
látigo y finalmente la correa de este látigo, que (VRom. IV, 357). Sin embargo, es e:vid~nte ¿ue 
esto es lo que significa propiamente zurriaga. To~ los argumentos de uno Y otro son ma ecua. os. 
da · · A 'l a en una forma de Echo zumada esta larga cadena es hipotéuca y no hay prue- que se apoy . , . . , 
ba alguna de tales significados: lo único que sa- [ evidente deformac10n local sm mteres, c?mp. _ las 
hemos es que SYRIACA ha llegado a ser el nombre 60 muchas formas arag. en -aca y -aga arnba Clta-
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~m1:ance; el it. sept. scuriada, merid. scu . . 
rnaa en que se re enara el hiato; pero además d ma1u _,.~·..,,_. -_. 

d 
m 1ca que en parte ya se reduJ· 0 a *E . , 

e que esto tampoco sería admisible salta a la · f , · SCORRIATA ~:_··"'.'::. ·_ . 
1 

b 
1 

' por via onenca, reducción que nadie d -, 
vista que e o stácu o en que naufraga esta eti- trañar. po rá ex- ··7: 

molog_ía no es )a terminación, sino el imposible Ah b" ,:, b d ora 1en, la idea de una metáte . .. -
cam 10 e E..XC- o ese- en z-. Más atención me- no bien aplicada por Elcock era cierstis, aunque · ·-~ Í 
rece el ensayo de Elcock, puesto que trata de · * ' amente Jo · .. ;:, .. , { 
explicar todas las formas aragonesas. se fija es ~:t~~mb7!CORRIAT! en el Sur de España hubo - T-
pecialmente en el tipo ixordiaca de' Venasque ; ción rec:pr~~a e~ ~sTo;RIACA por una trasposi- - -~_-,:.~~,.·_·-·-._·; __ ·_· ._.- ,: 
zordeac? de Estadilla, y partiendo de estas for- 10 sumamente corrie:t/s Pu~:to consonantes, de tipo -- .:.... 
mas evidentemente arcaicas supone una metátesis lolócricos n b · que los hechos fi-
*1;!XCORIATA'. > *Exo~TIACA que pasaría a ixor- tier:as hisp~::::s:~a~:: :~a~oca~lo aparece en .. / .... 
dzaca, xurnaga y zumaga. A pesar de todo esto en Castill . o siglos antes que · "bl ' a Y seis antes que en Cat ¡ -
n~ es menos rmpos1 e. Además de que no ex- la primera documentación . . a una, y si 
plica las formas españolas, portuguesas y mozá- 15 una zon t b" d cnstiana procede de rabe ( ) . a an ara iza a como la de T 1 

s en r- z- , que sm embargo son las únicas Albarracín es muy t 1 * erue Y 
anti~as, está claro que la supuesta metátesis no friera el 'conocido ~:i~~a que , ESTORRIACA su-
es mas que un escamoteo de letras y no un in- r cambio tan b'e 10.dmozarabe de ST en 
tercambio d 'd · r, 1 n conoc1 o ahora des · d 

e som os que pudiera realizarse en los estudios dedi d 1 · pues e 
cualquier lengua: de ninguna manera la -T- in- 20 so r el u': os a rrus~o por Amado Alon-
t:rvocálica pud~ ir ~ colocarse tras la R; y si no, a e~e 1;ropósi{o enes~A~~ie ~ comp. lo d~cho "" r 
cJte E_Icock algun eJ. aun vagamente comparable. mozárabe tenía el aire l • . ero un a9umaqa ___ ·º•' 
Ademas, el fenómeno de rr = rd a que Elcock tículo , b 1 . d e una forma con el ar- -11~.-
alude (V. los ejs. y bibliografía citados s v ZUR la f ara e, agbutma º'. y así no es extraño que ,_ 
DO) d · · - s uentes ara es escnban sin él · • --~·-

, se pro uce, como ya ve el mismo autor, 2s la misma razó d 1 . '. ,sumyaqa; por -·''.' 
solo en el sentido de cambiarse una antigua rr tículo roman t' l o por eg -~tmac1on tras el ar-
en rd, pero no en el opuesto, y es contrario a amos . c a, es tamb1en n~tural que ten-
todo principio metódico el querer explicar la for !unque ~maga ~n .c~stellano, xumaca en <.atalán, 
ma en -rr-, general en todos los romances ibé= tu al a a- pn1_111nva emerge otra vez en Por-
ricos y en hispanoárabe desde el s XI g Yd en el Pais Vasco. La conservación de la 

1 
. , · , como 30 -c- sor a que tanto llama la t ·' ¡ 

a terac10n extraordinaria de la forma en rd . '< ) a enc10n en e cat. 

1 
. - -, ex- xumaca surr- se explica m b · ¡ 

c us1vamente moderna y local. es evidente q b. . '. uy ien por e mo-
el influjo auxiliar de ZURRAR del que El uke Bzarla ismo, y s1 hoy el vocablo es ajeno a las 

. , coc · a eares es porque en esta zon · h d 
qmere echar mano, no puede explicar esta ene t . . a, mas on amen-
ralidad y antigüedad de la forma con -rr-- : qu~ 

35 
;i:;~~izada, se rm~us? el tipo árabe puro assot, 

es por el contrario el local ixordiaca el' que . s en el Pnncipado se generalizaba xu-. 
ha de mirar como resultado de la ley fonéti~: ;:~~' propagado por los moriscos del Valle del 

alto-aragonesa, que en algunos casos cambia -rr- Segú d · 
en -rd- (mardano por marra etc) f:1 , emostre en 1937 (BDC XXIV, 71) 

S
. , · · Y con rrmo Alonso en s f' 1 
m embargo, no es extraño que Elcock Kuhn sT en , b 1 . u monogra ia, e grupo 

Y otros insistan en la etimología de Die; 40 
, mazara e 

O 
i:usmo podía dar ts que ts, 

ésta es realmente seductora por razones se~fut~s y as1 como Monachzl se codea con Almonacid 
cas y geográficas. Écourgée significa precisam::i:~ ;~:~:e~~~tad¡° deu!MO~'IA5JER*IUM, también se com-
'zurriaga' en francés y es palabra antiquísima a el c e_ res ta o e_ ESTORRIACA fuese ora 
documentada en el S XII (> in 

1 
' y . at. txumaca (> xumaca), ora el cast. zu-

tipo scuriada, scuriata. muy conocfd·o sceou~ge
1
)! el 45 :71aga¡. ¿Por qué la metátesis supuesta se produ-

d
. . , n Jta iano JO so amente en España ¡ 1 

me 1eval, desde Dante, tiene carácter general en R . . , ! no en e resto de a 
todo el Norte de Italia y vive también n 

1 
S tm8?:a? Pues tamb1en tiene este punto una ex-

del país (con -rr- inequívoca: scurriatu)e· e d'ur p 1fc~c10n muy natural: sólo en España había un 
d , . , se ice su IJO prerromano -AGA O ACA (V · AU 

a emas escourre¡ada en el occitano del Ca I LAGA) . . . -. ., p. eJ., -
(FEW II, 1224-6) y en Cataluña e . 

1 
nta 50 

, ' cuya existencrn h1c1era posible tal inter-
. , , specia mente camb10· en Francia I ali 1 f' · ' 

en las islas, reina la variante corretjades 'zurria- alli h b. . ~ t a _ta ~u !JO no existJa, 
gas de labrador', sin el prefijo EX-

1 
d Y u iera sido ~concebible que se alterara 

por R. Lulio en el S XIII M , ~r emp ea a tan gravemente la figura de un vocablo tenni-
IV, 122), análoga a 1~ varian\e e;;vea::, N. c¡z. nado en el fre~uentisimo sufijo -ATA. Lo único 
(Rom. LXII, 394) pero escorretjade~ s a· corgees 55 que a esta explicación podría objetarse es la -z-
bién en Mallorc/ Salta a la vista q~e ice tam- sonora del port. _azorrague' (no la tenninación, 
presenta un tipo *EXCORRIGIATA derivado edstocre- puehs. ya h:mos v1~to que surriyáq era frecuente 

, e OR- en 1spanoarabe· ru la de a · ·' d ¡ · 
RIGIA, que no es arriesgado atribuir al latín vul- confo 1 ' h'bº s panc1on e a -h muy 
gar en general, en vista de su gran extensión fo rmed 1ª os a Jt~s portugueses); pero las 

60 rmas e cast. medieval, del mozárabe y del 
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catalán corresponden unánimemente a la sorda 

zurnon 'disciplina' (RH LI, 174). 
' Amades, BDC XXII, 226, cita un verbo xu

rriar «pegar amb les xurriaques», pero los datos 
de Amades requieren comprobación.-• No hace 
falta demostrar la imposibilidad fonética del éti
mo arábigo de la Acad. suráika 'correa peque
ña'.-' No sé si es ésta la opinión de Spitzer, 
RIEV XVI, 142, según podría desprenderse de 
la cita del REW; pero este artículo no ha es
tado a mi alcance.-• Schuchardt opina en el 
mismo sentido, aunque su etimología azote cru
zado con el vasco zigorr 'vara' (ZRPh. XXXVI, 
34) está lejos de imponerse.-' Por lo demás, 
Elcock prefiere un derivado de CORIUM 'cuero' 
al derivado de CORRIGIA, lo cual no tiene gran 
importancia para el caso, aunque es indudable
mente erróneo, pues *EXCORIATA sólo habría po
dido dar *écoirée en francés, *scoiata en it., 

ue hemos de esperar como resultado de -sT-, 
~ego tenemos dere~ho a mirar azorrague como 
alteración local, estrictamente portuguesa, aunque 
en verdad no muy fácil de explicar: habría in- 5 

flujo de zorrar 'arrastrar' o quizá más bien de 
:arra, que designó un sacudidor para sacar el 
polvo (V. este artículo). Por lo demás, los deta-
lles fonéticos anómalos abundan siempre en los 
préstamos lingüísticos, y con la misma sonora in- 10 

esperada damos en el p'ort. aziago (cat. atziac), 
quizá a causa del grandísimo número de arabis
mos en az-, mientras que por el contrario tene
mos sorda contra las reglas en el caso de AZA-
FRÁN, AZUFAIFA, etc. 15 

Esta etimología contradice la extraña tesis de 
Amado Alonso (PMLA LXII) de que el cambio 
de sT en r no se producía en el Andalús, sino 
sólo en Castilla (mientras que el cambio de st en 
t se produciría en árabe, pero no en romance). 20 

La tesis de Alonso es indudablemente errónea, y 
está contradicha no sólo (como él reconoce) por 

etc.-' Que ya es antigua, pues «azorragar: in
verbero» figura en • un glos. portugués del S. 
XIV (RPhCal. VI, 86, § 1581); por lo demás, 
en el mismo figura «azoutar: transverbero> con 
z junto a «a¡:outar: verbero» (ibid. 95, 96, §§ 
2771, 2883), quizá por influjo de azorragar. 

Zurriar, V. zumbar Zurribanda, V. 
da Zurriburri, V. zumbar Zurrido, 
bar y zurrar Zurrión, V. zurriaga 

zaraban
V. zum-

el caso de Écija, sino por docenas de otros nom
bres de lugar, Cazalia, etc., que él supone altera
dos sólo después de la Reconquista. Sin embargo, 20 

hay ya bastantes ejs. documentados en árabe, y 
no sólo Qáseres 'Cáceres' < CASTRIS, documen
tado ya en el Idrisí. El caso de Cocentaina (Cos
TENTANIA < CoNTESTANIA), entre otros, es irrecu
sable, pues ahl el cambio hubo de producirse en so ZURRÓN, del mismo origen incierto que el 
mozárabe a la fuerza, ya que el catalán no ha co- port. surrao, cat. sarró y gasc. sarroí't; una pala-
nocido nunca el fenómeno. En R. Marti se docu- bra semejante existe en vasco (zorro) y en árabe 
menta $ábal de STABULUM; Steiger agrega muchos ($úrra), y en estos dos idiomas es ya antigua y 
casos, aun en palabras puramente árabes, vid .. su parece ser autóctona; es más probable que la 
Contr., notas a las págs. 141 y 388; y yo he dado so palabra romance venga del vasco que del árabe. 
aquí varios más, donde el cambio está también l.ª doc.: S. XIII. 
documentado por fuentes arábigas (vid. CENA- Un Johannes Zurran aparece en docs. de 1213 
CHO, ZANAHORIA, etc.). Alonso se dejó im- y 1218

1
, y es de creer que se trate de un apodo 

presionar por el hecho de que en Zaragoza las puesto a un pastor u otro personaje caracterizado 
fuentes árabes escriban siempre Saraqús¡a; ¿ cómo 40 por esta prenda. «Fallaron en las tyendas... / 
no iba a ocurrir así en el nombre de una ciudad muchas rricas maletas e muchos de 9urrones, ¡ 
tan grande y conocida, cuando el árabe rechazaba llenos d'oro e plata que non de pepiones> Fn. 
muy naturalmente esta innovación mozárabe pos- Gonz., 274b (carones en la prosificación de Arre-
terior? Lo mismo sucedió en otros casos; y es dondo, que se cree hecha en Arlariza h. 1500); 
que, en efecto, lo que en todo esto toma Alonso 40 cdixo el portadguero: -¿Trahes algo? -E dixo: 
por mozárabe no son más que sus reflejos hispano- -Sí. -E puso en tierra su ¡:urrón, e buscógelo 
árabes, por lo común fijados poco después de la el portadguero e non falló y nada» Bocados de 
Conquista de España, y que ya no variaron, por Oro; «dicen que un home traía lentejas en zu-
scr la lengua arábiga esencialmente tradicionalista rrón, e entró en una espesura de árboles ... > Ga-
y conservadora. Pero claro que no siempre ocurrió 50 lila (ms. B, S. XV; el ms. A, ~lgo anterior, un 
así, Y el caso de zurriaga, vocablo rechazado por saco de lentejas, ed. Allen, 153.328; Rivad. LI, 
el árabe hispánico purista, pero admitido poste- 64); «desque me vi con miedo, con frío e con 
riormente por algunos, es uno de aquellos en que quexa, / mandé! pacha con broncha e ¡:orrón 
ya tenemos testimonios hispanoárabes del fenó- de coneja», «tomóm rezio por la mano, en su 
meno. 55 pescue,;:o'm puso, / como a ¡:urrón liviano ·le-

DER:"· Zurriago [Quevedo]. Zurriagar [¡:orr-, vó'm la cuesta ayuso» J. Ruiz (957d S y G; 
V. araba]. Zurriagazo. En relación con el port. 967b G, ¡:urón S); «¡:urrón ní talegua non po-
azorrague está el ast. occid. zorregar 'castigar con drés traer, I nin pedir gallofas como de :pri-
correas o cuerdas', zorregas 'correas para zurrar' mero» Danza de la Muerte; v. 615; «comiendo 
(Acevedo-Fz.). Forma regresiva será el filipino 50 animales, perros, gatos, asnos, ratones y hasta los 
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cueros de las rodelas, zurrones y adargas coci- net / o cerronet, / tot cap e camesl> Jaume _Roig, 
das» Pérez de Hita (ed. Blanchard 11, 266); vv. 949, 10036 (Chabás, que era de A!coy, dice 
«luego sacaron Sancho de su costal, y el cabrero que hoy se llama sorró cuando es de cuero). Es
de su ,;:urrón con que satisfizo el Roto su ham- ta forma con -e~, que por lo demás no se dis
bre» Quijote I, xxiv, 102. Es voz de uso general s tingue de a en el catalán central, reaparece en 
en todas las épocas (más documentación en Cej. dialectos del castellano: Calvera (Ribagorza) y 
IX, p. 131). La grafía antigua con ,;:- está muy Sanabria 6efón (Krüger, VKR IX, 82; más va-
asegurada: glos. del Escorial y de Toledo («pera, riantes, VKR VII, 361), Miranda de Duero ce-
gausaperulus, alveolus» ), APal. ( «pera es ,;:urrón rroü. csurriío dos pastoresl> (Leite, Phi/. Mir. II, 
de pellejo pendiente desde! cuello» 354b; 63d), 10 327). En lengua de Oc el vocablo es gascón y 
Nebr. («,;:-: pera, folliculus»), Oudin («malette, languedociano: Bearne, Gavarnie, Alto Ariege 
panetiere, bissac que portent ordinairement les sarrou csac en cuir d'isard pour les provisions 
bergers»); también los judíos de Marruecos pro- des bergers> (Rohlfs, BhZRPh. LXXXV, § 331; 
nuncian surrón con sorda (BRAE XIII, 232); Palay), cgibeciere en pea u d'isard» (Schmitt, La 
Aut.: «la bolsa grande de pellejo de que regular- 1s terminologie pastora/e dans les Pyr. Centr., p. 5), 
mente usan los pastores, para guardar y llevar su Gironda sarroun «sac de peau a l'usage des ber-
comida u otras cosas, y se extiende a significar gers» (Moureau, Le Patois de La Teste), langued. 
qualquier bolsa de cuero>, c:en algunos frutos sarrou «sac de peau, panetiere de berger, gibe-
aquella cáscara primera y más tierna, en que es- cierel> (Mistral, con ejs. de un felibre del Hé-
tán encerrados, y como defendidos y guardados>, 20 rault y de otro del Gers)'. Es ajeno en general 
«en el trigo y semillas semejantes, la parte alta a las hablas de Francia e Italia, salvo solamente 
de la caña, en que se va formando y está en- el calabrés zurruni, zarruni, zirruni «borsa di 
cerrada la espiga antes de prorrumpir: y es co- pelle di gatto da tenervi danaro» (Rohlfs, Diz. Tre 
mo el capillo en las flores», «aquella tela como Cal., en todo el territorio; ARom. VII, 467), 
piel en que suele nacer envuelta .:la criatura ... », 25 pronunciado ora con z sonora ora con sorda, va-
«un género de película que se forma en el cuer- cilación fonética y matiz semántico que no in--
po del animal; en que está encerrada alguna ma- dican carácter muy autóctono. Es de creer que sea 
teria crassa, y muchas veces gusanos y lombri- importación hispana: no hay razón para rechazar 
ces; . . . también en los árboles y plantas, y en la sospecha de que aquellos almogávares, de quie
ellos encerrados varios insectos». so nes era típico el cerró, según hemos visto, dejaran 

En portugués «surriio: bolsa de coiro usada dos allí esta prenda lingüística en sus incursiones del 
pastores, em que leviío o comer e outras coisas S. XIII. 
do seu uso; saco de coiro que cobre da chuva El vasco zorro es general a todos los dialec-
o que vai encerrado nelle» (Moraes), pero hay tos, y significa 'saco' en general, o particular
también variante dial. sarriio, p. ej. en la Beira: ss mente 'costal de grano', 'morral de cuero' 'zu
«sacco feíto da pelle d'um cabrito ou d'um bo- rrón de pastor', 'maleta', 'vaina de legumbres', 
rrego, onde se transporta .. a comida para o cam- 'rocadero', 'barriga', 'estómago' (Azkue), 'funda', 
po» (RL 11, 252), junto a Évora surriio, que por 'forro' (Lz. Mendizábal); se percibe como voz 
lo demás significa «casaco de pellel> para pasto- muy castiza, comp. el juego de palabras que Az
res (RL II, 23; doble sentido que reaparece en 4o kue cita del vasco-francés Oihenart (1638) y en 
la voz ZAMARRA, RL II, 45); antiguamente el que se oponen el vasco zorro y el romanismo 
ya encuentro «dei-lhis hüa segur e hüu ¡:arroml> zaku como casos típicos de voces indígena y fo-
en los Padres de Mérida, de h. 1400 (RL XXVII, rastera de sentido idéntico; abundan los deriva-
18), «leva os tarros e apeiros, e o ,;:urriio co'os dos de corte vasco, zorroilo 'barriga', 'barrigón', 
chocalhos» en Gil Vicente (Cortesiío), ,;:arram en 45 zorrontzi 'acribillado de deudas, saco de deudas', 
la Crón. de los Frades Menores de princ. S. XV zorrote 'rocadero', zorroto 'saquito', zorrotu 'me
(K. S. Roberts, Anthol. of O. Port., 141.30). ter en saco'. Todo esto prueba que es palabra 

Cat. sarró es general', muy popular y arraigado, antigua en el idioma, aunque no pruebe del todo 
y no limitado a los pastores, sino aplicable a la que no pueda ser préstamo romance muy anti
bolsa del cazador o del caminante, mientras se so guo, como lo afirma Schuchardt (Litbl. XIV, 
lleve colgada de una sola espalda; es antiguo, ya 337): fonéticamente quizá pudiera esto justificar
documentado en el S. XIII: los Almogávares se a base de la caída de la -n- intervocálica en 
«porta cascú huna llanca e dos darts, e hun ce- la forma articulada *zorrona > zorroa, pero lo 
rró de cuyro en que aporten llur vianda» Des- corriente en este caso, siendo préstamo antiguo, 
clot (ed. Coroleu, p. 148), «l'espitalera... / ella 55 es encontrar -oi u -oe; una forma zorron sólo 
y sa mossa / percint e bossa / . . . / me scorco- la recoge Azkue en un pueblo bajo-navarro•. 
liaren: / puys no hi trabaren / un diner sois, / ¿Es arabismo zurrón? Dozy y Engelmann no 
dix: -. . . / no portau ta98 / ni caraba98, / bar- trataron del vocablo; pero lo creyeron así Diez 
ca, cerró/ ... >, «si·t paren belles / ... / leva·ls (Wb., 501), Eguilaz, M-L. (REW 8476b), Krii
les robes / . . . / mira que tins: / un vell mo- 60 ger (/. c.), Rohlfs (l. c.), Neuvonen (223) .. En 

891 
•1 se encuentra el femenino $Úrra «cru

árabe so~ h . s X y Fairuzabadí, en Frey-
ena> (xau an, . ' m bourse» «group d'argent», <mouet», en 

13g), ~oy « d';rgent» (saco de dinero que se 
Argelia «group ) E . 

. d' pueblo a otro o «paquet» en gipto 
env1a e un p 1 . (H h ) «ballot gros paquet>> en a esuna . um-
(Boct or ' . Im~nte designa el saco o bolsa pa
bert); especia para mandar el dinero, según se 
ra poner o . D 

d varios testimonios citados por ozy 
deduce e . 1 s "h tros 10 l I 826b) relauvos a a ara Y_ a o 
(St1PPs· d; Africa, Egipto, Meca y M:dma; ~ace 
punto . esta ciudad un testimomo de fmes 
referencia a l d h t S XV (Samhudí), y con el va or , : «sac e 
del 

1
· ¡ on met les drogues et les epices dont 

dans eque · d h tro 15 t our assaisonner les vian es» ay o 
on se ser P , ( s X? ·S XIII?) 
en el glosario del Mansun . ¿ · '.. é • • 

1 falta de tesúmomos espanoles, J.unque 
Se nota a - · d 
b

. pudo ser usual en Espana, temen o en cue~-
1en al h" ' be · <u ue la raíz no era ajena ispan?ara . ~ -

ta q, bl1·0-o' está en R. Martí, masarr «percm- 20 
rra om " d d. 
tus> R. Ma"-Í, «talegón», «correo e - meros» 
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arabismo taleca, pero sarró en la Montaña 
(BDLC IX, 310).- • Ya no en el Ave~on, pu~ 

1 ou «étoupe» de Vayssicr y Mistral sera 
e SOTT f , ) • En 
otra cosa (en relación con el r. serancer .- . 
realidad, Schuchardt, seguido por Hubschmid 
(VRom. X, 313), sólo, se ~~da en la supuesta 
e inverosímil etimologia arabiga. Luego est~ no 
basta para rechazar, con este autor, una etuno
logía hispano-caucásica, aunque ésta no puede 
ser menos incierta en palabra tan breve.- Ad:
más $árr «group d'argent» en Siria Y :"rg:~ª 
(Mohit; Beaussier).-' Formas con tenrunac10n 
distinta son también raras (aparte el vasco zo
rro ): port. sarrico 'especie de salabardo para _co
ger el pescado que escapa de la red' (Fig.), 
bearn. sarrot «sac, besace, sacoche» (Palay), comp. 
vasco zorroto arriba.- ' No se pue~e descartar 
(pese a la o vasca, que parece sugenr lo contra
rio) un posible parentesco con e~ ~?mbre ~el 
SARRIO O 'rebeco' : nótense las deflmc1ones. com
cidentes de Schmitt y de Rohlfs (que no piensan 
en tal etimología). 

l'Alc.'. No creo que quepa duda~ de que en 

órabe esta palabra dy radízl si·~:o;~;::::,s, a~n~~: Zurruscarse, V. churre (nota) 
lo menos no toma as e zuruco v. zurullo Zurugía, zuru-

Zurrusco, V. 

1 
, d la raíz sea esencialmente sustan- 25 socarrar . . ' 

e caracter e , jano, V. ciru¡ano 
tivo. h 

De todos modos, es de notar que no ay en ZURULLO, 'pedazo rollizo de masa', 'íd. de 
árabe una forma correspondiente a la ron:ian~e emento' origen incierto; está muy extendida 
en -ón; ni en romance ~ay • un~ f~rma s1~ ~ 30 ~:c:ariante 'cerullo, y hay formas con otra ter
terminación a que me refiero · Si surra paso ª . . , (cer"''º ceroyo zuruco, zorete, ,-erote): 

- t alguna se en- mmac10n -J , ' •• d 
romance, es extrano que en par e . . . . sean derivados de CERA, con el suf1¡0 e * que con tal unamrm- qmza 
cucntre la forma ,arra, Y rivado GURULLO. l.ª doc.: Aut. 
dad los romances presenten el supuesto de C 1 definición. «el pedazo de qualquier ca-
en -ón: esto conduce a Neuvonen a suponer qule oln a y redond~ como de massa o cosa se-

. ( la lengua de Oc) o 35 sa, argo ' T 1 el catalán, el portugues Y 
1 

' h . nte. es voz del estilo familiar»; err.: «pa 0, 
tomaran del castellano, idea que. ~esde uego .ª me~ '

0 
cosa redonda y larga», «pedazo, zo-

dc descartarse, dada la gran antiguedad Y arrai- ma era A ad (ya 1884). «pedazo cilíndrico de 
ºb" · Q · ' no quete»· e · · ¡;o en los otros dos romances i eneas. mza . ' bl da y más comúnmente excremento 

. ·, · temente Pero materia an , f la se pueda zan¡ar la cuesuon termman · h de esta figura». Ésta es, en e ecto, 
. . . , t" 0 a que pertenece 40 umano . C 

ni el compart1m1ento seman 1c . , extendida. Hay muchas vanantes. eru-
ta voz romance ni la falta de t~da vana~te con :r ma~ice en Málaga («excremento», RH XLIX, 
el artículo árabe a- aglutina~º: m el especial ma-

3
~ 8;e el Bierzo (íd. y «sustancia de la frut~ ~l 

tiz pecuniario de la voz ar_ab1ga, son nada favo- des ;churrarse», G. Rey), Costa Rica (Gaguu), 
rabies a la tesis del arabismo., Por otra rarte, 

45 
El PSalvador (Salazar), Colombia (Cuervo, BDHA 

en palabras tan cortas como .$u1:a Y. zurran, la IV 253) zorullo en Buenos Aires (Villamayor) Y 
posibilidad de una mera c?mc1dencia es muy Có d b 'd 1 Tucumán (Garzón), así o suruco en 
grande. En definitiva, no v~c.1!0 en n~gar la pro- C~leo ~e:z, Dice., claro que hay que descartar 
cedencia arábiga y en adrmtu: un or~ge~ prerr?: 

1 
ori en quichua que admite Lenz), zorete 'ma-

mano (comp. el afín SERA, cat. sama, sarna, e g t de excremento humano que sale de 
b . . · mo)' Si es- 50 sa compac a B ) que tampoco es ara 1smo m germams . · , Mendoza y en Bolivia (C. ayo ; 

te vocablo aborigen dió directamente el vasco ~na vez en especie de metátesis de cerote, como 
zorro, o si éste se tomó del romance, e~ lo que e~te es una 1 asa de excremento en Costa Rica 
no es posible decir, aunq~e nada nos mduce ª die:; Ja~:á ~i:o en el SO. de España, pues de 
aceptar la segunda alternativa. Y , viene el alent. sirote (Wagner, VRom. X, 

DERIV. Zurronada. Azurronarse. Enzurronar 55 ahí 
O 

ceroyo «cagaj6n» en el Oeste de 
(comp. cat. ensarronar, más vivaz). Zurrona, más 329);. cera(yAo edo-Fz) Estas formas recuerdan 

. d . d d ZORRA Asturias cev . . . d comunmente zorrona, es enva o e · . t la palabra CERA y su denva o 
1 M. Férotin, Recueil des Chartes de l'Abbaye persistentemen e, cuanto que ceruyo vale 'cerilla 

d s·¡ p · 9 127 138 • Sólo en cerote, tanto mas h e I os, - ar1s 18 7, pp. , ·-; . 'd , en el occidente asturiano (íd.), Y ya e-
Mallorca, en el Llano, se emplea mas bien el 60 del 01 o 
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mos visto que puede tratarse de cualquier mate- no en el segundo, y aquella lección -que deb d · 
ria blanda: gall. zorollo, zorolloto «pedazo largo ser una .e~rata sin. importancia- es también ajen: 
y redondo de alguna cosa, como masa, carne, etc.~ a las ed1c1ones mas tempranas aun en el . 
(Vall.). Como en particular el vocablo se aplica pasaje: las de 1498 y 1500 tr~en fUtaneja.P~::~ 
a los gurullos de pasta, según atestigua para so- s no falta en los dice. anteriores al s. XVII 
rullo en Cuba el Ca. (212) y para Puerto Rico ya Oudin ~ajo. zutano remite a fulano, y C;v!~~ 
Malaret, es de creer que cerullo y zurullo nacieran «f. es un termmo cast. de que usamos quando ca-
de un cruce de cerote con gurullo (VORUCLUM < llamos el nombre propio de la persona, y dezimos 
VOLUCRUM); que es cerote el punto de partida lo fulano y 9utano por dos personas las . ¡ . ' , que senu-
muestra el a to-arag. zorote «glebas de harma en 10 mos y no declaramos; fulanillo y fut ·ll 
la pasta» (Ansó, RLiR XI, 182)1

• Teniendo en qualquiera desventurado y ruin»: Aut~¡ o, vale 
1 · d , .. «zutano 

cuenta que entre as numerosas variantes e SIR- voz inventada para citar a alguno O supl" ' 
LE , , · . . . • . II su nom-

cagarruta muy pocas _
11
t1e1:en c-, !licas1 umca- bre quando este se ignora, o no se quiere expres~ 

menteh aparecele c~n -r- senc1 a mt
1
ervb oca ca, no ere~ sar: especialmente se usa como correlativo de fu-

T
que aya r ac10n con esta pa a ra pr~rrom

1
ana

1
. 1s lano, quando se habla de dos u de más, y hablan-

ampoco creo tenga que ver c~n zuro mar o, o do del primero se dice fulano, y hablando del se-
que queda de la mazorca del maiz una vez desgra- gundo y los demás se dice zutano» Se e , • · ncuentran 
nada (arag., mure.), que debe de ser prestamo del muchos ejs. por lo menos desde la 2.ª m·t d d ¡ 
et 'h''l '..,.,. 3 SXVI ia e a . suro . corc o , a cornoque , SuBER ; a pesar . : «éste es de fulano; éste, de zutano» Eu-
del parecido de forma, el sentido y . el área de 20 genio de Salazar; «tal o tal pecado que cometió 
ZURULLO son desfavorables a esta 1dea. hulano y zutano» Juan de Pineda «zutan e f , A 1 . , , , o on u-

1 
~udvez e podrtornq.

1
soruca bborrachera re- lano» Cervantes (Pedro de Urdemalas), o:quien 

su t~rda e cruced e'bzorulho c~n or
1
uca,. para_ el ayer fué zutanillo ¡ hoy el don fulano arrastra> 

sbent1.do comp. pe o orrac era ; y ~ me¡. (sonm- Quevedo (saco estas y otras citas de Cej. VIII, pp. 
a 1 . presenta otro cruce seme¡ante comp. 2s 540, 26, 238; otras en Aut.). 

RFH VI, 158n.l).- 2 Viceversa es rara la forma Tenernos muchas variantes especialmente ciºt 
11 l · d . , ano, 

zuru o con rr arg~, regi~tra a por la Acad.- que Steiger y Spitzer califican erróneamente de 
• Para otros descendientes 1berorromances de su- «voz de diccionarios» o palabra fantasma. en li-
BER, vid. ~rtoldi, ~RFH !, ,136ss. (incl~yen~o dad no es rara en los autores: «ser uno d~ ful:: y 
vasco zuhi robledal, zu(b)il tronco de arbol ). 3o sustentar su apellido, y el otro de citano» Fr. Ant. 

Alvarez (h. 1600), «qué habrá hecho Dios de fu
Zurumato, zurumbático, zurumbo, V. sombra Iano y de citano» Gracián, Criticón (ed. Romera· 

Zu{r)rupeto, V. churrupear Zurrupía, V. churre 111, 303), «fulanito, citanito, / entremés de la pa-
. . . . . sión, / tú que haces los graciosos / en la muerte 

ZUTANO, ong~n mc1erto_; las variante_s citano 35 del Señor» Quevedo (cita de Aut., s. v. _fulano), 
(muy frecuente), CJtrano y cicrano, port. sicrano y y el pasaje de Gonzalo Correas que cito luego· to-
s~clano, indican que sólo Ja primera letra es esen- davía se lee h. 1795 en el P. Fz. de Rojas (~aci-
cial y constante en e_sta J?ªlª?;ª' l? que sugiere do en Colmenar de Oreja), V. DHist., s. v. agra-
pueda tratarse de una mter¡ecc10n ¡cit! o j9ut! em- mador. Lo mismo que fulano fué antiguamente 
pleada para llamar Y luego para nombrar a un 40 fulán, se dijo más antiguamente citán como se ve 
desconocido cualquiera de quien se ignora el nom- por otro dicho popular recogido por ;l propio Co
bre, Y finalmente adaptada a la terminación de rreas: «Don Fulán por la pelota don Zitán por 
[ul~no. MENGANO es también de procedencia la Marquesota, don Roviñán por ]a bragueta, per
mc1erta, pero es probable que salga del ár. man dieron la goleta» (ed. 1924, p. 166a). Otra varian
kán 'quien sea', que se empleó en el estilo notarial 4s te es citrán, en la exclamación despectiva « ¡ Tené, 
para reemplazar el nombre de un personaje olvi- don puto citrán!» dirigida al demonio de la lujuria 
dado. PERENGANO parece ser Perencejo, que to- en Sánchez de Badajoz (2.º cuarto S. XVI), ed. 
davía se emplea en muchas partes con el mismo 1882, I, 67. No es errata, corno sospecha Spitzer, 
valor, adaptado a la terminación de Mengano y pues todavía hoy se dice Oitráno con el valor de 
demá~. PERENCEJO sald_rá de una pronunciación 50 'zutano' en el gallego del Lirnia (Schneider, VKR 
descmdada de Pero Vence¡o, empleada como apodo XI, s. v.), sistranu en el judeoespañol de Monas-
del labrador o segador típico. l.ª doc.: 9utana, tir (RH LXXIX, 544) y sestrano en otras hablas 
1438, Corbacho. sefardíes (Wagner, RFE XXXIV, 93-94). Hay ade-

«Fulana es tal e 9Utana .. tal; la una es amiga de más cicrano «si engaña hulana a cicrano, y se bur· 
Pedro, la otra tyene un f1¡0 de Juan», «fulana lle- 55 la de él, engaña después cicrana a hulano» en la 
vava esto, 9utana vestía esto, por quanto en aque- Comedia Dolería de Hurtado de la Vera (1572), · , 
llo ponen su cora,;:ón e voluntad» Corbacho, ed. que sería de una zona muy próxima a Portugal, ~ , .. 
Pz. Pastor, pp. 78, 121 (1, cap. 28; 11, cap. 1). quizá la comarca extremeña de este nombre, pues. 
En. el pr~ero de estos. pasajes el códice del Es- su texto contiene infinitivos personales y otros. 
canal, segun Pastor y Sirnpson, trae 9ultana, pero 60 portuguesismos (tristoña). Ésta es, en efecto, la 
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pleada en Portugal, donde se dice Pula- calidad de palabra arábiga, sino de palabra caste-
fortIL'.; e;o e beltrano como equivalente de la fór- llana cualquiera: luego su etimología no indica na-
:~1t:Spañola; pero en el Algarbe se dice, en Ju- da en cuanto al origen de zutano. En fin, es evi-

d esto seclano (RL VII, 255). No hay voces dente que la existencia de las variantes citano (que 
gar e ' · 1 d 's romances ni· s1· Steiger quiere declarar inexistente) y demás arri-de forma seme¡ante en os ema ' -

. en catalán, donde alguna vez se emplean ba citadas· destruye la etimología de Steiger, pues 
quiera f "d · tº ¡ castellanas resultarían entonces inexplicables. En el trabajo de =r castellanismo armas 1 en 1cas a as . , 
,.. 

1 
tºzo a111· y aun más general es decir, Spitzer pueden verse varias conjeturas en cuanto pero o cas i , , 

T l · En Tal Altre o bien En Pau i En Pere. al origen de zutano, sicrano, perengano, etc., Y 
En a 1 ' • · 1 "d · 1 ' Acerca de la etimología se han emitido opiniones 10 eruditas y on.gma es conbs1 erac10nesb . generades 
. ¡ como la de Rodrigo Caro (S. XVII), que acerca de este tipo de pala ras; su tra a¡o que a-

sin va or, . · · b • · 1 d · d 1 d relacionaba fulano y zutano con ciertos dioses ro- r:i como a;ico pa~a :d_estu iop"e est\ e ase e 
manos Fabulanus y Statanus que ayudaban. a ha- p _abrasd en 

1 
o.s varios 1 d10mas. i:nsedse .• o qube dse 

blar y a mantenerse de pie a los niñitos (cita. del qu~era e a gun pun
1 

to de sus
1 

tbesis, f e¡o pro ª. o 
At1eriguador Universal I, 1879, p. 35). No nene 15 Sp1tzer que esta e ase e pa a ras arman senes 

á f a la de Aut. que apunta hacia un deri- coherentes, integradas por elementos que pueden 
m s uerz , d" · 
vado del verbo citar, ni la de Diez (Wb., 501) ser ~e f~~ma . iversa en su 0~1g:n, pero que en su 

· u one sea el lat. scitus 'el consabido', pro- termmac10n t1enden luego a lIIlltar la del elemen-
qu1en s P . . . 1 f I A ó . visto del sufijo de certanus. Tampoco se puede to 1mcia , en nuestro caso u ano. este p¡op si-
defender Ja teoría de Mahn (Etym. Untersuch., 20 to es atinado lo que ya es.c~ibía Gonzalo Correas 

69), de que.se trate del a. alem. med. so-tan, ern- (ed. 1924, p. 49b), a propos1to de anda;. de C~ca 

1 d t davía en oberdeutsch y en el estilo can- en Meca: «son palabras castellanas enfaucas, fm-
~il~:re~coº alemán (sotan), con el valor de 'tal, se- gidas de~ vulgo para pronombres indefinidos de lu-

. t fulano' (propiamente so getan 'hecho gares diversos, que no se nombran, como son 
mcian e, • ·z M • ·1 1 f . d 1 . os!'): para rechazarla basta observar que a princ. 2s Zan~u1 Y_ ~nqu1 .en ~que re ran e nnsmo 
S. XV había poquísimas relaciones entre Castilla sentido Zanquil y Manquil y la Val de Andorra ... 
y Alemania, y no siendo direct~s estas pocas, el que son pronombres de ~ugares vagos, ~~mo lo son 
vocablo habría debido dejar huellas en los países de persona Fulano y C I t a n o y Robmano, y co-
intermedios hasta llegar a Castilla. Steiger ~BRAE mo traque barraque Y chao chao lo son de razones 
X, 50-53) tuvo el mérito de llamar la atención so- 30 vanas sin propósito». Corre~s dió en el ~lavo al 
brc las formas del Corbacho, y apoyándose ·en la subrayar que se trata de formulas esencialmente 
variante manuscrita 9ultana formuló la hipótesis r i m a d a s Y de etimología en parte algo arbi-
(aprobada por M-L., REW' 8444) de que en la traria. 
época de los Reinos de Taifas, cuando había mu- A la bibliogra~ía reunida por Spitzer deberá 
dios sultanes en España se les llamaría fulano 35 agregarse el traba¡o de Axe! Peterson, Le Passage 
(Ultán 'tal rey', 'un rey~zuelo cualquiera', hasta Populaire des Noms de Personnes a l'État de Noms 
que al fin se olvidaría el valor propio de la voz Communs, Upsala, 1929 (221 pp.), comp. Rom. 
(Ultán (ár. su/tan) y los cristianos sólo se acorda- LVIII, 111-4, donde se documentan desde la 
rían de su empleo en correlación con fulano'; así Edad Media fórmulas francesas equivalentes, como 
formulada, esta teoría (creo haberla entendido bien) •o Gaultier et Guil/aume, cat. Pere i Berenguer, valio
éS ingeniosa pero lo es demasiado y peca de re- sas para la interpretación de los castellanos Men
buscada la 'situación fraseológica imaginada por gano y Perengano; ahora bien, hoy la fórmula ca-
Stciger; ya he observado arriba que la variante talana, muy viva sobre todo en la zona gerunden-
(Ultana en que se funda, es de existencia más que se, es En Pau, En Pere i En Berenguere, donde 
problemática. El étimo ár. saitán 'Satán' a que pa- ,, arbitrariamente se ha cambiado la forma de Beren
rcce inclinarse, con muchas dudas, M. L. Wagner guer (pron. Berengué) para hacerlo rimar con Pe-
(VRom. XIV, 290), es insostenible fonéticamente, re; en portugués se alteró Beltríío en Beltrano pa-
adcmás de muy aventurado en el aspecto semán- ra que casara con fulano y sicrano. Esto nos mues-
tico, e incompatible con las numerosas variantes tra que bastará explicar el radical alternante cit-
dc zmano. 50 = 9ut- = cicr- = secl-, para que zutano y de-

Spitzer dedicó un artículo (AILC I, 30-38) a más formas queden automáticamente explicadas 
refutar detenidamente la idea de Steiger, y sus ar- gracias a la extensión del sufijo del cabeza de fa-
GUmenros, que no hará falta reproducir todos, son milia: fulano. Ahora bien, esta misma forma va-
en general muy fuertes. El de Steiger de que sien- riada y alternante sugiere que el origen tendrá 
do fulano y mengano de etimología árabe es pro- 55 que ser una voz de creación expresiva : sin duda 
bable que lo sea zutano carece de fuerza puesto la interjección ¡st! para llamar al desconocido. És
qu~ fulano entró en ca;t. como adjetivo determi- te es el origen del verbo chistar 'llamar a 1;1Ilº ha-

< nauvo de aplicación general (fulana mongía 'tal ciendo ¡st!' (vid. CHISTE), que en Cananas sue
monasterio' en Berceo), y por lo tanto en su ern- na sitar, y en Chile y Colombia chitar; éste es el 
Plco en la fórmula fulano y zutano no figuró en 60 origen de la interjección antigua ¡ce, ce!, Y de la 
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actual argentina che, val. xe, que en el Norte del pos de Eras y Menga en el refranero Meng 
P , VI . . . ·1 A' ' ay ais a enciano uene variante xec o ¡xeic.; como nton para en uno son en Gonz. Correas M" 
lo esencial es la sibilante y la t (u otra oclusiva), Revulgo como personificación de «Juan 'Pue~~~: 
la vocal es secundaria y así tan posible era cist-, en el S. XV, etc.: Fulana, Zutana y ... Menga 
como cit- o 9ut- o cic- o cec-, de donde las di- (~º°;º quien dice Perico de los Palotes), se cam
versas variantes arriba citadas: al principio se di- bia1:a a causa de la rima en F., z. y Mengana'. 
ría vocativamente cit, dame eso (p. ej.), a la par S~n embargo, tratándose de fórmulas casi ex-
de fulano, dame eso; y luego, igualando: citano, clusivamente coloquiales, cuya tradición J' . 
dam 1 1 . . iterana 
. . e eso, o. para e a~~nte 9w

1
ano, ~1strano, ci:ano, ha d_e se~ naturalmente fragmentaria, el argumento 

cicrdanbo, et
1
c.,_ es 

1
po_s; e que. 

1
a, r ~ est

1
~ ~anante 10 ex s1/entio nunca puede ser decisivo. y hay algu

se , e a a ,3 igua
1 

acd10n con dc1c adn, _eum
1
o ogi~amen- nos datos sueltos que parecen probar [a realidad 

te -~unuco, emp ea o a mo º. e msu to o rmpre- de la etimología arábiga. Indicó Asín (Al-And. 
cacion mal humorada de qmen no recuerda un IX, 1944 34) que la fórmula fulán 'ibn k' 

b f d · d - , ' man an 
no~ re, com? en . rases el tIP<_> e «dona So! o fulano hijo de quien sea' está realmente docu-
dona Demoruos» citadas por Spitzer, pero a dife- 15 mentada en el árabe coloquial (en la fr , 
re . d t d. 1 . 1 , h ase no ncia e _es e eru ito no ere~ que a . ~tlmo ogia agas caso de Fulano hijo de Mengano') en el 
~el port. s1crano sea una mera rmprecacion de este anónimo «Hazañas de los Bereberes» de 1312 d 
tipo, lo cual nos obligaría a separar del port. si- J. C. Y yo puedo aportar por Jo menos una b · 
crano el _cast. zut~no \cuy~ et_imología declara ig- suelta de que el uso de esta fórmula fué i::::d: 
norar Spitzer), a el urudo mdisolublemente por la 20 por los cristianos medievales, pues en un d 
~terva de variantes zutano-citano-citrano-sistrano- castellano de 1194 figura un Didago filio de M=~ 
cicrano-seclano. Las formas judeoespañolas sistra- chana (M. P., D. L., 262.67). Empleada sin duda 
no y s~strano son eloc_uentes 1:ara la identificación por notarios musulmanes, con la pronunciación 
co1: chistar ?'. ~on st, xi_st y variante~. Por lo ~emás coránica y arcaica kána ( = vulgar ken), de alú 
~e¡ .. ,Yª s1;gir10. este ongen, y menc109a una mter- 20 pasaría a sus cofrades mozárabes y toledanos, 
Jeccion ¡cita, cita! para llamar a uno, que no co- cuando no se acordaban del nombre del padre de 
nozco. e_xactamente en esta forma, pero que debe un personaje que había actuado de testigo y ya 
de existir. no estuviera presente al finalizar la escritura· de 

:rato en ª?éndice de la ,e'.imologí~ ?e ios d,e- ahí, levemente alterada, pasaría al habla del v'u1go 
~s «persona¡es» de e~ta cafila fo!klonca. Segun so en la forma mengano, influída por la terminación 
de¡o documentado arriba, el tercero que hacía de fulano. 
compañía a fulano y zutano, en los SS. XVI y En cuanto a Perengano, no le dió la entrada Ja 
XVII e~a Roviñán o Robiñano, seguramente el Acad. hasta 1884, aunque ya Valera y amigos (S. 
fr. Robm por 'Roberto' tomado en préstamo de XIX) firmaban una serie de cuentos con el seudóni
una !órn_i~la francesa análoga, pero adaptado a la so mo múltiple Fulano, Zutano, Mengano y Perenga-
termmacion de sus dos cofrades. Las otras pala- no. También se ha dicho Perencejo, que se oye en 
bras q~e hoy empleamos pa~ecen ~er de fecha mu- Bogotá y en Cuba (Ca., 229, 198), y según Hartzen-
cho mas mo~erna: falt~n en Oudm, Covarr., Aut., busch se oía en su tiempo cen lo mejor de Castilla 
y en. este dice. se advierte que tras fulano puede la Vieja»; lo empleó Machado en su Folklore Anda
repetlrse zutan~, tanta,s _veces como haga falta en 40 luz y Pz. Galdós en Doña Perfecta (citas de Cuer
una enu~erac1on muluple. Pero ya Clemencín vo, Disq., 1950, p. 473). Ésta será la forma pri-
(t 1834) citaba mengano en su ed. del Quijote (II, mitiva, que me imagino en su origen como una es-
314) (tal palabra no figura en el texto cervantino) pecie de apodo simbólico del campesino por ex-
colocándolo en segundo lugar en la fórmula triple celencia, Pero Vencejo, el segador provisto de este 
fulano, mengano y zutano; hasta hoy, sin embar- 45 adminículo indispensable; Perencejo en pronun-
go, lo ~s común es que haga de terce~o; la Acad. ciación descuidada. Y Juego Perengano, por canta-
lo registra ya en 1843 (no 1817). Siendo forma minación de su próximo vecino Mengano'. 
moderna es sin duda incierto atribuirle un origen ' La posibilidad de la reducción fonética de 
tan antiguo como el que le da la Acad., ár. man 9ultán a 9után es segura y evidente. De hecho es 
kan 'quien sea', tanto más cuanto que la pro- 50 bien conocido el lugar de Darazután en el camino 
nunciación vul~ar fué kén desde muy pronto (en de Toledo a Sierra Morena, de dar as-sul¡án 'la 
el ~- XV ya ~in, PA!c.). J:?esde Juego es razonable casa del rey' (M. P., Poesía Ar. y Poesía Eur., pp. 
1~ idea de Spitzer y de Leite de V. de que se par- 99, 105); el pueblo de Azután en la provincia de 
Uera del nombre de persona Menga, Menga (o Toledo, A9otán en 1274 se llama Borge Azultán 
Mingo; mas no se olvide que hay tantas fulanas 55 en 1215 (M. P., D. L., 286.8, 273.12), o sea burg 
como fulanos), en calidad de nombre propio el más as-sultán 'torre del rey'.-• De todas maneras, 
vulga,r de todos: Toda Menga = todo Dios (séa- no creo que en mengano se pudiera partir de 
me licito. record~r esta expresión vulgar y enérgi- Mengue como seudónimo del Demonio, posibi-
ca) Y Bien caso Menga Llorente en Juan Ruiz, lidad que toma Spitzer en consideración· aun-
Si encontrará Menga cosa que le venga y En tierna eo que desde luego aquí se trataría también de 

ZUTANO-ZUZóN 
S95 

DOMINICUS, emple~do como_ sustituto del nombre trae zuzón (cita de Cuervo, Obr. Inéd., 383). Aut., 
go a qmen no nos atrevemos sin identificarla, dice que es hierba fétida, y la ci~ del siniestro enemi , , . 

a nombrar (para el ast. _mengue. ser ~tlco I?ª- ta de Covarr. y Nebr. (no figura en ninguno de 
ligno' v, y en otras __ reg10nes, vid. Spitzer, Bibl. los dos, en realidad parece copiar de Oudin u otro 
dell'Arch. Rom. II, 11, 152; M. L. Wagner, No- bilingüe). R. Cabrera la identifica ya con la 
res Ling. sur /' Argot Barc., 13n.). Comp._ además, hierba cana o SENECIO y deriva su nombre del la
RL II, 102. Que mengue. venga de MAG_ICUS, • co- tino, sin especificar detalles. Traen suzón Montse
mo dice G. de Diego, Dice., 4030, es rmposible rrat y Archs (cita de Cuervo) y varios botánicos 
fonéticamente.-' No convence la explicación por citados por Colmeiro (III, 252-63): Arias (1818), 
perendengues 'enseres', en que piensa Spitzer, 10 Rojas Clemente, Sarmiento (S. XVIII), Fz. de 
l. c. No he podido ver la nota de A. M: G. B. Navarrete (1742); la forma azuzón, que podría ser 
en RABM IV, 1874, p. 240, sobre el origen de mozárabe, está en Boissier (1838) y Willkomm 
mengano y zutano. En La Lomba (León) se dice (1848), que herborizaban en Andalucía; zuazón 
fulano y zutano, mangana y perantano (BRAE (?) en Medina (1864), etc. El étimo SENECIO, 
XXX, 444) que es deformación de Per Antón, 15 -oNis, es posible a base del proceso indicado arri
por influjo' de sus compinches fulano y menga- ba. Según cita de Steiger y Hess (VRom. II, 
no; la variante mangana está más próxima al 69n., 63) la Salsola longifolia se llamaría sosó en 
original arábigo. Valencia-Alicante según G. A. de Herrera, y zu-

zón según dichos autores es nombre que se apli-
Zuzar, V. azuzar 20 ca también a salsoláceas parecidas a la barrilla, de 

lo que podría deducirse que zuzón sea préstamo 
ZUZóN, 'hierba cana', también llamada suzón, del citado cat. sosó, derivado evidente de SOSA. 

quizá resulte del lat. SENECIO, -ONIS íd., pasando Sin embargo Ceo más bien que habrá un caso de 
*senzón y *solzón con disimilación de las con- homonimia casual. SENECIO ha dejado realmente 

:~antes y asimilación de las vocales. 1.ª doc.: yU- 20 bastantes descendientes romances, no sólo en 
zón, 1607, Oudin. Francia (para los cuales REW 7817), sino tam-

Con la definición c:herbe puante, c'est la mes- bién el cat. ixirisons, xinxirinxons y con cambio 
me que atadegua», y de ésta dice que es la c:herbe de sufijo serixells, xerixells, citados por Colmeiro 
aux puces». De Oudin lo toman Vittori, Minsheu de botánicos de los SS. XVIII-XIX: *senixons: 
y Franciosini. Huerta en su trad. de Plinio (1629) so > xirixons con disimilación y asimilación. 


