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lo: Los nombres vascos de persona, entendiendo por tales 
las formas típicas en que se presentan en Vasconia --':aconse
cuencia de cambios fonéticos o de acomodación--. algunos nom
bres, cualquiera que sea su origen, no han tenido una existenci~ 
muy próspera. Las ' fuentes de que disponemos para su estudio 
son de dos clases: documentos medievales o modernos, redac
tados en latin o romance, y textos vascos· A éstos pOdemos aña
dircomo suplemento algunos testimonios de personas que se 
preocuparon de sefialar las formas vascas de algunos nombres, 
el más antiguo de los cuales, el de la Guia del peregrino de 
Santiago de Compostela, atribuida a Aimery picaud, se remonta 
al siglo XII. 

Es claro, en (manto a los datos del primer grupo, que estos 
nombres vascos tenían que resaltar como cuerpos extraños en 
documentos redactados en otra lep.gua, es decir, que tuvieron 
que sentirse, con más o menos intensidad según los tiempos y 
los lugares, como localismos o vulgarismos (1). Por ello, tratán
dose de un orden de cosas en que el prestigio y la moda tienen 

( 1) Un para;lelo Instrl!'Ctivo 'es el que ofrecen,en ' :ntiestros mismos días. 
las formas p'apulares, es decir, vas'cas. de ' los nombres ' de lugar, que en 
gcnera~ se posponen a las oficiales. En la Prensa diaria pueden verse, por 
ejemplo, fotografías de 1931 en que aparece un cartel de salutación de los 
babitantes ele Guemica, redactado en vascuence, en que se lee Gernika-l.UrI1O. 
cuando el nombre ' popular ele la última población es Lumo: ef. vaSCo kuma 
{junto a ua,) de lato <:liRa, etc. 
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tanta importancia, puede decirse que estaban de antemano con
denados a llevar primero ·una existen·cia por decirlo así sU'bte
rráIlea y a d·esap·are-cer después en plazo más o menos lejano,
excepto en algún caso particularmente favorable en que las for
mas vascas se naturalizaron en las lenguas yecinas. Por 10- que
respecta a los textos vascos, éstos son bastante tardíos· y sus tes
timonios no 'son siempre todo lo ab1undantes que en este' aspecto

.desearíamos. .
..

2. El material llegado a nosotros en forma fragmentaria no
ha sido, por otra parte~ de·bidamente 'estudiado, a pesar de que.
aparte de su valor lingüístico, su testimonio podría presentar
interés en rela,ción con la de'batida, cuestión de la fecha en que
el cristianismo se introdujo en Vasconia y con las modalidades
d'e la eristianiza,ción. Los autores vascos, por razones que no es
del caso estudiar pero que tienen po,co que ver con considera
ciones objetivas, rara vez se han ocupado de ellos.

'Como en todo lo relacionado con la onomástica vasca, el
estudio de la antroponimia fué iniciado y estab¡ecido sobre bases
cientí41cas-- por A. Lu,cha,ire (2), quien señaló, ademáS, la impor
taneia -de tales nqmbres p.ara la :historia de los sonidos vascos.,
Su labór en el campo de la onomást-i,ca no --ha tenido muchoS
continuadores, con la briÍlante excepción' de J. e'aro Baroja,.
comé tampoco ha sido muy seguida la certera orientación his- .
tór'í-ca qúe quiso dar al estudio de la -lengua vasca.

Eil fe·cha má-s re.ciente, merecen especial mención dos articu·
los dé F. del Valle Lersundi (3). Basándose en, documentos gui~
puzcoanos de lo's siglos XVI y. XVII -aunque señalando que
he,chos análogos -se -dab·á"ri en las regiones vecihas--t estudió si~
temáticamente f·enómenos que, aunque conocidos par·cialmente~

no se habían ·.Cqns1de-ra,tlo en COfijunto: la formación d'el feme
nino eh -ie-a (Lopef~a, MartiztL, O,choiza, etc.) y el empleo de la
t>alatalización con fun,ción hípocorística (Chelena, Chu1ta d·e
Elena, Ana~· Ch:ata:tin, C1iorpeiza, C'ñadale'h, ChecoláS de Cal·alina,
Lopeiza, Magdxilend,' Nicolás,", Michel de Mikele o Miguel~ etc.).
cita tarnb'Íén en· Su trabajo formas', no diminutivas caracteris-

-(2) "Sur les nQrns propr-e-s basque·s con·tenus dans quelques docum€'nts
pyrénées d~s :X le'; X-He et X Iltel s iecll,es~', Revt!é¡ de lin.guiStique t 4, lSO ss.~

citadQ en 'adelante Lach,.,
(3) 1C!U'na f.or1ffila¡ dlel-- fe-me:nio,o y-.el v61o\r' die la. letra ch' co·mo di-minutivo

en 105 noinbr,es ..de' 1-os guipuzcoanos -de' los siglos XV ,y XVP', R1EV 24, 176 ss.;
"El val10r die la letra ch.corIln· tl1ltni,nutivo en los nombres de- 10'5 vascongados
de los siglos XV y XVI", RIEV 25" 19i2 ss. '
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ticas d·el país, p'ero no fué ese aspecto que le interesara pa~

ticularmente (4).

3· Damos aquí una lista documentada de algunos p1énorns
vascos, es d~ir, de los 'caract~rizados como tales por su' difusión
y, sobre todo,· por su ,contextura fónica.' Nos interesan, pues,
exclusivamente aquellos nombres que tienen correspondencia en
otras zonas 1ingtlisticas, y' omitiremos, por el contrario, los que
sien<;lo ele origen Va&co, explicables por térmi"nos comunes del
vocabulario de la len~gua (tipo Gabón, Ur'd'ína, Usoa, et,c.), no
están representados fuera de nuestro país. .

Los criterios formales de que nos servimos; siempre que es
posi.ble, para esta discriminación son los rasgos diferenciales
de la evolu,C'ión de los sonidos vasCos que en lo fun.damental
fueron ya certeramente señalados por Luchaire y puedenconsi
derarse plename;nte válidos ,hoy' en dIa, aunque la inv-estigación
posterior más bien ha confundido que aclarado los hechos. Son
éstos prin,cipalmente: 1) la sonorización de las oclusivas inicia
les, 2) la ,conservación de las oclusivas sordas intervocálicas.
3) prótesis voc~lica ante r- y 4) p·aso de l, ll, n, nn entre vocales
a T, l, cero y n. No ignoramos, naturalmente, que algunos de
estos rasgos' se dan también en territorio~ vecinos.

No se nos oculta tam,poco la heterogeneidad del material que
presentamos. No 'todos los nombres pertenecen a la misma capa
y algunos proceden, sin duda, de dialectos románIcos' vecinos
y son ar,caísmos a lo sumo en el sentido, frecuente en vasc., de .
que esta lengua' ha conservado 'formas ya antic'uadas o caldas
completamente en desu~o en el lugar de, origen.

4. Para los nombres navarros hemos aprovechado en pri
mer lugar las notas que uno de nosotros (A. Yrigaray) ha venido
recogiendo. ,señalamos en parti,cular las tomadas del rolde de
fuegos de .Navarra de 1366 en el Ar,chivo General de. Navarra,
abreviado Rolde 13·66, ,y lasprocedent'es del pleito sostenido en
el: año 1748 (Pleito 1748) entre el Ayuntamiento del valle del
Baztán y. el monasterio de Urdax, donde se coplan documentos
a~&~rea .

Además:
Iranzu J. M.., Lacarra, «Onomástica vasca del siglo XIII»,

(4) V. también J. de Urquijo, "Nombres vascos"., RI:EV 5. 56-57 (datos
reunido$ por J•.. C. elle Guerra) y A. Irigaray, "Euske1 iz,enak"j Argi~ núml • 45,8
('2-2-1930), "Les prénQ'ms basques", GaFe He¡rri\81 14, 479 s., IrCon.tribuci6n a
la onomástica vasca,u, R1EV 24t ' 314 S's.
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RIEV 21, 247 ss. (datos procedentes del «LibrQ Rubro~ del mo
nasterio de Iranzu).

Pampl. 1350 J. J. Uranga, «La pob'lación de la Navarrería de
. Pamplona en .1350», Príncipe de Viana 13, 67 ss.

Otras ·colec'ciones de documentos medievales que, citamos son:
Card. P. ,Lu·ciano serrano, Becerro Gótico de Cardeña, Valla~

dolid, 1910. ' ,
CSM. P. Lu,ciano ,Serrano, Car1tulario de .S. Millán de ,la Co-

golla, Madrid, 1930. .. .'", ' ,
Pedro 1. A. U'bieto Arteta, Cole;cción dip,lomálica de Pedro 1

de Aragón" Zaragoza" 1951. ,
Va.lb. M. Lu,cas Angulo, «Libro becerro del monasterio de Val

banera», Estudio.s de Edad Media, de la, Corona de Aragón, 4,
451 ss.

Los números remiten a,quí al' número de orden del documento.
No hemos estudiado exhaustivamente los textos vascos antI

guos, pero si, a lo que creemos, una parte sUstancial de los.
mismos. Las' prln,cipales ob'ras ,consultadas son, en- un ordel'l
aproximado _de composi,clón:

Dech. B· Dechepare, Linguae Vasconum Primi,tíae, Bur~

deos, 1545.
Leig., 1. Le,iga'rragas Baskische Bücher von 1571. strass

bitrg, 1900.
Gar. Los Refranes de Garibay por Julio de Urquijo e Ibarra,

Sán seb,astián, 1919.
RS. Refranes y Senfencias, P.amplona, 1596.
Bet. BetolaQa, Doctrina Christiana, Bilbao, 1596.
Ber. Jua,n de Beriayn, Dqct'rina Chr~stia'!ta,. Pamplona, 1626.
Noelac~ Joanne$ E'tcheb'erri, Noelac, Bordelen, 1630 Ó 1631.
A,xular. p. "de Axular, Guero, Bordelen, 1643.
Cap,. M. 9ch()'a, de' Capanaga, Exposicion breue de la doctrina

christiana, Vizeun, 1893 (1.&' ed. Durango, 1656).
"Oih. Les proverbes recueillis par le Sr. d'OihenaTt, plus les

poési'es Qas~es du mesme auteurs París, 165_7. '
Harizmendi. E..Harizmendi, Virginaren officioa, 1658 Ó 1659.
Míc~ Rafael de Micoleta, Modo breue para ap~'-endeT 'la lengua

t~izcaina (ms., 11659).
, Ss Pou,v~ g. pouvreau, Diccionario manuscrito.

Argaignaratz. P. el'Argaignaratz, Dévoten breviarioa, Bayon-
ne, ,1665. ' -., ,
, . TaifaS.' luan de Tartas, Onsa hihceco bidia, Orthecen, 1666.

: Etc·heberri. Obras vascongadas. del doctor ldbortano Joannes
d'e EtcheberTi, París, '1907. '
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Eleíz. Eleizalde, Apezendaco doctrina cristiana euscaraz, pam~
pIona, 1735. '

Haraneder. J. N. Haraneder, Jesu-Christo yure Jaunaren Tes·
tament BeTTia~ Baionan, 1854. .

Moguel. J. A· Moguel,' El doétor Peru AbaTca~ Durango, 1881~

Duv. Duvoisin, -Bi'ble Saindua edo Testament Za'har eta Be
Tiia~, Londres, 1859-1865"

Hemos consultado tambtén el Compendio historial de la
M. N. Y M. L. ProV1in·cia de Guipúzcoa de Lop'e de Isasti (citado
lsasti) en la edi;ción de San Sebastián de ,1850, por c'uyas pági
¡laS Icitamos, pero teniendo a la vista el ms. de la Diputación
de Guip,úzcoa. Lizaso remite al Nobiliario ..... de la M. N. Y M. L.
Provincia de Guipúzcoa (-San Sebastián, 1901) de D. de Lizaso.
De Floranes hemos aprovechado sus Memorias his't6ri-cas. sobre
Guipúzcoa, publi,cadas en el mismo volumen que su Antiguo
Obispado de Alava, Madrid, 1920. .

Para la Cróni'ca I'bargüen-Ca'chopin, inédita- en- su mayor
parte, puede verse el artí-culo «Las escrituras apócrifas de An
dramendi» de M·a M. Bidegain y L. Mlchelena (Boletín de la
R. Sociedad Vascongada de los Amigos del País,. 10, 171, ss.)
e Informe emit'ido p'Úr D. Luis de Lezama Legu,izamón acerca
de la obra 'manuscrita conocida con ell nombre de "Cr6nica de
Ibargüen", Bilbao, 1921.

AEF, finalmente, remite al Anu-ario de Eusko-Folklore.

Ansa San·cho: Ansso ederr, Ansso apallo, fem. Andre 'A~nsa

Rold·e -1366. La única p·ru'eba· expresa de la equivalen1cia Anso=
Sancho era hasta ahora (v. J. de Urquijo, Euskalerriaren-alde 11,
338) el Icantar deSandaili, recogido en el siglo 'XVI por el
Dr. P'uerto de Hemani y publj,cado .en -las notas de Floranes
(p. 242-243); Oih~ Prov. 28, Icoplado por ',S. Pouv., se linlita a
de,cir: «Ancho [en el texto vasco AniXO] ·c'est le nom propre d'-m
homme.» Ahora puede añadirse el testimonio reiterado del ms.
Ibargüen...¡Cachopín: «Anso Oca... en nuestro castellano roman
~e Sancho Oca», «...y el se Ilam'6 de allí adelante, Anso Saonch,
que en castellano quyere dezir Sancho S:aez~. El p,atronim-ico
se replte en Eneco Saoncho (sic" sin duda por ,error) «que quyere
dezir en romanQ Yñygo Saez», «....e Gar~ia Saez, qlle en bas-
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cuence se dixo GarCi Saon,ch»· La filiación de' Saonch podría
ser: Sansoit2 > *Sansoch (ef. vizc. aretx, bakotxv areit2, bakoit2)

. AA

> *Sanoch (.ef. Sancho Sanoyz Iranzu) > *Saoeh> Saonch. V.
Sanso, de donde procede Ansa también por pérdida disimilatoria:
c.f· guipe atbz, atozte «venid vos, vosotros» de z,at:oz, zatozte. Este
fenómeno no está limitado a las silbantes, por lo que ejemplos
como los citados por M'enéndez Pidal (Orígenes 'del español 322),
que «ya no se explican tan bien» J de pérdida disimilatoria de la
nasal inicial podr-ían tener' explicación vasca: por lo menos
Sanxo Urinuz de Bosturia era vizcaíno y aparece en un docu
lnento relativo 'a Vizcaya. Anso se ha conservado en los apelli
d.os Ansorena" Anchorena, top,. Ansolanzenea casa d~ Labayen
(N'av.), etcétera.

Aparicu Rolde 13616: ¿mal escrito o mal copiado por *Apa
ricu Aparicio, Epifanía?

AfTia Adrián: top. Sant'atria ,San Adrián, forma que hemos
re,cogido dire'ctamente por Oñate; «San Adrián (ermita en Ze
,gama). Su nombre vulgar 'es Sandratei en Z'egama y Santatri
fan Ataun» , D. de Irigoyen, «Ermitas e iglesias de Guipúzcoa»",
AEF 14, 9, núm. 2.' En SantatrfMmendi=Aiz1corri, citado por Iri
goyen, la falta ,de -(L se explica por la p'roclisis.

AUT'ia Oria': Andere Auria Zaarra Leire año 1805 (Luch.),
Aurya d'ArrietaJ Aurya en lac'asa de Sancet1 Pamp. 1350, Auria
de' garayoa Rolde 1366.

Azeari Reconocido ya por Lu,ch. como, la forma vasca (más
precisam,ente, tar.día) d,e Azenn:,ri (> Aznar, etiCe): «.• .la double
forme basque Ace.'YrLar,i et' A..ceari, la seconde eneore plus confor
me peut-etre au génie de la langue. On 'sait ,en effet que la chute
de n entre ~deux voyell-es est un ,des traits ,caractéristiques de la
phonéti:q'u,e b,asque»,. {jomo 'origen Lu·ch. pensaba en .lat. Asina
T:i-US. Patr. Aceariz, AQariz.

Baladi BIas: conservado en el setribillo popular «Jaun ~don~

Baladi / nik 'Sua 'esta1i / -edozein gaixto jm baladi J bortan bedi
aTti» '; -tOpe ;Puente San ,BLadi Pleito 174"8. El eam:b,ioz'> d, ,:si ha
<le: interp,retarse -así, 'no tiene -nada, de, vasco.
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- Ba'zkoare Fa.senal: Bazcoare doriCain Rolde 1366; ef. Pas
coale de D·. Martin Lerga 1428. Para ~r·<-l-, v. Be.ra'skoJ Garri,ndo;
Estibariz aparec:e también como nombre de persona en los si:
.glos xv y XVI, como 'variante vasca de 'Estibalitz, top,. Estivaliz.
e'11 Alava ( < Aestiualis?). Para -la sonorizac-ión de la oclusiva ini
cial, :ef. S,eemen Bat,erne (s::.Paterni) Valb. 191, año 1109, Sce'meno
Ba:terne tidiator 185 y 187, afios 1101 y 1103.

Berasko aelasco, Velas,co: «Des formes basques sont Seras
co, Berascoíz pour 'le pays basqu'frespagnol, et Brasc(o)~- Bres
quita pour le pays basque-franºais» (Luch.)· En el siglo XIIl,
Beraseo COCct~ Lop'e erascoyz (v. para el último M'enéndez Pidal,
Orígenes 322), ~anzu. Esto supone 'una grave dificultad parª,
ia etimología 'corriente, Belas:co vasc. bele «cuervo», cuya -l- su
pone -L- (O -ll-) antigua (vasc. -elu lato -ellu, etc.) BerascoÍ2
puede procede~ -de Belasconis Icon pérdida d'e n intervocálica,
y' ésta podría ser la etimología de Briscous, vasco Bezkoi,tze con
pérdida reciente de r, pues Lei~. es-crib'e Berascoiz,co, mejor que
la propuesta por Rohlfs RFE 36, 235 s. (Veriscus + -ossu). Para
el genitivo de antropónimos en la toponimia, v. J. M. Piel, No
mes de «possessores» lat;ino..,cristaos nai toponimia astuTo-ga1egrr
Portuguesa. 'Bastará ,citar en Vasconia Lepuzain (Nav.) de Ne
potiani, ,cuyos ,correspondientes exa,ctos son Lebugao en Portu
gal y Lebozán en Galicia (Piel, 113): cf. Nébouzan en el Piri~

neo francés.

Bernat Bernardo: MDssen Bernat echepqre Dech. quien en
la. Oedi1catoria. de su ob,ra~, de tono más 'elevado, se llama a sí
mismo bernard echepare-coa y llama a' su amigo Bernard Lehete.
Dim. Beñat: ,efe b.~nav. Eñaut dime de Arnaut, b.-nav. sUl. Allan~

de, Ellande, Arnalde. También ·con disimila,ción Betran .Beltrán,
gil;n. Bettan, Peltan~

Bet(i)ri Pe,dro: uetri cambruynero .(Artajóna S· XIV) Iran
ZU, Bet1:ri Martiniz de $ant Esteuen, ~ ~ de Dip.ulatt;e, - - de
Qariqueguy - Pampl. 1350, Betri daygaroz; Be'tri- m2. dalcayaga
'Rolde 1366, B-etri Noela,c 132, Betir~ Beiri (Labort. s. XVII-y
XVIII) Colas La tombe basque 168 y 311, etc. Sin sonorizar
Petri danurdina. Rolde 1366, Peitri Xubia Leiza 1530, Petriquo
Lerga 1428, «á ,San Pedro llamamos, Jaun done Petri», Isasti 166,
«Pedro de B'engoechea, por otro nombre -Petri, señor de ~ este
s(~lar de Bengoechea [en Igueldo]~ Lizaso II 144, loan done .
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Pet-r:i Ber. (p~ro Eleiz. S. pedro), Iondone petri' Axular, Ioandoné .
Pe~:iri Tarta·s 17~, sul. mod. Phetí(r)i, tope bunap,etri Oñate
(Guip.), etc.; dRn;. Betti, .petti. A su lado exist:e desde antiguo
la forma roman1cea·da .Peru (en Gar. G. 139 22 pi-eT~, frente a
P!3Tuchq .Y_' Peru García en ~l mismo autqr, parece una errata),
Peru Al.emq'J?,~: Peru fijo del abat durquiQu Rolde 13-6Q, que en
Vizcay-a se ha lconservado h,asta nue~tros días lo mismo que
el dime Cheru (Cheruco).¡ incluso parec-e haber existido una va
riante ,con ini-cial sonorizada a juzgar por Bero de tayo (en Ole
j~a) Irari'zu. El dime ,guipuz-coano ·Pello supone Pero o pedro.
Hay' toda, una serie ,de ,derivados, decará,cter más o menos afec
tivo: Peruco deligaondo (fem. Peruca dollozi) Rolde 1366, Peroch
de 9uraurre:, ~ de Li:gasso:, ~ de Qya Pampl. 1350, PeroC'h de
Qurau,rre Roldte 1366,. Peru.ste de Arbelaiz' (Irún) Isasti 472
(ef. Perus·tenea :casa de Leiza, Nav.), Peru,te de garcia guri, Pe
ruxe yateco ·Rolde'· 1366, Perucho Leiza 1530, Tercera Cel'estina~

Gar.,' et'e. En Iranzu apare,ce un fem. Pe:trussa, en .Guip. en el
s. XVI Periza. En el país vas:co-francés es ,corriente Pí'erris (ya
e11 Leiº.), Piarres, Pierres (Axuíar). Nos resulta difícil de expli
car el a. vizc.. Peri(a), conservado en el Con-¡iteor prob,ablemente
por arcaismo, de donde procede el tope Díneperiaga en (S. Pe
dro) de De_usto y' no de *Doneperuaga ,como quería J. Gárate
RIEV 24, 358: Bet. Iandone Periari (dos ve,ces) '«a S. Pedro7) ,

Cap. Iandone (la segunda vez laundone) 'periagaz san Pablor"i
lit. «,con ,S. Pedro a ,S. pab·lo», pero VJ Iandone Peri, eta Paulori,
Iandone peri, eta Juan San Paulori. El patr. Peritz apare,ce fre
cuelltemente en Navarra y Labort: Joamperitz d'Urlhe (S'. Juan
de Lu'z,' 1640) Vinson 24,Juanpaitzeneko borda ,casa de Esain
(Nav.), Juanpaitzenea ¡casa de Etulafn (Id.), Mique:zeperi,tzena
(Migueileperitzena) ap'ellido, etc. '

Bikendi, Bikenti . Vicente: top~ Bikeridi en Viz·c. (ermita de
s. Vicente de Miqueldi), ap. Biquen,di, Viquendi (-casa solariega
'en Aizarna ,Guip.), «doné Vikenli, qui veut d~r,e Saint Vinc'ent"
Oih. ·Préfa·ce, ef. 'CSM 48 Tellu Vincpuentize (Alava, año 952);
tnp. Domitxenti _en Garde, Roncal, a ,comparar con Gauz/redus
cap'ellanus ·San,cti. Vincentíi et~ clerici de ·Garde Pedro 1 43 (con
cordia -entre el abad de Leire y los ve,cinos de Garde, afio 1098).
En RS 318 Done Vigen arguia «San ViQent'e reluzient~»; Gar.
dlce ,Fray 'Vicente 'refiriéndose a'· ,S. Vicente Ferrer. El dime Bi
xintxo '(eh Guip. Bixintxo' o Mixintxo, nom·b·re de una fiesta,
aparece ya'en Noela·c 222: Iau.n Doni Vichintcho '1 Martir et.a
apphizpicu.
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.Dtaoz Diego: Jaun Di'aoz. Arocoa Don Diego. de Haro,.
Ib~'ach. cuad. 75 (Lezama, Informe 27). Si el nomb're está bien
€sctito (o bien leído), tiene todo el aspe·eto de ser una, forma ro
mánica tardía (v. Menéndez Pidal, Orígenes 261), en cuyo' caso.
sorp-rend·e la silbante' final.

Dom'iku~ DomekaDomingo, Domenga: Domieu (a corregir en,
Domicu) bacterreco Iranzu, Domicu xemenyz Rolde 1366; Domeca
ofltiz de berroeta (M. Arigita RIEV 3, 67 n. 4, hacia 1150), Dome-"
ca· d'Orondiriz Pampl. 1350, Domeca xemeniz Rolde 13166; según
L~ de E1eizalde, R.lE'V 14, 560, Ddmeéa (incluido por Azkue en
su DÍ:ecionario ,como viz·c. arcalco) es el nom'bre de una niña
bautizada en la parroquia de Santiago (Bilbao) en 155~'; cf. Do,:,~

maquenia ,casa de Egozcue, Nav,. En Guip. hay fem. Domecoiza"
Domicuza (V. Lersundi). La alternancia i / e ·es la misma que se
observa -en las formas roman,ces correspondientes (ef. tambIén
DomBnca beguy., urdina PampL 1350) y en ,los diminutivos Cho
min (corriente todavía hoy), fem. Chomen (año 151.6, Valle Le·r:-"
sundi)~ :Según 'S. de "Altub:e, Euskera 14, 175, existe ° ha existido
e~ dim· Txomeka ·que no nos ha sido posible documentar.·Domin-·
go~ de donde procede ChO'min, ha debido generalizarse en fecha.
temprana, p,ues aparece en Sanguis y .O'ihenart (y copiado de
éste en ,S. Pouvreau).

Dota~ Tota Toda: ama dota~ Dora munoc-q" Tota Qauala'
Iran'zu, Tota Chiquyrra, Tota de Muniain Pampl. 1350, dime To-
t-a.coje (-je=-xe) RS 306, traducido por Toticq. La forma con la
sorda, int1erior ·conservada es naturalmente frecuente en fechas
más antiguas: andre tota semenoyz~ To'fa de Biota Arigita, La
Asunción de la Santísima Virgen y su cu·lto en Navarra 19 n., ..
año 1181.

Edrigu Rodrjgo: Edrígl.l de Villandran «Rodrigo de Vil1an-"
dtan» Gar. Ce 79 J LIV.

Enekolñigo: «En la casa de' Mendizab·al garaicoa [de "00-"
yaz]' hu:bo" un- tiempo un fortisimo hombre llamado Eneco, 'muy
~nombrado, de quien ·hasta hoy hay memoria en aquella tierra»
Isasti 110, Eneco axe-ca, hi harzari «Eneeo, saisis-toy de l'ours~·

Oih. 'Prov. 139, ,Eneconea casa de Irurita (BaztánY: Enecotegui,
NecQ.chea apellidos, etc~ Es naturalmente muy fre·cuente en do-·
cumentos medievales tardíos de Navarra junto a la forma ro~-
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manee~da : Eneco. Gar·ciz (pero GarCía Yeneguiz) Iranzu, etc.
/.Djm. Enecot. Fem. Necoiza V· Lersundi. El patr. Enecoyz puede
.proeeder directamente- (v. Berasko) del gen. E_nneconis; V. Lerr
sundi ,cita Enecoch « E~necoitz, 'cf. Onsaluch) eonsiderándolo•
.probablementle por error, como un diminutivo.

Eriz Considerado por Luch. ,como la forma vasca de Eles~

~«nom d'origine proba'blement gothique», parece ser el represen
tante vasco ,de lat. Felia:: 'ef. a. casta Fe.ze~. La identificación pa
-.rece asegurada por una nota manuscrita de S. pouvreau que
Vinson RJEV 6, 407, leía «Donna hari1tze, dona Felizen S. Felix»,
aunqu,e el segundo puede leerse ,con preferen,cia dona jelize. El
~patr. es Eriziz.

ErremDn Ramón (es decir, Remón): Errermon (Lanz) Rol~

·de 1366. Actual Erramun, pero en posi.ción no inicial San Ra
:~un, en Oyarzun, M. de Lec·uona AEFJ 26. ef. para la vocal pr~
tética ,San Errap-el San Rafael, Oyarzun ib., ErroZan Roldán,
~Eteheberri 30, cuya forma vizcaína se ha conservado en erraldoi
«gigante» de *erraldoe *errotdae. Con a-, Arruert Argu,inaren.a

·-jurado de Oronoz, Arruert de Goyeneche 1urado de Azpilqueta
~-Pleito 1748.

Estebe, Eztebe Esteban: «á San Esteuan, Jaun done Esteue»;
·'Lei~. es.crib'e Esteb'en. Patr. Esteueiz en Maria E'steueiz de Gue~

-ta¡yaPampl. 1350, et,c. Fem. Estebenny (d'Urte) bautizada en
,S. Juan de Luz en 1672, Vinson Essai 24, moda lstebeni Estefanía
"(en Errazu, Baztán): Lhande escri'b,e Estebe J Estejana. Con 2~

-Ezteve Machicorena (Oronoz) Pleito 1748, Eztiebe Duv., top. Do-
neztebe ,8antesteban (Nav.)· y St.-Etienne (SOule), atestigu-ado
·el último en 1790 ,como Don~E2tebe-hiri, Dozte (en las listas de
'Eleizalde Doneste:be) caserío de Régil (Guip.) cercano a la ermi
~ta de S. Esteban AEF 14, 30 n.o 171.

GarindJo Galin'do: '«GALINDO, fréquent dans les chartes es
'pagnoies, et aussi. dans les Jchartes pyrénéennes franc;aises, par
tleuliérement sous la ·forme Galin, a donné en basque, p-ar la
~mutation ordinaire de l ·en ·1, Garin-do» (Luch.). El -p,atronímico
es Gari,ndoi?, Garindiz, que puede proceder directamente de
--Galindonis. Luch. señaló también que 'este antrop'Ónimo es la
nase ,del nombre de pob,lació-n navarro Garin.oain (doc. Garin~

',noain): añádase -Garindein, vasco Ga(r)indáñe ,en la Soule.
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Garzea, GaTZia -García: Peru Gare'fa Gar., Gargi Saonch=
~GaTcia .'Saez I'b.-Ca·ch., Gar,cia Sauguis 130, Garsea (€'s "decir, ~Gar
.-zea) "Oi"h" Prov. 182. Dim. corrí'enteen la Nav.medieval Gar·chot.

tGenduliJ Gen,dule' e.entol, Céntulo: «CENTULLU-S, nom fort
~,commun dans la région gasconne, ou il a ,donné tres réguliere
ment Centod (quelquefois ;-Centu~J Cen,tul-h)- .est devenu en ·bas"
·que 'Gendul(plus rarement Gentul)>> ,(Lu,ch.). A los ejemplos
navarros por él citados (GuenduleJ Guenduleiz, ,GuendulizJ Gen
tuliz) puede 'afiadirse, por ejemplo, ·Kendulli Cardeña VII, año
'964, ,casa~J ,de Gendu.lli 'CSM 48, año -952. ,C~omo -ya vió Lu-ch., de
aquí proced'e el n.om'bre de Gu,endula'in, población navarra.

GeTazi, Garazi Engracia: Andra Gerazi en un refrán reco·
':gido por G. Bahr Eusk,era 8, 100 Y 104, en Ataun y Legazpia.
~Dirn. 'Chaxi V. -LersundL Top. Santa-Ga·(r)azi (y Sant1a-Grazi)
St-e.-E-ng·ro'ce ·en la SOuIe (Lhande); según Larrasquet, «1'es
.·autochton·es disent: Santazi» , lo que supone Santa(r)azi de
--Santagarazi.

:Gilen., Gilamu Guillén" Guillermo: «Gilen, ,bihar hilen, etzi
;chortziren, etzidamu ahantziren», refrán; Gilamu Joann"ateguy
Sainduen bizitzea (N. de 'Ormaechea E'uskera 14, 295 n.). Lhande
-eitaGillen y Gilamu. Guillenea apellido navarro a,ctual, Gui
llentena de Ttxassou en el s. XVII, Gui-llentonea casa en Baz
tán (Nav.),etc.

llia Elías: topa á,ctual Sandalli (Sandelli F· -Segura apud
-A-zkue) o Santelli ,cueva .de .S. Elía~ en Oñate. En el Dr. Puerto
de Hernani -(Floranes 242-:243) S.andaili'(a) (activo Sanda iliac,
.aiativo sanda ·~lira) -«-la Cueba de Santa Ibía» , es de-eir, «de
-Santa Ilia~.

:JakoDe, Jakue Jacobo, santiago: «sanct:um .Ia(~obum uocant
.Jaona ·domne Jacue» Guía -delp,eregrino de -santiago (s. XII).,
.Ja.cue bichia, Ja,cue dorbaiz, etc..Rolde 1366, .iGndone Jacue .Apos~

to"Lua Axular .252.; Isasti 472 llama ¡,acue ·de Astigar a la _misma
-perso'na a :quien en 213 llama .Jacobo (ms. JacObB). Jacue apelli
·'do :corr-iente en Nav. Iondoné Iakhubé Apostoliac -{activo), Ioan
doné iakhubec .(id.) 'Tartas 27 -y 170, Ja;unlione -Jakobe Duv.
Leiº. y Haraneder dicen laques~ Etchahun Sen Jakan «en San
tiago (de 'Compostela)>>.



] 18 Luis- Michelena • Angel Yrigaray.-Nombres vascos de persona

Joane(s)~ Joan~(s), Joaníz Juan: Ioannes Leigarraga, Beras
coizcoac «lean de Liºarrague de Briscous», l.oannes Bap,tista,
Ioannes Theologianou, en el mismo autor; hay un n·úmero ililnit
tado de 'ejemplos en los siglos XVI y XVII. Bet· I(o)an'don\ea:nez
Baptistea, ,Cap. Iandoneanez Ba'tistea, VJ Iandoneanes Bautistea,
Cap. Iandoneanez EuangeUsteaJ mod. Yand'onis en Meñaca t

AEF 4, 115, pero Doneaneco (cf. gallego Seoane) RS 254 Y 280
«de (la fiesta de) ,San 'Juan», Doniane-aundi y -txiki caseríos de
Deva en el límlte' dialectal. «A ,San Juan Bautista, Jaun do-ne
Juanis Bapt',ista» lsasti 166 (segun el ms.), Joanlis nombre de
un labortano en Moguel163; dim. Ganix (cf. lab,. gan «ir» <1oan)~

Gannis de' Sale RIEV '3, 736 (Terranova, 1676). Mientras en lab.
y b.-nav. -el nombre de persona tiene -8, no lo lleva en sul. y vizc.:·
Joandoné Iohané Bap·tista Tartas 178, Jondane Johanec (aetiVo)
Belapeyre Catechima la·b'urra (Pauven 1696), sul· mod. Jo'háne,
Joháñe (,Larras-quet señala, además, Juanés) ~ vizC'. Joan.e. Xau,na
=Don Juan Mic;. (todavía Yoane en las fábulas Moguel;JZabala);
ésta debe ser la razón del apodo que los' suletinos dan a bajo
rlavarros y labortanos: Manex, fem. Manexina. El nonlbre del
santo, por el contrario, es asigmáti,co en labortano: Ion Done
Joháñe (Larrasquet señala, ad'emás, Juanésl), viz·c. Joan,e Xauna
nes)J Iaun doni Iauni Noelac (sic~ varias veces). También en
toponimia: Done Juane «St. Jean de Luz», Done Juane Garaci
S. pouv. Aunque Araquistain señala ,como navarro (o guipuzcoa
no) Done Joane «,San Juan~, tenemos en Nav. Ioandone IOa1tis
Bautista Ber., Jaun done Joaniz Bautim:a Eleiz., top. Doni'aniz
granja. en ,Oloriz, valle de Qrba. Fem. Jaana: l.oanna Alb,rete
«Ieanne d'Alb-ret» Leiº., Ioana Oi'h· 'poesías 33 y 35; en Guip.
Joaniza V. Lersundi. Derivados: Joanfcote~ Joanicoli, cantar de
la quema, de Mondrag,ón, RlEV 3, 118 S., Joanecho, Joango (cf. ei
apellido navarro a,ctual Juanco) Isasti 485 y 4~~; con palatali
zación Choan (fem. Choana) , Chango V. L.ersuñdi.

Jurgi Jorge: <<-San J,urgi, artuak ereitekü goizegi; San Mar¡
kos, 'artuak ereinda balegoz,», refrán de Elg6ibar, top. San Jurgi
caserío de Oñate llamado así por la antigua ermita de S~ Jorge,
hoy ·desap-a.re1cida, AEF 4, 97 Y 14, 35 n.O 212~ Tiene, al parecer,
'una variante, San Jurtzi, que se puede comparar con el' top.
san'f1, tU,rcegi Arigita, C'olec,ci:ón de documenitos inéditos para la
Historia de Navarra 371, año 1359, actual Sarirusteguí.

Laure:ndi" Laurenti Lorenzo: Jondone Laurendi Harizmendi~
Jaun done Laurenti «señor sanet Lorenc;o~ 'Gar. Ce.. 79 LI (Jaun
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Santi LauTenti ·G· 139, 6). Azkue s.u. hillindi cita, como roncalés
de Vidangoz, Santo Laurendi, y s.u. s,an" SantoL~urenti que es
la forma esperada en roncalés. En el mismo refrán, Yondone
Laurend~ Vinson Le Folk-lore du Pays Basque 303. Lhande cita,
además, .. Laurenta; «Lorenzo» y Azkue, como guip,. y vire., San
ilunte, que es más bien Salluenrtle AEF 14, 20, n.O 79; en.Vizcaya
(Meña'ca), Santillandi, ermita de S'. Lorenzo AEF 4, 116.

María~ María: «Dei genitrlcem uocant An.drea Mari'a» Guía
del peregr., a. vizc. andra done maria Virginea BRSVAP 4, 298 S.,.

Andrane María Birginea Bet., An'drane Mari veti virgín,ea~ _an
drane Mari Virginea Cap., (VJ Virgíne Marie Santissimea.), An
drana Maria Lape de Vega Loa en-· lengua vizcaína, An:dredona
Mari"a Dech., Andre dona Maria B'er· Eleiz., -sul. And(e)Te dona
Marta,' «á nuestra Señora Santa María, And·re--done Maria» lsas~

ti 166, Andre de-na Maria Noela'c, D'Argaignaratz.,. S~ pouv., etc.
'Top. Donarmarí'a Nav. En Guip,., se em'p,le6 el nomblre de Mariz'a. En
Rolde 1366 apare1ce un dime Mari·co (la candellera) con el s~f. -ka
usual en nombres de varón· (Osa·co, Peruco, Vilaco,,--et,c.) y V. Ler
sundi señala la existen,cia de Char~aco en Vergara, año 1516,
nombre de una niña que de mayor se llamó D.a María: ef. en
la misma familia Charin y Charingo" de ma-yor D~a Marina (Ma-.
'Tina Arra'(}ola .co Gar.). Mari se ,emplea como _una especie de
prefijo para ,convertir un nombre en femenino: Mari Martín de_
Olaiz Isasti, 214·

, Martie Martín: MaTt~e dendaz Rolde 1366, «á San Martín,_
Jaun done Martie» lsasti 166, londone Marthiec (act.) Axu
lar 266 (en la pág. siguiente, sin Ion,done, dos v-eees Martijnec),
top.. Martiegunea- en eJ. Baztán, Pleito 1748; V. Lersundi en1c·uen-.
tra tam·bién Martie en Guip. en el s. XVI. DonamarthiTi es el
nombre vasco de ·st. Martín d'Arberoue (B.-Nav.), cuyo elemento
final p,uede muy bien ser hiri «villa»" aunque según Lhande Hi
ribarren da Dona Marthiri' ,como equivalente a «(fiesta de) san
Martín». Olh. en sus notas a S. Pouv., RIEV 4, 231, -escribe Jon
done marthiar; oloac pagazoo" lef. a. gasc~' sentmartiaument, sen
m:attiawmens «pagar» por ·S. Martín», y por raro que parezca
al final -ari ·es 10 ,que se lee en el ms. Dim.: Machín -de Sant'
Esteuen pampl. 1350, Machin de lanz, Machin daraiz Rolde 1366,
Machin RS 160, Gar. 'G. 139. 47'; Ma·chi·co (ef. ap. Machjcorena) J

Machicote (con· doble sufijo, ,como Juangote Bela·t;eche 'jurado.
de Eluetea Pleito 1748, Peruchote; BienandanQas e Fortunas, etc.);
Martingo gaTaycoa Rold'e 1366; Ma-rtico Rolde 1366, MaTti-co de
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Cubirrieto (Errazu) Pleito 1748, Milrticot! d:e Rtvera (Fuehterra~'

bH:t) Isasti 460;' Marticho Etrem.entarico Leiza· 1530. Co.n- palatar.--·
lizaeión de- la -ini,cial, Chartin V. Lersundi.

Mete-Ti Emeterio: Meter,i. (cf-. Valb. 18-8. y 189, año 1107,.,
Saion·, MeJteriJ Iranzu~ donde_ apare.ce." también 'la forma roman-·
ceada Mederi- «en Piedra, meyllera», Done Metieri.; Celed.On «Por
Sant Meterio y Celedon» RS 330· En -castellano, en un docu-
mento de' 14B3, copia de· 15_62, 'RIE.V 24, 658,. «·En la yglesia de
santemi:teric:ele_don~.que es cerca de la villa de' Berre.sonaga- en_
el ,condadO'· e señorio. de Biscaya~.

Mikele~_ Mik(a)-el· Miguel: Miquele bassoco· Iranzu, MiqueZle'
di'nce~ Miquel doscoz Rolde 1366, Miquele de Aroztegui. Leiza. 1530,..
¡Dan don·e Miquel Be·r. (Eleiz. Jaun done Miguel)~ «á San Miguel.:.
J-aun done. Miquele,» lsasti 1.66, l-andone Mique'l Arcangelea Bet.,-.
Ia·ndone Miquel Anguerú'e VJ (Cap., -acaso- por latinismo, escri-
be', Ian'done MichaeZ arcange.lea)~. iaun doni Mikhel.ecotz; «para-.
(la fiest-a)r de- S~ lVJiguel»,· Noela'c,210~ b.-nav. Mikhele, lab. Mikael~,

Mi1ceZle~. según Lhande. Top. Juan, de. nemiq:uell Gondoa, Juan
de nemiquel aldapa~ s· -XVII, alrededores· de- Pamplona. El- ap.
1k1..tquelestorena parece· suponer un-o -derivado':' *Mikelesto~ como,
M~artis,tonia casa de- Esain (Nav.) un *Martisto. Emplean un·a
fonna románi~ca Leiº. (Miehel Archange'lua) y Tartas 178·- (san.
lJtlichel Ar-ehangelia) ~ que no hay que confundir con el dim. vas-··
co MitxelJ formado con el procedimiento ordinario de p,alatali-
za,ci-ón':' Mic-helco 'RQlde 136'6, Mfchelco terrero' Leiza 153-0, etc..
S-e deb,erá a influenCIa gascona el nombre Miqueo~ que aparece~

en San g'ebas-tián y alrede-dores (es también apellido actual):
«Miqu-eo de Lugáriz~ q'ue es ro mismo que Miguel», «.~, .Marota
[en la .p. 57- dice que sIgnifica Marta] de Miramón, que casó·
con Micheo· o Migu-el, señor d'el -'solar de Lugariz'» Lizaso n
21& y 88; --. -

*Miria Mi-llán: «.• -.y Mi-llian' de ,San Millán, cuya es la casa.
y solar de' San Millán [en' Cizúrquil]. llamado Done Ma-Tia~ Isas-
ti' 77; el p,aso de *Miria a Marífi es fá·cil de explicar, una vez
perdida la i-ntelfgen"cia de- su valor, por influ'eneia de. done 'Ma-
7.'i-a.Fray· Diego de Ayalá (apud Floranes, 21-7) cita el top. Dom.
lvliliaga <<-Sán Míllán»' y con l' aparece -el nomb,t'e femenina M1Jlia~

, frecuente" en docum'entos medievales navarros, .que también
ocurre en Gar.: and'Ta- Milia· -Lastur ca «Doña Emilia... llamada.
Milia ·en esta leri.gUa~. .
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Onsalu Gonz,alo: Onsalu Onsaluch ( < *Onsa,luitz) «oonc;alo.
Gon~alez,> Ib.o.;C'ach., donde acaso haya' que leer , en vez de s..
por la frecu'ente confusión de ambas letras en el ms.; este pa-·
rece· ser el origen de los apellidos Onsalo, Unzalu. En el cantar·
de la quema de Mondragón, que procede también de Ib.-cach·~.

otee, sin embargo, Gomir; Gon(;ale~ (Gomic está repetido' en.
caso activo: GOmigec).

Orti Fortuño, FortlÚll: Orti Zuria de Lizassoain Leire, 108~

(Luch.), Orti ene'coyz; Orti goycoa~ 'Orfi mogaJ Orti onaJ ete~

Iran'zu. Patr. Ortiz: Sancho orti'z et Jaun garcia ortiz de' aTTU~
~ubi Arigita RIE'V 3, 65' n. 2, hacia 1152. La oriundez vasca, en
sentido geográfico, de Ort'iJ 'Ortiz, -fué ya sostenida' por M. Alvar'
(<<Más sobre pérdid·a de j- inicial,>, Íl), '. afirmando, sin discutir"
la etimología generalmente aceptada, Fortis, que' <proceden, .«de:.
alguna región vasca,> .. En e,uanto a la etimólOgía, partiendo de·
I'ortis, llay dificultades tanto para' "explicar' lii vacilación del
acento (Menéndez Pidal, Orígenes 211 s.) ~omo 'para dar c'uenta~

de la ~i final, difi,cultades que no existen si se piensa en una
evolución de Fortuni(i). Con los datos del Cart.-' de Pedro 1 se
puede decir que el señor que figura en estos documentos tantas·
ve'ces, cuyo nombre aparece escrito Foití Hortíz y Forti OrtÍ2~ .
en esc·rituras .originales de 1098 y 1110 (núms. 51 y 85), es con
toda prob,a:bilidad el mismo que ·~s llamado For1tunio Fortiz en·
dos do·cumentos ,conocidos sólo por copias posteriores, del año·
1096 (núms.· 24 Y 25). ¿Se puede aducir' el testimonio del noro-·
bre Fortui Bonez, citado por Alvar, E'l dialect1o. aragonéS 83~

año 1134, sin indicación de proc'edeneia? -SI no se trata de una
errata, apoyaría claramente la etimología que aquí se p·ropone...

La etimología For,tis fué ya propuesta por Luch. para el
nombre vasco Borte que apare;ce en Francia en -el s~ ,XII, y que·
pued~ 'muy Ibien no ser otra ,cosa que .una variante de 'Orti:'
cf. borma en Oih. frente al m'ás gen,er·al' orma <late forma, etc.
En €ldi-ccionario ms. de, S~ Pouv. hay una anotación interior'
que p·arec-e se ha de leer Jondone Borthitz, 'porque, aunque falta
el rasgo vertical de la h, va entre bOrt'hi;tztea «rendre ou deuenir
fort» y bortz· «clnq»: desgraciadamente falta 1a tradu~ei6-n.

ParaiJ *Perai Pelayo: tope Donaparai (sin duda de *Peraij
Aberásturi (Alava), (Do)1ieperi. :'ermita de S. Pelayo en Bermeo
(Vizc.), DonapBri (señ·alado ,como dudoso por Eleizalde: ¿en qué
sentido?) top. de· Adana (Al.), que podria .proceder también ,de.:
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PeTi «Pedro». La villa de, St·-Palais, actualmente Donaphaleu
(su!. Donaphalé(g)ü) :-.es llamada Donapalaio por Axular (p. 6)
Y 'S. Pouv., añadiéndole por error el artículo, escribe Donapala-..,
yoa: ésta es, sin duda, una fonna más reciente.

Paulo .'Pabilo : (Ioandone .Petri eta) Paulo Ber. (Eleiz. S. Pau
lo), iondone Pa.ulo Axular, luan San Paulo (Bet; y Cap. San,
Pablo) VP, Jaun Done Paulo Duv. Se trata de una forma com

.parativamente reciente, como indi1ca la misma sustitución de

.Done por San en" a. vizc. (ef. Andra Santa AnaVJ). Lei~. escri- .
b~ Paul y Tartas 178, loadoné Paulé.. '

Presebal, per,ceval, en ambas versiones de la quema de Mon
'dragÓn, RIEV 3, 118-119. Lope García de salazar escriblajal
,parecer, perSiba;l." " ., .

Romae Román; «.~ •.1a yglesiª, y hermyta del señor Sant RO
rnan dyze en. Jbasquen~e Javn Romae» Ib.-Cac·h. La r podria
deberse a la p~si'eiónno ini·eial; pero en el mismo ms. aparece,
.Romiroch _,~(¿dim. o patr.?) en un texto vasco., Guip. modo
.Erroman.

Salbatore Salvador,: Slalvatore (en Arre) Rolde 1366· En
vascuence actual Salb'atore' es la fiesta de la Ascensión'..

Sanduru~ Santuru Santos: Sanduru (en ~amplona) Rolde
1366';' «á la fiesta de todos los S,antos Done Sant.uru [tris. San,tu
TU]: porqu'e done en bascuence quiere decir santo», ysasti. Santu
ru apare,cecon 'fre·cuenCia en t'extos castellanos de'· los siglos XVI
y XVIT. (p.' ej. SantuTu de Vengoechea, vezirio de Deustua J. de
Luzuriaga .Paraninfo celeste, 1690, 8), Y los representantes de
omnium Sarictoru'mlt con la inicial gen'eralmente modifi·cada
llar influencia de done (Domun-:Santuru,-, Domuru-Santuru.. Do
me-Santore, Umia-Saindu~ etc.) son populares hoy para designar
la fiesta de Todos los Santos. A este nombre se le puede aplicar
'lá qu'e V. Lersundi dice respecto a· Ramus (Ramus de ¡ruta Isas
ti 650, eh.. Lezo), Gabon lit. «Noc,hebuena»:' se apltca.b'an veroSÍ-
-milmente a quienes na,cían en el día de la fiesta correspondient~.

Sanso Sancho . (v. Anso): «SANCIUS, nomaquitain et. hís
.:panique-, est· devenu -en basque Sanso» (Luch.}. Patr. Sansoiz.
También. señaló Luch· en e~e articulo que de., este antropónhno
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procede el :nombre de población 'navarro Sansoain (doc. "Sa~
soaing, etc.): una de las que llevaron. ese nombre es ahora
Ansoain, 'cendea y -pueblo.. Para la asimilación de las silbantes,~

ef. vasc.. sola$<sola2~. sasoi(n) <sazón; sin(h}etSi e,creído» (to-'
davía en D.ech.; ~inh,este) de zin «juramento~, ese'tlsi «acometido"
argüído'~ de ez «no~, etc. Con asimilación,' Marisants en· el car
tar de Berterretche, lab. mod. Santsin, Betiri Sants (=Pedro
Sanz) especie de' personificación 'burlesca del ham·bre.', Los tex
tos antiguos conservan la' grafía. etimológica en' casos como
Francesci~ Francesez Lei<;., jrancesez ·-Axular y el nombre de San
FranciSco' (San Francessen,l Frances Xabier Noelac 228'. y 236;
San Francesen, Devoci'no escuarra; San Francesen D'Argaigna~

rantz 205; San Frances de Sales S.pouv.; S. Ftances Salescoa
Haraneder P,h~lotea, etc.), cuando en lab. ,mod. se di,ce frantses,
jrantsesez, San Frantses. Dim. Chancho Libro parroquial d~

Cildoz, 1659.

Sato~rdiJ Saturdi Saturnino: «san Sat1Lrníno (ermita en Zal-'
dibia). 'Vulgarmente se denomiha Saturdi, y con este' nombre
se designa también un caserio que hay 'jun~o a.la,ermita», A. de
Irigoyen, AEF 14, 80, n.O 552;laun done SatQrdi=San Cernin~

en Pamplon.a, A. Irigaray RIEV 24, 317.'8. Pouv. escribe -«Cathor-'
dina s. Semili~.

Semero Jimeno: Jaun Semero de GOTTiz 1109, Semero Be..
rascoiz S.' XI, Leire (LuCh.), etc· Patr. Semeroiz «Semenonis,?):
Dompna semena semeroyg Arigita RIEV 5, 65 n. 3, después de
1150. Junto a SemeTo, con disin1ilaeión de nasalidad análoga· a
la de vaSCa aTima< anima (donde T pued:e ser secundaria. y pro
cedente de l intervocálica), hay X~men, 'et-c~ Apare-ce 'un deriva-
do, SemeTote, en Iranzu.

Sist ,gixto:. ayfa sátu s,ist lauga.rTenaTe aprobadua «aproba-
do del (sic)' papa' Sixto·· IV» Vizcaya. principios del siglo· XVI;

Fr. l. Omaechevarría BRSVAP 4, 298-299.' La terminación'. de
«S. Justo» es distinta, al menos en toponimia: Donaisti, Donaxti
st.-Just (B.~Nav.), cf. Valb. 9,8 saíon rlon.luste « Iusti) afio 10'78·

Sost-ie (o Sastlie?) Se'bastián:' «á San sebastiin, Jaun done
Sostie [ros.' Sastie]. Advirtió 'esto Garibai sobre la villa' de San
Sebastián, diciendo que se llama Donostie:.. La ·eiuda.d, sin ero:
bargo, parece haberse llamado 'Donostia en 'esa época, a juzgar

. .
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por todos los testimonios. Es- uno de los casos en que el nombre
de~ ,santo y e:l de' población basado sobre él difieren. Sostie su:
pone. Sebastiane o *Sabastiarte (de -ianu': er~ de esp~rar -io:
ef., ,entre ,otros, Otzandio Oehandiano, Zipirio - top.. 'de Tolosa.
procedente d'e una, .ertnita' dedicad,a a S. Cipriano) y' Donostia
pare·ce postular:.Sebastiani o. Sabastiani. La evolución pudo ha..
ber ,. sido *Donasa(b)o)stiai, .*Donasast.ia" *Donastia.' Donost.ía.
Para la· pérdida ..disimilatoria' de la primera 'silbante se podIi.a
comparar, Plencia .(Vizc.), 'pOpe Plaent:tia (Guip.) de, Pla.cencia,
Caicedo (Al.) en 1025 Cassize-do, Salazar (Nav.), vasc" Zarai,tau;.
en', documentos medieval~~ 'Sa.ras,S(Lz,(u), Sa're'sozo, etc. V. Le~

sundi, ,s.eñala en Guip., en el siglo XVI, el nombre .Saustin o
sostin' (fem. Saustiza o ,So$tiza) .que por la forma parece equ~

valente ,a ,sebastián~ El tope Donosti'a ti'ene también una' va
~ia.nte, Donostiñ~ en'- Oehandi~no, según Azkue.

TXeTran Dim. de Hernan(do): Cherran de Gamboa, muer
to en, .1440 en una pelea. p'e :banderizos cerca de Bilbao. ete. se
'el~plea actualniente en una zona del dialecto 'vizcaín9 con ,pe
net:r;ación en la de habla g~~pu~oana, en dos formas~ txerran,
t,xerren, «como nombre' pfropio dél diab,ló» (Azkue). Casospar~_

cidos son Má,txingoTrí (lit. _",«~artinito "el rojo») ,«pal~bra emplea-
dá para el dlab,lo en el Goyerri «guipuzcoano~, J., ,Gárate Prin
cipe de Vi1ana 13, 222, e (inpernuko) Pat-xi lit. «Paco '(el del in
fierno)~, etc.

Txordon 'Dim.' de Ordofio:' Ausso Chordon arz oTri «Ten
Hordofio, a esSe Osso~RS 42-2. Se' ,ant'epone, "tx- a ]a inicial vocá
lica .'como . en el ejemplo anterior o en Chandres V. Lersundi
(mal interpretado por Az~e como «José' Andrés,», Chanton,
V.Lersundi, Cond'e de p·eñaflorlda El 'borracho burlado -y actual~

etcétera.

Txotgoril Gregario, nombre del ;personajeguip,uzcoano de
Peru Abarca de Moguel. A comp·arar con Gergorl: «3. la torre
de sah Gregario de Irufia se llamaba de' Done G&rgori'JJt.

" ZeTtodin, Zekudin se,cundino: «Ce nom propre, dJorigine -la
tine. a dli etre a la mode chez les Ibéro:..:Aquitains, car on le
teneontre souvent dans les inscriptions d,e la région pyréiléenne.
Leá Basques se le sont' approp'rié»~ C'ita de' Luch. quien mencio
n,a, tomandolas de documentos 'navarros, 'las ,variantes: Cecho-'
din~ Zecodin,' Zecudin, Cicudin y el patr. Zecudiniz.
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. ¿CUándo han dejado de ser usuales' estos nom~res? No ,se
puede, como es natural, dar: fechas generales, 'puesto .que algu
nos ,de ,ellos viven, actu,almenteen ciért~s zonas~,del '''país ,e in~

cluso se observa desde hace algunos años la tenden-cia a emplear
otros ·,en la literatura, como puede ver~e, por ',ejemplo, en la obra
de Nicolás de Ormaechea. Nos, contentaremos, pues, ,con ·rese
fiar algunos datos"con que hemos tropezado 'en el curso de nues
tra indagación.

La documentación de Valle Lersrundi, guip'uzcoana en lo fun-
- damental, no pasa 'del siglo XVI, y él mismo ,señala de manera

expresa que la palcttalizaci6n' en la formación' dé diminutivos
desapareció «como costumbre general. ... en Azcoitia, Gu.etaria
y Vergar;a.· a mediados del siglo X'VI>;'. Pero" esto sólo significa
que tales nombres dejaron de,. anotarse en libros ·p·arroquialesy
documentos análogos por esas f·echas y no que desaparecieran
del uso, puesto que bastantes de ellos,' y no 'solamente Chorriin,
como dice por inadvertencia, siguen vivos en nuestros días como
formas populares. Esta fecha' no vale, pOr otra parte, para el!
país de Labort, donde nom;bres como Betr'i 'Seguían usándose en
documentos, por lo menos en el :siglo XVII, como puede com
probarse con leer lo ,que J. Vinson dice 'de la familia de 'Pierre
d'Urte en, su Essai d'une 'bib-liograp'hie de la langue basquee

Para Vizcaya tenemos una indicación importante de' Moguel
en su Peru Abarca (p. 163, ya, citada), escrito hacia 1800. Al ofr
qu·e Peru,llama Joani's al labortario,"el ,barbero Maisu Juan ex
clama extrafiado: «Cer da Joanís?» ,«'¿Q'ué es Joanis?», 10 que
sirve a Peru par~ darle una .nueva le,cción en la lengua:' Joan.i'8
esaten deutsee, prances euscaldunac Juan edo Juaniéo esaten
deutsagunar~, ce'lan Petri Poorori, ta gstebe Estebani. QuiputzaTi
esan deutsat ChoTgori Gregori1o esateco. «Llaman Joanis lps
vascos franceses al que nosotros llamamos Juan o Juanico, como
Petri a Pedro' yEst~be a' Esteb'an. He llamado Chorgori 'al gU'i
puzcoano para decl~ Gregorio». Sin- embargo, la va~i~nte vizcaí
na del nombre que tan :raro 'parecía al barbero,.Joane, debía se
guir viva en aquel tiempo, 'pues Mqguel es, 'al parecer, el autor
de 1a fábula publicada entre las de Zabala, en que uno de los
personales es 'Yoane necazaloo, «Juan el labrador,>.
~s nombres vascos de santos constituyen, ya en los primeros

textos literarios, un grupo cerrado, con todas las sefias' d~.·'·ar~·
caismos en vías de desaparició:t:L Lo que -:,caracteriza al ·'grupo
romo f6s11 es el ,hecho d.e que su empleo es ,en _muchos casos. in
separable del prefijo Jaundone, Jondone~ ete. Así AXular, .·que
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llama siempre a S.' ..Pedro Ion·done petriJ nama Pierres Danniano
a -(san) Pedro Damiano J, d~ Wl& .manera más clara,' si dice
rondona 4'1arthie en la p. 226, se refiere dos veces en· la siguiente
al mismo (San) Martín, -ya sin el título, como- Martin, lo cual no
es una errat~, pues se_o repite exactamente en la 2.a edición. En
fecha mas reciente, -Duvoisin, -que" en el encabezamiento de la
1.a epístola de g. Pedro escri-be -Jaun DonePetTi, empieza por
PierTes la tradu,cción de la misma. Puedte observarse, t~mbién el
contraSt'e de a. -vizc. IfL(u)ndon~ peri(a), arca~lco en sus dos ele
mentos, con Juan San PauloJ San Pab'lo, donde la modernidad
deJ -nombre va uniqa ,al ~mpleo de Sa-n. No es iinprobable, por
ot:r~ parte, que ~lgunqs nombres vizcainos hayan conseguido
,llegar a nuestro conocimiento gracias tan sólo al' carácter de
~órmula tradicional de una oración como e~ ConfiteoT.

Un rasgo que merece señalarse en los nomb'res. pertenecientes
al estrato más antiguo ~s que, aparentemente, proceden del ge"
nitivo latino. Aun ,cuando -se considerasen dudosos casos como
Bikenti, LauT~nti o Meteri suponiendo que tras i pudo. haberse
perdido una final. vocálica, Bet(i)ri (Pet(iJri) -es un ejemplo se
guro. Este debe ponerse en relación ,con· el hecho~ señalado por
J. Bast.ardas parera, Particularidades sintácticas del· latin me
dieval 31, n., de que aparezcan nombres en genitivo, fuera de
l.a toponimia, en documentos medievales españoles.--La onomás
tica vasca ,confirma su presu'nción de' que tal práctica respondía
a. una realidad en el lenguaje hab,lado.
.- Estando como estaban estos nomb,res íntimamente ligados

a la vida religiosa, se icomprend·e que su desaparlci·ón aicaso- haya
sido a'celerada' por e1clesiásticos inclinados a p'ensar que hay una
estrecha relación' entre la unidad de la nomenclatura y la tlni
dad en el 'dogma. CnIDo ejemplo acla.ratorio, distinto pero no
inconexo, se podría citar la pintores,ca prohi'bici6n, sin indica
ción 'de motIvos, de la palabra 'agur en un catecismo g'uipu'zcoa+
no- el ·año 1864~ y la -orden del mismo p,relado de sustituirla por
ave, -como' si el empleo de una' pala,bra de igual seIltido, proce
dente~ adem·ás, de la misma. lengua', pusiera en peligro la unidad
de la fe (5). -Convien,e señalar a, este respecto que los nonlbres
vascos~de los santos- ya no aparecen en los grandes predica,dores
y ~scrltores 'guipuzcoanos del siglo XVIII, como Mendiburu y
Cardavei'az." .' '. ,,- .: ," .', -"._". .

--Queremos mari.if~star, ~tntes'- de terminar, nue~tro' -anhelo. de--_... -.;'~"_ ... - ..

- .' '(S) 'J .. dI~ 'Ürquij~,'CC-P'~~hibi~~ión"'d'ela plalabr'~::~'ul" en'un cat:e~J"~o'gUi-
puzcoano" ft.'IEY., 2.S~ 525, SlI" - '.. ..'
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que los estudios vascos marchen en el futuro, y no solamente
en lo referente a la onomástica, en la más- estrecha colaboracióll
con las disciplinas que estudian campos vecinos, relacionados
con el vasco por un intercambio secular. Seríamos los últimos
en negar los inmensos servicios que la vascología ha recibido
de la romanistica ~basta citar como testigo el nombre de Schu
chardt- y esperamos que éstos continuarán en el futuro; cree
lnos, por otra parte, que los resultados de nuestros estudios
pueden ser de interés, siquiera sea en aspectos marginales, para
la solución d'e problemas ,que tiene planteados la lingüísttca y
la dialectología románica·

Donde la ,colaboración puede· rendir los· mejores. frutos es
preeisament'e en territorio navarro. Dada la riqueza documental
de esa región navarra, que sólo en pequeña parte se ha hecho
accesible a los que nos ocupamos de cuestiones lingüisticas, el
progreso en el estudio histórlco de la len·gua vasca depende en
gran medida de su utilización: bllen es verdad, todo hay q.ue
decirlo, ,que no' nos hemos ocupado suficientemente de lo ya.
pu'blicado. Creemos haberlo demostrado en estas lineas en lo
relativo a la onomástica p,ersonal,. pues a pesar de que sólo de
una manera que no llega a fragmentaria hemos aprovechado
materiales navarros, éstos ,constituyen una parte considerable
de los datos de nuestro trabajo., La historia lingüistlca de Nava
rra nos es suficientemente ,conocida por testimonios directos e
indirectos de cuya ¡certeza no ,cabe abrigar "ninguna duda para
que nos dejemos engañar por las apariencias del lenguaje usado
con exclusividad en los documentos oficiares y privados y por
el mapa lingüístico actual. Y si el «fermento vasco» ha podido
parecer «puramente presencial e inoperante» a F. In,durain en
un texto juridiJco como el Fuero General de Navarra (6), está
muy lejos de no haberse manifestado de la manera más evidente
no s610 en la toponim-ia, sino también en la antropomia. Posi
blemente, si miramos 'bien, podremos 'en·contrar tamblén rastros
de su actividad en otros órdenes de fenómenos lingüisticos.
y este mejor conocimiento no podría. menos de ser de la mayor
utilidad para romanistas y vas·cólogos.

(6) Francisco Indura,in, Contribución al estudio deJ dialecto -nav~J"ro

aragonés antiguo (Zaragoza, 1945), 91 -92.




