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DE RE ETYMOLOGICA

MANUBL AGUD

aklhJer 'macho cabrio'

akelarre 'lugar donde se reunen las brujas', 'reuni6n de
brujas con el demonio'

Por la significaci6n del compuesto ak(hJelarre,' por su extensi6n'
general, por sus connotaciones folk16ricas, era de esperar que excitase
la curiosidad de los lingiiistas y de 108 antrop610gos.

La deificacion del «macho cabrio~, coma la deotros animales, nos
remonta a periodos iniciales de la religion de los pueblos.

La tentaci6n de pensar en una palabra cultural es 16gica; pero 108

elementos componentes son tan claros d~sde e1 punto de vista vasco,
que no clan -pie para demasiadas e1ucubraciones fuera de esta lengua.

Si limitamos nuestra atenci6n a ak(hJer, las. posibilidades de
comparaci6n, en apariencia, son mayores, y quiza eso hizo busca,r pa
ralelos en las lenguas ma-s dispares.

.La antigiiedad de usa del vocablo en el aspecto religioso se re
monta ,por 10 que nos es conocido, al aquitano, por tanto a epoca bas
tante primitiva (dentro de la Historia, natu(alm~:'1te).

Nos heroos propuesto con suma modestia hacer un r~sumen de
cuanto se ha clicho sobre el termino que nos ocupa, con algunas obser
vaciones criticas, mas sin resolver, por ahora, 10 que se oculta detras
de ese elemento que nomina una divinidad relacionada con el infierno.

La brujeria no ha naqido en el Pais Vasco, sin lugar a dudas, aun
. que -el termino akelarre haya gozado de gran extension. Ello da pie
para pensar en un elemento viajero, y de am 105 empeftos de 108 com
paratistas.

Exponemos pues e1 problema en Sll estado actual y esperamos que
10s etnologos, de la mano de 105 lingiiistas, encuentren una solucioIi
desde el, punto de vista etimologico para un vocablo que par ahors
hemos de considerar genuine de la lengua vasca, a pesar de sus «pa
recidos», 10s cuales todavia ejercen influencia en las hipotesis que se
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emiten sin demasiado sentido critic;'o y atendiendo poco a la historia
fonatica. .' ..

La~ f~c~as de 108 elementos que se comparan son tan distintas,
10s cortes en la diacronia son tan ucr6nicos, que las posibilidades de
conexi6n siempre seran discutibles.

Las variantes registradas en el primer elemento del compuesto
aludido son las siguien,tes:

aker V, G, AN; akher L, BN, S.

aka,r AN-ale., V-a-o-tx
'chivo, macho cabrio'

El testimonio mas antiguo conocido es un Privilegio del ano 1074,
existente en la Catedral de Pamplona, de donaci6n de bienes 'de San
cho el ~e. Pefialan aI, Santuario de. San Miguel «In Excelsis», que cori
(inna Sancho Ramire;z (a el hace referencia A. Campi6n, RIE·V XI.
119). . ,

AlIi se lee: «In partib~s Iberiae, iuxta aqua currentis, soto uno,
que dicitur a rrusticis Aker caltua, rios possumus dicere saltus irco
rum». Glosado entre lineas: sota lde ueko.

SO'bre dicho dQcumento 'volvi6 Jose M.a Lacarra, Bol. Comisi6n de
Monumentos de Navarra, 2, 558 ss,. (1927).

En 10 fonatico observa Michelena T.A.V., p. 45, que caltu, 10 mis
mo Clue ronc. zaltu 'arboleda donde se'stea el ganado' (lat. saltus) no
sononza la oclusiva, como ocurre en otros documentos.

Muy posteriores son ya, segUn era de suponer, otros testimonios.
LeiQarraga nos da aquerra' (respetamos' la ortografia original). La
misma forma en LaiTamendi DT y en Aftibarro, Voces Bascongadas,
ya en el siglo XVIII.'Tambie,n en Micoleta y Pouvreau.

En Navarra se emplea esa voz en Aoiz (J. M.a Iribarren, Vocabu-
lario Navarro). . .

'El t~rmino entra. en la' composici6n de una palabra tan significa
tiva como el me,ncionado akelarre, sabre la que volveremos luego.

AkChJer ha sido profusamente tratado y relacionado con .las len
guas mas diversas y con las formas m~s ins6litas, .que 'comienzan con
el latin y 'Uegan hasta el cauc;:isico. . ,

Dentro de la propia lengua vasca, Schuchardt, RIEV .VII, 315,
senala la posible existencia de. una conexi6n etiIIio16gica con akets,
aketz 'verraco'.. -

, En Pouvreau, ademas de ,akl.hJetz· aparece la variante aketx con
igual significaci6n. Se emplea en AN, Lt BN, R y salae.
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Por otra parte EWBS pretende explicar esta palab~a, a l~' qu~ da
la significaci6n de 'jabali', a base de akherry el sUfijo ,-tz, y relaciona .
con arkhots 'cerda que no engendra'. (En otras ocasiones hemos' a1u
dido a la poca fiabilidad de este autor).

AI late caper acude, p. ei .. Dodgson, RLPhC 42, 284. Este simple
mente se pregunta: cvient-il de caper transforme en (pJaker?».

Se fija igualmente en la misma lengua F. Castra Guisasa1a, El
enigma del vascuence, 131, con unas explicaciones que convierten la
hip6tesis en fantasia. Analiza c-aper, en la cuaI c se toma coma" par
ticula prefijada (cita el gr. eperos ·camero').

Para este autor e1 tema es apro-, homonimo del que dio' en vasco
apo 'verraco', y relaciona con umbra apruf, lat. aper, gr. k..apros (as!
analizado) 'jabali'. Continua con el femenino lata capra, de donde de
riva e1 vasco kapirio/gapirio, kapiru, y todavia une a estos arba (siD
k-, dice) 0 arbatza 'cabrio'.

Aiiade que tal vez el tema *apro- significa~a en un principio
'macho', referido 10 mismo al cabrio que' a1 porcino; como e1 tema
·ver-. Termina ap1icando esa doble designaci6n en aketz, que significa
'cerdo macho', y en aker 'macho cabrio'. Muy probablemente son co..
sas distintas.

Una explicaci6n interna para este ultimo la tenamos en Moguel,
El Doctor Peru Abarca, 176, que presenta una etimologia popular,:
aker seria .adar-oker 'euemo torcido', la cu~l supondria la perifrasis
de una pa1abra tabu. (De esta explicaci6n se hace eco A. Campi6n EE,
39, 33). Naturalmente no se puede tomar en consideraci6n tal hip6
tesis.

Dentro del marco indoeuropeo ha habido otras varias. aparte del
latin ya mencionado.

Charencey. Museon 4 (cit.. por Unamurio, ZRPh 17, 143) propone
el irl. agh 'cierva', escoc. aighe; muy lejos semanticamente. '

Campi6n, 1.c. atribuye a akets origen aria, sera akhu- 'cerdo, rata',
de la raiz khan- 'fodere: que se adapta a los animales que ociquean,
escarban. agujerean. Si se aplicase al cerdo-cap6n, IQ explica p.or akats
'cacho, pedazo, portillo'; akota 'mordedura', akastu 'desportillar, me·
llar'. Todo sin el menor fundamento.

Respecto a·las tesis africanistas y caucasjstas, sobre todo las pri
meras, si atendi<~ramos a la fonia quiza fuera posible una comparaci6n
genetica, pero .aun esa fonia esta condicionada. por la transmisi6n
ortografica. No obstante recogemos 10 propuesto sabre el particUlar.

En orden crono16gico comenzamos par Schnchardt. ·RIEVVII. 315~
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Se observa en primer lugar que junto a ak(hJer coloca aketo V-o,
(iiminutivo, 'cabr6n pequeiio', ,y, como antes se ha indicado, aketz (mas
108 derivados akerzauntia, akerionza, akerzerz 'cabr6n no castrado').

Larramendi cita aquirina 'cabr6n castrado', del cual hace proce
der ellatin caper (D. En este mismo autor, vasco capirio "viga' da cast.
cabrio'id.' (segiln su tesis acerca de-la prioridad del vascuence).

Schuchardt, l.c. hace comparaciones primero con varlas series de
familia semitica:

1.a) bereb." aqueluas, ankur 'macho c.abrio·.

2.8
) bereb. ikerri, (iJkherri, iker, akar, ekrar, ikrer, gerer 'carne

ro (padre), morueco'. "

3.8
) bereb. igid, igedi 'chivo', agad 'macho cabrio', asir. gadu,

hebr. ge"di; ete. 'chivo', 'camero joven'; nubio eyed 'oveja' .

. 4.8 ) hebr. kar 'cordero'.

5.a) masai (nilota) ol-gerr, en-gerr, latuca a-ker 'camero', na-ker
'oveja'., '

Los elementos de las series 2~a, 4.a y 5.a los "cita luego Trombetti,
Le origini -della lingua basca, 132.

De la ?a serie recoge 10s primeros Charencey RLPhC, 29, 345, para
comparar con vasco aker,' por supuesto. Este autor menciona ademas
(o.'c., 30, 304) asir. khirou -"chiv0, 0 'camero" y fen. kha~ 'camero'.

Pokomoy, Reallexicon der Vorgeschichte 6, 7, tambien aduce los
antedichos bereb. iker, akar y hebr. kar.

Lo mismo 'vemos en Lahovary, Vox Romdnica (195S), 321 Y Posi
tion n.O 73, y en Gabelentz 35y'136 S., que igualmente -compara alguna
de la l.a serie de Schuchardt. Ademas en 24,53 Y 132 menciona cabil.
agennaz 'cerdo'.-

Tenemos comparaciones con esa 1.8 serie en Wolfel 55 s., cuyo va
lor as nulo.

EWBS ,'acude asimismo al bereb. (2.2 serie de SchJ, y'seiiala el ya
aducido masai 'en-geTr, al que afiade" rago, lago 'camero' y etiope ha
rege 'id.'.

Las conexiones establecidas con lenguas caucasicas, fruto," de una
coniente que tuvo import~tes cultivadores en epoca bastante recien
te, tambien son mUltiples y ante elias debemos mostrar el mismo pesi
mismo" respecto al· valor de 10 propuesto, que al tratar de' las supues
tas influencias africaIias. -"~.
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Para la forma ak(hJetz, ahetx propone Uhlenbeck, RIEV 15, 583,
como paralelos en las lenguas caucasicas del Norte, la~k gjaca, xiirk
gjoca, udi kkeci 'macho cabrio'. De ser cierto eso" reforzaria la rela
ci6n de ak(hJetz con aker, pero habria que partir de un significado
unico, especializado despues, cosa un tanto dificil, auri. cuando R. La
fon El 2, 361, ha aceptado esta aproximaci6n vasco-cauca'sica, sena
lando como eorrespondencia regular tz / c.

E'n cambio, ak(hJer 10 compara Uhlenb'eck, Verwantschap 25
.(= RIEV XV, 82) con udi egel, agul u-gar 'camero castrado'.

Vemos estas mismas en Schuchardt, 1.c.; paralelos que repite Trom
betti, o.c., 132, a 105 que agrega kiirin gar 'oveja de un ano'. Supone
que es igual la fonna agul y la udi, donde en lugar de r' aparece l.

Aproxima incluso gr. it~p 'oveja' (y %ptO~ 'earnero', ete-l, que rela
ciona con la raiz de %Epa~ 'cuerno'.

Lahovary, Pos.ition, n.o 73 y Add., junto a,·bereb. a-kar, i-kern, hebr.
k·ar t kiirin (Cauc.· NE) kar, gar, eoloca' georg. huri / ch'huri 'oveja,
camero', ital. ,merid. (Apuli-a) tsurre 'macho cabrio', gr. mod. chiprio
ta tdsouros 'id.', y hasta -somali gaoura, hausa akuria -'camero', a' las
cuales suma formasdravidicas: canares kun, tamul kon,' malabo kori
'i9..', y aun rumano carlan, 'cordero de u~ ano, ea~ero ,castrado'. Las
considera no lej~Il:as, a pesar de la distancia geogra,fica. Tambien mez-
cIa el propio vasco asuri 'cordero'. ' . '

Este mismo autor en, Vox Rom..anica 1.c~ repite algunp de tales pa
ralelos, como drav. del Sur kuri, y aun el a~b. s-kerre 'cordero, cabri
to' y lesguiano, Caubaso, sgur 'cordero'- (EWBS ve, como es 16gi90, muy
lejOs del vaseo el georg. y el mencionad~ kurf,).

,Semejante mezcla de, ,familias q.e lenguas, dispares invalida cual
quier resultado por fiable ,que par~zca. No es precisa:r;nente Lahovary
ho~bre de rigor cientifico, y sus hip6tesis en el terreno que nos mo
vemos son las de cualquier diletanti sin demasiado metodo y con exeeso
de imaginaci6n~ que si en lingiiistica, como en otros campos, es factor
a tener" en cuenta, 10 sera siempre que 'no contradiga cuanto la evo
luci6n de 108 sonidos ofrece con visas de p,rob'abilidad, cuando no' de
seguridad. ' ,

Pretender- que se trata de terminos comparables por ser ,produeto
de difusi6n cultural· es mas que' problem,atico. Ademas, los 'pareeidos
son imprecisos y no se puede hacer analisis lingiiistieo a base de pa
recidos.

Bouda, BAP 12, 273, critica'los paralelos caucasicos establecidos por
Uhlenbeck, I.e., para aker y supone una raiz :ker comparable al mingr.
k'eri 'jabali castrado', georg. k,'erat'i. 'verraeo no castrado', cuyo sufijo
es oscuro.
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Cree que la palabra agul ugarr, para el incontrolada, nada tiene
que .ver con udi eget

Del udi a 10 sumo, dice, se podria esperar en vasco aproximada-::
menta una forma *el. Todo demasiadQ problematico, podemos afiacm;
por nuestra parte.

Gabelentz 136 s. 11ega a aducir el egip. I,ere' 'cabra', y la mismo
hace Giacomino, Relazione tra il baseD e l'antiguo egizio 14, con
egip. qa.

Volvamos a un analisis en parte intravasco.

Bouda, BAP Le. eompara con ak(hJer el termino akirin 'macho
cabrio castrado' y makera 'cerda con crias', a los cuales atribuye la
raiz *ker, que, segUn hemos visto, enlaza con mingr. y georgiano.

Respecto a aketz, esta forma y e1 tipo cast.-port. prerromano ekoto
(-oteJ (cf. aketo) nos aseguraria, segUn el, una raiz primitiva.

La palabra aketu, con significaci6n de 'majadero' en guip., es in
dudablement.e la misma aketo, cuyo senti,do figur~do as 'rudo, adusto,
zatio', y en vizc. 'hombre de estatura mas que regular'.

Parece evidente (a pesar de la semantica) su procedencia de
ak(hJer, como se ha sugerido arriba; sin embargo es dificil su expli
caci6n en el pIano fonetico. Qtro tanto puede decirse le aketiren 'cas
tr6n' (recogido· por Moguel).

Para Corominas 2, 988, muy probablemente aketo esta emparen
tado con cast. igiledo 'cabrito de c;los snos' (l.a documentaci6n egiledol.
procedente' de una base prerromana *ecoto (Rohlfs, Hom. Dcimaso
Alonso 3, 273, afiade iguedo, igueda 'cabra joven' en Le6n y Asturias,
eguada en el rio Quir6s, ouguada en Sistierra) ~

Corominas nos dice que, aun siendo problematico, quizas exista
una relaci6n de aketo ~ *ekoto' por una parte con bereb'.' agad, igid,
igedi arriba mencionados, y por otra parte, entre este, y el tip,o, al p'a
recer pre-indoeur. ,'occid. (?) ghai~o- 'macho cabrio', 'cabra', que es co
mun al latin y al germanico (haedus, gaits). Anade que no es invero
simil relacionar *.koto- con el vasco ikotu 'saltar, retozar', ikotika Vizc.
de Durango 'brincando'- (acaso relacionado con ikutu 'tocar', ikubil ~

ukabil 'puno'. Sin embargo, el mismo pone en grandisima duda, como
era de esp.erar, tal relaci6n). Es i~agen estereotipada y consagrada en
literatura, dice, la de 10s cabTitos retozando (Arcipreste,. 768). Compa
ra vizc. akitian, -tiki 'brincando los cabritos'.

Pero esto naturalmente ,no.s alejaria del todo de'un posible ak(hJer
como raiz de ciketo ,(y de eso si que parece no haber duda). Las suge
rencias de Corominas, hechas a titulo personal, 10 son con· todas las
reservas, por supuesto, de su parte.
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Deriv:ado del vocablo que estudiamos da Lhande akela 'juramenta',
que EWBS resuelve como interjecci6n~ «beirn.· Teufel!·». Este autor in-'
terpreta la primera parte de Akhelarre como, aker 'chivo" y 'demonio";
para as err6neo y disparatado su analisis: de akela y un sufijo ~are =
-o,ta 'ardor', ya que no hay ninguna duda sabre' el segundo elemento
larre. .

. T.ratamos a continuaci6n una serie de elementos ·que parecen alte
raciones de alga' que pudiera tener ·conexi6n con ak(hJer: ak(hJillu
mendi, arkhillumendi, akelemen.di L, arkhullumendi L, akulamendi G.
arkilamendikua nave (Iribarren a.c. 58) 'Lucanus cervus, ciervo volal1
te', arkulo L, BN, argulu, arbulu G, akelamarro L, akelmarro (HirbJ,
akhUnUtrro L' {HarrJ (sobrenC?mbre del diablol.

(Podria ·afiadirse· arkamelu,. arkanbele).

Las multiples variantes seftale"das indican la dificultad de esta
blecer una relaci6n. Schuchardt, BuR 42 compara de una parte occit.
(aJgru(iJo 'grulla' (cf. FEW 4, 294) Y de atra, occit. y fr. oriental car~

coille, coucouaro 'escarabajo'.

Corominas' cree poco fundada la explicaci6n .de 'Schuch~rdt; en
.cambio le parece mas razonable cuando en I.e. enlaza con el tipo
kakamarlo ffoJ kakalardo - kakaldarro t-W kakamarro tcucaracha', que
sera compuesto de una variante de: la raiz de cucaracha (Corominas
1, 961). Esta se halla en el aleman y en el neerlandes' ka(kJkerlak, fr.
diaL canquerla, canere lat, etc.; y considera importante que el tipo
akellaJmarro, akhilamarro se aplique al 'diablo'. Luego este sera com
puesto del mencionado kaka marro con .akher 'cabr6n' (con disimi
laci6n r-rr > l-rr, y para i cf. akirin 'cabr6n castrado'l: es decir, liter.
'(cucaracha a) bicho del demonio'.

Nota que marro significaria en si 'insecto', 'mascara', 'morueco'
(Azkuel; mendi quiza sea el sufijo derivada que documenta Azcue;
pero advierte Carominas que este «cambio de sufijo» y la mutilaci6n
de arkulo, etc., tambien se pueden comprender sencillamente como eu·
femismos tabuisticas en e1 nombre del demonio. De todos modos, no
se ven ni medianamente claras las relaciones de aker con las varian
tes seftaladas, aun tenienda en cuenta todas las extensiones seman
'ticas que se quieran.

Senalemos otro compuesto: a'kermujoi 'Lampagus pelagicus. Lt, fa-
milia de 10s esc6mbridos (Aranzadi, RIEV XXIV, 37S). .

Corominas se pregunta si puede ser un compuesto de a~er y lat.
mujil 'mujol'. Este di6 en vasco mugle (>muble: Corominas 3, 474).
Lo mismo los esc6mbridos (gr. a')tol-Lo(J6~ 'caballa') que e1 'mujo!' son
p.eces tele6steos; con todo, el autor cree que 108 indicios son muy de
biles.
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Ypasamos al compuesto filLs importante, convertido en un ter
min'o cultural de valor en cierta'manera ya uriiversal: akelarre.

Para Iribarren o.c. 54 «es palabra navarra que significa etimol6
gicamente 'prado del cabr6n' (de aquer 'macho cabrio' y larre 'prado
o campo')>>.

-Este autor menciona la voz en procesos de brujeria que figuran
en, el Archivo General de Navarra, referidos al siglo XVI. en la forma
aquerlarrea.

En el proceso de Logroiio de 1610 contra las brujas de Zugarra
murdi (las cuales tuvieron mas suerte que las de Bayona, caidas bajo
la jurisdicci6n del sanguinario juez De Lancre) , aparece escrito Aquer
la Rea. No hay dud.a sobre su composici6n. «Luego pas6 a designar las
reunio~es de 10s ,brujos» , termina Iribarren.

En' espano!. se emplea aquelarre por 10 menos desde Moratin (Co
rominas, 1, 243).

R. Barcia, Diccionano etimo"logico, explica:" de 'ake (contrac. de
aker 'cabron', ak.erra 'el cabr6n') y larre 'prado inculto, jaro 0 jaral':
equivalente a «campo, prado 0 jaro del cabron».

En Pouvreau, «.sabat de sorcieres», «lugar donde se ayuntanhe
chieeros».

Azkue explica akelarre: «llano de Navarra entre Urdax y Zugarra-'
murdi que la fantasia ha elegido como de reunion de las brujas»..Le"
atribuye en guip. tambien la acepci6n 'linde, limite'. segUn Arrue.

Menci6n especial merece la existencia de Akerbeltz 'macho cabrfo
negro'. Figura ~ito16gica, aI parecer de la antigua religi6n .pagana y
conservado en la brujeria popular.

La relaci6n existente entre el eulto a Dionisos en figura de macho
cabno y su.· co~ejo de bacantes, no se puede aislar de esa divinidad
aquitana con su corte debrujas (Cf. J. G. Frazer, La Rama Dorada,
432 s.l.

J. M. Barandiaran, Hom. a Kruger (Univ. de Cuyo, ·'·Mendoza), 2,
125" seiiala que en las declaraciones de 108 acusados de brujeria apa
recen frecuentes alusiones a Akerbeltz y a Akelarre, donde aquel pre
siclia la asamblea de los brujos.

Ese genio en figura de macho cabrio era adorado (0 se supoma
que 10 era) en Akelarre los lunes, miercoles y viernes por 10s brujos
y ,brujas alii reunidos.

Estos bailaban y ofrendaban a su numen panes, huevos y dinero.
«A juzgar por la descripci6n de ciertos aetas y creencias que en 108
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autos se les atribuyen», supone el autor que representanan «un movi
mient<;> clandestino en el que lleg6 a cristalizar la oposici6n contra la·
'religi()n eristiana y. quiza.tambien contra el estado social vigente u_
qficialmente reconocido en el pais». Acaso· la hip6tesis sea un tanto
arriesgada.

Los elementos del compuesto (ak(hJer y beltz.J no son discutibles.

La identificaei6n de esta figura con el dios aquitano Aherbelste deo
Cinscripci6n del Alto Garona, elL, 174) pareee obvia (Cf. Tovar, Archi
vum 4,' 229, que signe a Schuchardt).

En un principio, Michelena, Pirineos 10, 415, la negaba por razo
nes foneticas. Deeia: «porque falta cualquier raz6n, que yo sepa, para
supoIier que -h- antigua se haya convertido' en vaseo en -k-, 0 ,bien,
que una -k- comtm eonservada en' vasco se hubiese perdido ya en
aquitano».

Esta objeci6n pudiera resolverse pensando queen 10s testimonios
epigraficos la h representa en este caso, en realidad, kh. Asi 10 supone
este autor, pues posteriormente CFHV 256 Y 420) dice que no es inde
fendible esa identificaci6n, al ·ver que «en St.-Planeard (Alto Garonal
han aparecido inscripciones votivas, en una de las euales se lee de [oJ
Marti Sutugio, nombre ya documentado, y en la otra Suhugio deo».
Alternancia 'de sonidos. similar se encuentra en Talsconis, Talseia y
H'alsconis' y Halscotarris; Ralseo / Talseo son variantes de un mismo
nombre, y supondria un acento inicial por ser el tema monosilabico.
Sutugio lleva aeento en la segunda sil~ba y esa seria la unica. aeentua
tuacion posible para Aherbe-lste, si se eompara con ak(hJer, segUn tra-.
dicionalmente se viene haciendo. Y termina Miehelena, FHV 420: «Es
eierto, sin embargo, que parece dificil, aunque no imposible, -que el
proceso de aspiraei6n de las oclusivas fuertes. ante vocal acentuada
hubiera llegado tan lejos en aquitano que se hiciera necesario repre
sentarlas por h en interior de palab-ra, ya que en vasco s610 han caido
en posiei6n inicial».

Corominas eonsidera que al agregar el autor otros testimonios
de tal equivalencia fonatica demuestra una .verdadera aceptaci6n de
esa convincente hip6tesis.

Respecto a los compuestos aker-zauntza salac., aker-zonza AN,
aker-zerz V-a 'eabr6n no castrado', estos recuerdan los formados con
ari, a(h)ari 'camera" coma primer elemento: ar-zantz, artzantza, ahar
tzartz.

Bouda BAP 11, 347, refiere el segli.ndo elemento a una raiz *tzo(tJz,
que no aparece coma termino independiente, y que seria segUn el ca
racteristica para el macho cabrio no castrado, como indicador de su
poder genetico, y dice que es completamente seguro que tal raiz vasca

:-----------.- ._.... _._---=....,,-=._._=.'---------------------------~
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se identifica con svano COS 'futuere"; cosa a nuestro lUICIO no tan se
gura, una vez pasados los entusiasmos del caucasismo,. que tanto 'pre
dicamento .habia llegado a tener y que, por cierto, de vez en cuando
vuelve a levantar la cabeza, pero no en analisis lingOisticos solventes.

Con nuestra exposici6n no hemos pretendido otra cosa, como se
anunci6 al principio, que plantear el estado de la cuesti6n, y la con
clusi6n a que llegamos es s610 que las comparaciones intentadas no
parecen haber tenido otro fundamento que la simple semejanza de
sonidos, 0 incluso la expresi6n grafica, de la cual a veces tampoco se
conoce su verdadera pronunciaei6n.

Que el cultoal macho cabrio como divinidad infernal haya estado
muy ,extendido en nuestro mundo no implica que su nombre sea im
portado.

Si efectivamente entra en lacomposici6n de ese conjunto de voca
bIos que, designan al «ciervo volador», casi nos atreveriamos a afir
mar que ocurre tal por ser termino aut6ctono.'

. En Ahe,rbelste / A.kerbeltz y Akelarre no parece tratarse de hibri
dos con un primer elemento externa a la lengua.

Si aketz tiene la misma rai~ que ak(hJer (10' que' parece indiscu
tibIe), con 10s cambios foneticos' propios del vascuence, y aketiren y
aketo corresponden a la misma base, tendriamos tinos testimonios mas
de su caracter genuino.

Quiza si hubiese sido un termibo cultural importado, .10 hallaria
mos m'es aislado, pero con, equivalentes en las lenguas que contornean
el pais vasco; mas ya hemos visto que las hip6tesis que intentan rela
cionar nuestro vocablo con aquellas no pasan de arriesgadas conje
turas, asi confesadas por autores como Corominas, que aun sugiriendo,
posibles entronques manifiesta una profunda desconfianza en las pro
pias sugerencias que nos 'hace.

La existencia en aquitano de Aherbelste deo como denominativQ
de una divinidad puede responder a que en ese pueblo el macho ca
brio goz6 de un culto similar al de otros pueblos en la veneraci6n de
ciertos animales (como en el caso de la comadreja.; sobre 10 cual cf.
M. Agud- L. Michelena t «Nombres de la comadreja en el pais vasco».
AnSemUrq. 11, 73).

Que ese culto sea de procedencia extraiia tampoco es radicalmen
te negable~ pero eso no es obstaculo para que la divinidad haya sido
designada con raices del propio vascuence.

La religiosidad vinculada al Infierno y alas brujas es muy fu.erte
popularmente, y en nuestro caso 10 dice el axito del termino aquela.rre
como general de la Peninsula en cuestiones de brujeria.
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