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·EL NOMBRE-DEL VINO EN VASCUENCE

MANUBL AGUD

El vocablo ardo para designar el <vino' en lengua vasca induce
a pensar en un termino anterior cl. la llegada del' latln vinum.

Este Ultimo ademas, al parecer, no corresponde al fondo indo
europeo, sino a alguna de las lenguas mediterraneas que prece
dieron.

Si pensamos- en la tsidra' como bebida previa a la introducci6n
del <vino', tiene el inconveniente de que eI nombre de este se halla
incIuido en la palabra para designar a aquella (sagardo). Lo 16gico
hubiera sido que el producto mediterraneo fuera en vasco un
nombre compuesto (ya que no tomaba como prestamo el termino
latino), y que a la <sidra', en caso de gozar de una existencia anti
gua (que- tampoco es rechazable), se le diera eI nombre simple
ardo.

Puede mtiy bien haber ocurrido que el producto de la vid
entrara en el pals vasco antes que la palabra latina vinum, y'por
ello estuviera ya nominado en este al llegar los colonizadores
romanos.

As! pues, parece indudable el empleo generalizado intenslvo y
extensivo de alguna bebida con el nombre ardo (y sus variantes, se
gUn los dialectos). Campi6n EE, 39,387, cree que esta palabra como
generica .traduce «bebida»; es decir, que la primera bebida fermen
tada que consumieron 108 vascos recibi6 el nombre de ardao.

lPaso el significante a la designaci6n de una bebida di~tinta

que desplazo a la primitiva? Esta Ultima seguramente no era el
vino, ya que la procedencia de este se supone mediterr8nea, segUn
se ha clicho; acaso semitica (fenicia 0 similar).

lNo seria cultivada la vid hasta epoca mas tardia? Una obje
cion vaIida fuera que en vascuence el nombre del tracimo' (mahats)
no es de tipo latino ni romanico. Charencey (cit. de Campi6n, I.e.)
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relaciona mahats con scr. matta 'vino', 'licor', mad(y)a -'bebida fer
mentada', ilir. mas cvino nuevo', etc. (suposiciones mas que dis
cutibles naturalmente).

Por otra parte, el vino del pais es el chacoli (txakolin en vize.
y guip.), nombre que tampoco responde a prestamo latina-roma
nieo. (En Navarra chacoli es 'la tabema donde se sirve el cha
coli(n)': lribarren, Vocabulario Navarro).

Respecto al producto de la (cebada', no debia de ser antece
sor del cvino', como en los pueblos procedentes de zonas centra
europeas con extension posterior de los indoeuropeos de tipo celta
hasta el Medit.erraneo (el termino cerveza se ha eonsiderado de
origen galo, aunque para nosotros procede del latin cervisiajcerve
sia); pero al.eonservarse el uso de las dos bebidas, la preferencia
pOT el vino no desplaz6 el nombre de la cerveza, coexistiendo en
todas partes ambos nombres.

Lo que si parece claro, repetimos, es que los indoeuropeos pri
mitivos consumlan cerveza. Quiza explicable porque el clima del
territorio originario no permitiera el cultivo de la vid. Que la ex
tension de la cerveza. procede ya de las primeras oleadas de indo
europeos parece bastante verosimil (tenemos, no obstante, atesti
guada su existencia en Creta como ofrenda alas divinidades en
Knosos en el siglo XVI a.C.: H. G. Wunderlich, Minos et la Crete,
224).' Sin embargo, es de notar que entre los egipcios era bebida
nacional una especie de cerveza, aunque tambien conocian el vino
(frente a 10 que nos dice Herodoto).

La realidad es que aquellos pueblos n6rdicos a su contacto
con el Mediterraneo cambian sus preferencias (si bien eontinuan
consumiendo cerveza), persiguiendo sin duda un mayor indice al
coh61ico, sin confundirse los nombres.

Quiza es connatural al hombre el deseo de bebidas «embriaga
doras», como un medio de comunicarse con las divinidades, 0 de
entrar en un mundo al margen de la realidad (algo similar a 10
ocurrido con la droga).

El whisky corresponderia a la satisfacci6n de esa apetencia
,en pueblos de tipo celtico asentados en el Norte de I;nglaterra.

Por los residuos de las vasijas sabemos que en la destruida
Numancia (afio 133 a.C.) se constimfa cerveza. Eran celtiberos pro
cedentes de celtas de las wtimas oleadas en tierras de clima frio
y pobres.
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Lo mismo ocurria con 108 turdetanos y lusi~anos que la llama
ban celia 0 cerea, que segUn Plinio era sin6nimo del galo c~rvesia.

En el otro extremo del «Mare Nostrum», en Oriente Medio,
recuerdese el ot-vo; Xp£aLVO; de una zona adonde las oleadas indoeuro
peas tambien llegaron (Jenofonte,' Anabasis IV. 5, 26), y que luego
fue recorrida por los mercenarios griegos que' acompafiaron a Ciro
el loven, y que a la muerte de este se retiran al mando del historia
dor citado. Por cierto que la relaci6n de lenofonte nos permite du
dar de la existencia de un nombre para la cerveza entre 10s griegos.
Eso parece desprenderse de la designaci6n transcrita otvo; XPl,DL'JO~

(vino de cebada', que era una especie de cerveza que los griegos no
fabricaban, pero que encontraron en Egipto, Tracia, etc.

La palabra ~uDo; (neutro) que tenemos en griego es tambien
una especie de cerveza usada por 108 egipcios (una decocci6n de
la cebada). Chantraine, Dice. dice que era la bebida nacional entre
.ellos; de ahi que se pregunte si ~u1}oc; sena un prestamo de aquel
pueblo. Para Atheneo 152 c.. es la cerveza de los pueblos del Norte.

La pregunta que nos hacemos es cuando comenzana. el consu
mo del vino en las zonas de la Celtiberia y sus limites con berones,
vardulos, autrigones, etc. (Trogo Pompeyo ,citado por Campi6n, l.c.,
dice que los focenses de Marsella ensefiaron a 10s galos el cultivo
de la vid).

lTraeria la romanizaci6n eS'e cultivo, que en la Rioja fue muy
temprana, seglin puede comprobarse por los alfares del rio Tir6n
y del Najerilla (vid. M. Agud, Elementos 65), 0 serfa posterior 0

anterior?

Por Estrab6n Ill, IV, 16, sabemos que la vid era conocida en
una parte de Espafia, que el litoral hispano del Mediterraneo se
engalanaba con muchas vifias.

Es facil comprender que desde el punto de vista hist6rico
cultural el asunto es arduo. Nos movemos entre permanentes con
jeturas.

Poca duda cabe de que el vocablo para designar el ~vino' entre
los vascos es de origen autoctono (aunque la autoctonfa tiene natu
ralmente un significado relativo).

Resulta aUn mas oscuro saber si se emple6 primero' para de
signar otra bebida ferinentada, quiza mas suave, desplazada luego,
coma ocurri6 con los pueblos centro-europeos alllegar alas riberas
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del Mediterraneo., 0 desde un, principio design6 el vino. La realidad
es q·ue. ignoramos su significado primitivo, si es que tuvo alguno
distinto del actual.

Las hip6tesis sobre un origen foraneo 'veremos que no resultan
aceptables.· Los 'entronques perseguidos en las lenguas mas dispares
no dejan de ser pura fantasia.

Veamos en primer lug"ar las variantes del vocablo que 'nos ocupa
y su distribuci6n g~ogr~fica.

ardao Vc
ardau V

'arda.o V
ardau R

ardo AN, salac. '
ardu S

arno L, BN (Mat. IX-I7)
ana BN-gar-haz

SegUn Azkue, arno es toda clase de bebidas, sin mas. Para
Lhande (sobre todo en los eompuestos) designa cualquier bebida
fermeiltada. .

La existeneia de la nasal en los derivados y compuestos (~rdan~/
arno) nos indiea el caracter antiguo del termino. Con arno hay abun
dancia de, compuestos (Pouvreau: ,mahats-a(r)no (vin~, bebida de
uva', 'sagarno (sidra', udarno (ViD_O de peras', arnokari, arnotsu,
arnotu, etc.); 10 mismo ocurre con ardan-.

Desde el punto de vista docpmental y cronol6gico veamos tes
timonios desde la epoca mas antigua (Alta Edad Media).

El primero' es el del Codex Calixtinus (segUn el peregrino Ay
meric Pieaud, del siglo XII), donde su forma es ardum

El derivado Ardangea se halla en un doe. de Irache de 1164
"(Lacarra,Vasc. Med. 37) y en otro sin fecha, pero que debe de ser
del mismo siglo, igualmente coma nombre propio (id. 38).

Menciona tambien Lacarra ardan (en ardan buru).

Ardance en doc. de Leyre de 1171 (Lacarra o.c. 36)~ El mismo
como top6nimos en 1252 (Michelena, Apellidos31 52) y en 1273 (Cf.
Michelena T.A.V. s.u. ardangea).

Sancho Ardanburu en Irache en 1283 (Lacarra, o.c· 39); apellido
que en la forma Dardambu'ru hallamos en San Sebastian en 1777
(Michelena, Apellidoss, 52)...

El mismo Lacarra (o.c. 47) nota un Orti Ardande en el siglo
XI-XII en Artajona.
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En un. c6dice del siglo XIV, con anotaciones 'qitiza posteriores,
aparece ardan en una oraci6n popular navarra (Michelena T.A.V.).
En el mismo, arduan (id.).

En Landucci (1562). ardaoan (bodeguea). Tambien ardoic y
ardaoz, y ardaogurea tdado a vino', arda,otaco: picheroa tjarra de
vino'. -

Se presiente la nasal desaparecida entre vocales.

En el siglo XVI Dechepare y Lei~arraga, 10 mismo -que Axular,
emplean la' forma arno (y el compuesto mahat~arno),'-y hacia 1400
en' AN ardan. - .

En Larramendi ardaua, ardoa, arnoa, ardantza eviiia').

Afiadamos, con la variante ano, el.compuesto mahatsano BN-am,
S Geze (Azkue). '

Las hip6tesis etimol6gicas son multiples, con el manejo de
una, considerable cantidad de lenguas. Atenderemqs. con prefe
rencia alas explicaciones iriternas" como mas verosfmiles, y re
cogemos la~ comparaciones externas ffias bien a titulo de informa
ci6n e incluso de curiosidad en muchos casos~

Para la reconstrucci6n de la forma pritnitiva ha- seiialado Mi..;
chelena BAP 6, 457, Horn. Urq. 2, 485' y FHV 151, el interes de la
registrada e'Ii el· Codex Calixtinus (ano 1140): ardum, y la de ardao
en vizc. del siglo XVI, con una nasal que hallamos en rone., y en
la forma que toma la palabra en los compuestos (ardan-)', (Vid.
Omaechevarrfa -Arch~ Iber. Amer., 1947, 136).

Hubschmid Thes. Praerom. 2, 1~ y Med. Substr 33 sigue la
misma hip6tesis.

Azkue supone, con otros argumentos, que la forma primitiva
fue ardao.

Todas las variarttes saldrian de *ardano, como ya apuntaba'S.
Altube RIEV 14, 518 s. (y posteriormente en El 2, 617), Y vemos
en Michelena BSL 53, 221, Emerita 24, 347, FHV 94 y 151 y Encycl.'
La ~leyade 1417.

:Altube para la nasal comparaba con gaztaa, gazna < *gaztana.
. . ' ~,

R. Lafon BAP 15, 107 s. se hace eco de 10 anterior.

.. A la luz' de- ello se' podria explicar arno con una especie de
anticipaci6n de la nasal, pero con su origen en *ardano.
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Michelena, FRV 339 ve en ella el paso de apical oral a n.

Acaso ese paso de ardo a arno se deba a que persiste la con
ciencia de la nasal en la primera forma, como procedente de
~ardano (con posterior nasalizaci6n de ardao). Este mismo autor
BSL, 53, 221, ya se habia pronunciado por que la n de arno se
explicaba por una «anticipacion de nasalidad», con 10 cual estaba
de acuerdo Lafon, I.e., aunque falta por precisar el mecanism~

de tal «anticipaei6n».

Descartamos la posibilidad de una influencia del romance
en el que con una acentuaci6n de la primera silaba d~sapareciese

la post-tonica. Eso hubiera dado la secuencia *ardano > *ardno >
arno y quiza con disimilaei6n *anno > ano.

Mas acertado pareee Lafon, I.e. al proponer de *ardano > *ar
nano, con fenomeno de dilacion regresiva semejante a burdina
(vid. infra) y luego *arnao y de ahf arno.

Si remontamos a la forma mencionada en el Codex Calixtinus,
aunque uno se deje tentar suponiendo una influeneia de la forma
neutra vinum del latin, para Michelena T.A.V. .50 e<-m no es la desi
neneia latina de aeusativo, sino, como ya vio Webster, RLPhC 14,
(1881), 125... un expedieI)te para indicar la nasalid~d de la vocal
precedente» .

Partir pues de una forma primera *ardano r~sulta explicaci6n
natural. Sin embargo, Gavel Phon. 282 (en Michelena FHV 339 he
mos visto algo semejante) habla de altemancia entre n y d tras r,
y seiiala el paralelismo entre las variantes de ardao: ardo AN, salac.
y arno BN, y el que vemos en burdina V, AN, L, BN y burni guip.

En burdin(4) <hierro' 'el paso d > n puede deberse a la influen
cia asimiladora de la n siguiente; resultado de un tipo *burnin(a)
en que la segunda n eaeria, 0 por n final preeedida de i de donde
*burnin > burni), 0 por n intervocalica (de donde *burnina >
*burnia y luego burni) (vid. M. Agud ANSemUrq.- 15, 107 ss.).

Gavel da esta explicacion con todas las reservas.

Corominas, por su parte, eree que el caso de arno puede 'com
pararse con el de gazna, junto a gazta « *gazda) Cqueso'. (Viene a
coincidir Lafon I.e.: gazttina > *gaznana > gazna, con anticipaci6n
de nasalidad). .

Con todo, en el caso de arno no parece posible una altemancia
de d / n (a pesar de 10 arriba apuntado), puesto que la nasal esta
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ya en la palabra (ardan-); mas bien habria. que pensar en una
eliminaci6n de la d por perdida de la vocal anterior a la nasal,
por la imposibilidad de un gropo rdn en la lengua.

El colectivo Ar4anui, Ardanue, Ardone, tviiia' que recoge en
Ribagorza Corominas, Est. de Top. Cat., I, 145, 186 y 221, sena otra
confirmaci6n de la nasal.

Hay que notar que en varias jergas profesionales se usa ardoa
con valor de cvino', p. ej. en la Pantoja de Santander, y de caguar
diente' enel barallete de Drense (vid. J. R. Fernandez Oxea, RDTP
9, 191 y 193). En «xiriga» para significar caguardiente' la palabra
se ha deformado en ardaina (autor y O.C., cuad. 2,8) ..

Aparte de ese anaIisis interne en cuyo resultado coinciden los
autores mas caracterizados, la comparaci6n externa ha llevado a
las hip6tesis mas pintorescas, que nos permitimos, no obstante,
recoger.

Bouda BKE 27, frente a Trombetti (vid. infra), desde el punto
de vista etimol6gico no cree que sea palabra compuesta, y ·en El 4,
81 supone que se trata de un prestamo cultural y pone en duda la
forma hipotetica *ardano, propuesta por Altube, Michelena, etc.,
como hemos visto. En cambio relaciona ardo y sus variantes con
el albanes ardhi y armenio ort (vino', recogiendo a Schuchardt.

Asimismo .jndica Bouda que Walde-Pokorny, 11, 49. frente a
H. Pedersen KZ 36, 99, relaciona ardhi con arm. art., 10 mismo que
J. Pokomy JEW, 782.

. Tal comparaci6n ya fue sugerida por Schuchardt RIEV, 6, 106
s. F·ste autor en RIEV 7, 305 (cf. tambien Wolfel 88). seguido pos
teriormente por Hubschmid Med. Substr. 33, comparaba con ter
minos egipcios, como hacfa Giacomino, Relazioni 7' y 14, estable
ciendo como paralelo con el vocablo vasco (que analiza ar-do, ar-no
y reconstruye *ar-tu) el egip. ar-p, copto er-p Cvino' (de egip. ar
Cvid' y copto arer (uva'); 'pero al desconocerse el vocalismo de es-
tas lenguas es imposible tal comparaci6n. .

Las mismas formas del albanes y del armenio son citadas por
Trombetti, Origini 113, ademas de orodu ce$pecie de vino'. Pro
pone, con muy poca base, una interpretaci6n de ar-no coma resul
tado.,de'*atino, que en tal caso tendria un.remoto ·parecido con el
segundo elemento dellatfn vinum, asir. inu (que en fin de cuentas
serfa su pariente semitico).
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Bouda Lc. propone aislar la base ar- para repetir la compara-
CiOll 'con el copto y el egipcio citados. "

La explicacion de' ese mismo elemento' ar- 'como relacionado
con el i.e., lat.' orior, gr. o~vul-tt., que propuso Uhlenbeck ~ask.

Stud. 225, es por completo descartable naturalmente.

La' comparacion de nuestro termino con el mencionado albanes
(h)ardhi tparra', la tenemos en Hamp, Ancient lE dialects 112 (Uni
versidad de Cal~fomia).

Anotemos la ingenua explicacion de Campion BE 39, 388, que
cree descubrir en ardo el componente aT tvaron' y edan tbeber'
(<<bebida de var6n»). .

Lopelmann, EWBS proporie para ardu una "forma primitiva
*(b)ardu, que pretende derivar del arabe waruda (rot sein'.

Para el la variante arno se apoya en aran tciruela', y no se
relaciona con la forma primitiva *karno, acad. karnu, karanu
'vino', ni con are karn Cvifia'.

Para el queda lejos el tan repetido ardhi .ccepa'.

Como es f~cil comprobar, las comparaciones extemas no re
suelven ni la etimologia del termino vasco ni sus entronques,
culturales. . .

.No obstante, continuamos recogiendo otras hip6tesis igual
mente inadmisibles.'

A. Carnoy, Dictionnaire Etymologique Proto-Indoeuropeen, 88,
a prop6sitb de ardantza, se pregunta si es prestamo del proto-i-e.
Dice que de art parece haberse formado un latin vulgar *artia >
arcia, de donde el espafiol antiguo arga, cat. ars, mozar arza 'zarza'.
Todo 10 cual bien poco explica acerca del vocablo vasco.

Gabelentz, 128-29, para ardanza menciona kab. f)ara (?), y para
ardo, ardao, arno el egip. arer Cracimo' (id. 194-95), ya citado
arriba.

En cuanto a Castro Guisasola, El enigma del vascuence, 206,
leemos que ardo, arno equivalen a gr. otvo~ y latin vinum, pero no
se pronuncia sobre sus relaciones.

S610 a titulo informativo quisieramos dedicar unos lineas al
antedicho vocablo mediterraneo, cuya etimologia continua siendo
desconocida. Lo Unico evidente es su enorme extensi6n.
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E. Masson, Recherches sur l"es plus anciens emprunts semiti
ques en grec, 9 considera vaJido cuanto se ha dicho sobre esa pala
bra~ y que pretendemos resumir..'

Las formas latina y griega pueden salir de un supuesto *woi
nom, del cual se derivaria tambien el umbro; pero es que el ter
mina existe igualmente en armenio gini (neutro) < *woinyom,
albanes vene, hitita wiyana, hit. jerogl. wa(i)ana, y en otras lenguas
anatolias. En ar. wain, hebr. jajin. Acaso del latin 10 ha tornado
luego el celta y otras lenguas indoeuropeas (vid. Chantraine, Diction
naire etymologique de la langue grecque, s.u., del c;ual difiere Ernout
Meillet DELL). -

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wijrterbuch~ en su estu
dio del vocablo griego, aun c'on hip6tesis sirnilares a Chantraine,
se inclina mas bien por un origen indoeuropeo· nord-balcanico.

No hay posibilidad de llegar a una base comUn.

Para el mencionado Chantraine, la palabra habria sido tomada
a una lengua indoeuropea muy antigua, y estarfa emparentada con
latfn vitis, griego L'tUC;.

Sin embargo, parece mas plausible suponer que el cultivo de
la vid se ha desarrollado en las regiones mediterraneas, el Ponto y
el Sur del Caucaso, con 10 que su indoeuropeismo sena muy dis
cutible.

Las formas que acabamos de traer a colaci6n es indudable
que tienen una relaci6n genetica; pero hay dificuItades insupera
bIes para llegar a la reconstrucci6n, ni siquiera aproximada de una
base comun.

Y frente a todas ellas nuestro termino ardo, la reconstrucci6n
de cuya forma proto-vasca si es factible, segUn se ha sefialado.

Los problemas foneticos tampoco son insuperables aun cuando
presenten obstaculos de cierta entidad.

Con todo la reducci6n a una forma *ardano no resuelve su
origen.

Dada la enorme extension del termino mediterraneo (?) y su
ponjendo (10 cual es perfectamente verosimil) que se efCtendi6 par
las tierras que rodeaban el pais vasco, el vocablo ardo tenia que
designar una bebida de gran consurno, 0 se trataba simplemente,
segUn se ha repetido, de una bebida fermentada, por tanto con
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nombre generica (coma ahora decimos «un aguardiente»), el cual
design6 luego otra bebida tambien fermentada. Esto se deduci
ria de Lei~arraga, que en su pequefio lexico del' Nuevo Testamento
dice: «arnoa se dit de toute boisson qui peut enivrer» ·(Lafon BAP
15, 108).

Si 'se hubiera introducido el (vino' desde fuera y desde el prin
cipio, 10 habria sido quiza con el nombre mediterraneo.

El caso mas parecido es el de arta. Este designaba el tmijo'
(al decir de Lacoizqueta), que era, al parecer, el cereal primitivo
del pais. Mas tarde, al introducirse el maiz, di6 su nombre al DUe

vo cereal, arraigado con tal fuerza que desplaz6 al antiguo que
dcindose con su denominaci6n.
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ABREVIATURAS

ANSemUrq. = ANUARIO del Seminario de Filologia Vasca «J. de Urquijo».
BAP
BKE
BSL
DELL
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EJ

FHV
HomUrq.
KZ

Phone

RDTP
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T.A.V.

= Boletin de la Real Soc. Vascongada de los Amigos del Pais.
= Baskisch-kaukasische Etymologien.
= Bulletin de la Societe Linguistique de Paris.
= Vide Emout-Meillet.
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