
CONTRIBUCION 
AL DICCIONARIO ETIMOLOGICO 

E HISTORICO HISP ANICO 1 

E ;\ 1 1' A l. ,\ G A J{ 

El cast. ~~1/l.f}(l{tlgar ofrece i.:omo variante:; notable~ ct 
rioj. embalagur y el port-;tlemt:ejano emhlegar. La forma 
nubalagar, con el deri\·ado cmf}(/lago.w. es recogida de Ar
nedo en el JJic. de Coicoechea. 

Nebrija, Dic .. da una etimología implícita al dclini1· 
;:1//fwlagamieu/o: iw.:ra.ualio ¡}(rlati, 'engrosamiento del pa
ladar'.: em¡wlagar: Jlflla/11111 i11crasso, as. Covarrubias dice:· 
"Empalagarse: díxose de ¡wlatu1n. 'paladar'. porque e¡; 
donde se forma el gusto. juntamente con la lengua." Bar
cia dice: "Em¡wlagar, ele c11 y paladar, cmn-ertido en 
f)(Jlagar por antítesis.'' Cucn-o, Dic ... 3. 27i, dice: "Em
j>alagar créese 1¡ue nace de ¡J{{ladar f'alal 11111. y aún se 
supone como ongmana una forma *impalaticare; de 
a(¡uí saldría *empalalgar y. por disimilación, empala
gar; no pasa de pura conjetura." Storm, R. 5, 179. su
pone *impalaticarc. Esta etimología no tiene justifica
ción fonética, pero es explicable, como las de Nebrija 
y Covarrubias, pon¡ue la idea c¡ue ha llegado hoy a 
ser dominante en cmj)(l/agar es la de 'desagrado o hastío 

1 Con molho de la pui>Jicación de obras fundamentales sobre· 

dicho tema, la RFE ahre una sección dedicada a comentarios " adi
ciones a las mismas.-Nota de (;¡ Redaccióu. 
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en el gusto', esto es, 'en el paladar', aunque este sentido 
sea secundario y la semejanza formal sea puramente for
lllita. 

Momolíu, en Bol. de Dial. Cal., +, 15, deriva empala
gar del lat. "'im¡Jiculan·, 'hacerse pegajoso', del lat. pi:~:,· 

f>ic:is, 'pez'; pero sería difícil empalagar desde "'c:m[Jegolar, 
y más difícil 'hastiar' desde 'pez'. El DRAE propone para 
empalagar el it. impdagare, 'engolfarse en el mar o en un 
asunto'. 

Eddentcmente el cast. empalagar procede de piélago, 
Y )a forma fundamenta] tll\'0 <JUe ser empe/{tgar., COlllO en 
italiano, convertido en c:mblegar por sonorización del gru
po mpl > mbl, y luego en cmbalagar, por anaptisis, o 
bien COil\'ertido cm¡wlagar en C:lllfwlagar por asimilaci<ín 
.de las \'oca les. La única duda cst;\ en si empalagar ·proce
-<lc ele un dt;rivado de f>dagus, en el sentiuo de 'mar', como 
·accpcic'm marinera. o pro(·edt• de un derivado de pelagus, 
·en d sentido de 'remanso o halsa ele río'. 

Meyer-Lühke, IV iirl., 6.369. cree que empalagarse vie
ne de la idea marítima <k 'meterse t'll d mar o embarcar· 
~t··, y supone <pte pudo signilicar luego 'marcarse', y lue
go 'st'Jllir asco de los manjares·. En el primer sentido de 
"internarse en el mar·, es indudable el port. empegarse y 
d ant. ca t. cmpelegarsc. Así, Raí mundo Lulio, Co11t., 117 ,' 
17 y 2-1-: "Se e m pc·lc:ga ·en la mar"; "Com les naus c'1s 
Icxys son cmpelegats en la mar''. Así. Riber, en las tra
-<iucciones latina_s: "~lar endins :I(JUcl altt·e s'empelega." 
Pero no hay testimonio alguno de que el port. cmpegarsc, 
-el ant. ca t. cm pelegarsc o el casr. empalagarse hayan signi
ficado 'marearse·, con lo que se rompe toda posible rela
dlín entre 'internarse en el mar' y 'sentir hastío de la co
mida·, ideas extremas <JUe sólo podían unirse con el es la-. 
.hón inexistente y caprichosamente aducido de 'marearse'. 
No ofrece verosimilitud la idea de que el cast. empalagar, 
Tan arraigado en las zonas peninsulares del interior, haya 
~ido un préstamo de Portugal o de Cataluña. Se compren
tJ~ que en Portugal. país de grandes n:wegan~cs, la idea de 
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'lanzarse a JTmotos mares tu\·iera resonancia en alguna 
L'\'ocaci<'m lírica ele sus poetas y <pte se forjara el verbo 
('111/W!!,arsc. 'mettLTsc ao pego'. seglm Vieira: pero C111fJC· 
garsc no ofrcn· posibilidad fon0tica de convertirse en Cas
tilla en c'lllf)(tluf!.ár.H', no teniendo los ejemplos literarios 
<¡ue se aducL'Il m:ís \·alor que el de un probable paralelis
mo, en <¡UL' se supusiera c¡uc tamhi0n en las costas e<\ste
Jianas pudo producirse un em¡)({/agarse, 'adentrarse en el 
mar'. de lo t¡ue no parece hallarse testimonio alguno. En· 
t n: literatos portugueses algún arraigo debió tener el ver
bo e m¡wgarst'. cuando se produce alguna fmsc figurada 
como "empegou-me :1 alma num mar de receios". segün 
Vieira. conw ha ocurrido con el cast. cllgolfarsc; pero esto 
es un ht:cho insignilicante para poder explicar la histona 
csp:uiola del \'l'riHI cm¡,alagar. SiL·nclo i mposi IJic <¡ue Cllt

/'tdagar fiiL'SL' 11n portuguesismo, podría pensarse si fué un 
catalanislllo. ya <¡ue, igual <jlle en ponugués, en catalán 
s:: acusan tkrivados de pelee, 'piélago'. como cmpclagarsc 

y 1'11/fwlcgar.,t', 'adentrarse en d mar·. El Dic. de Alcover 
recoge de Raimundo Lulio ejemplos del verbo CllljJelcgar. 

'engolfar o internar en el mar'. citados antes. Hay (1ue 
rcconon·r. sin e m hargo. <jliC estos testimonios catalanes, 
como los portugueses. son literarios y sin arraigo en la 
kngua com{m. hasta el extremo de <jlle Clllfwlagar en 
Gllahín es Ja voz castellana introducida en Cataluña en 
l:1 acepción figurada de 'hastiar', sin precedencia directa 
del ant. cat. {'1/lfn:lcgar, 'engolfar o internar en el mar', 
tlllll'l'to en llor, sin continuidad ni descendencia. · 

. Corominas. Dic., 2. 236. cree c¡ue "la idea de 'hastiarse 
de un manjar comido en demasía' es evolución de la idea 
de 'comprometerse excesivamente en algo' y procederá de 
c111 pclagarsc. "internarse demasiado en el mar''. Y luego 
;uiade: "U na excelente confirmación hallamos en una glo
~a de Pinar incluída en el Callc:Í011cro de 1-lernando del 
Castillo. donde c111 palago significa 'compromiso·, 'situación 

-cno.1osa y sin salida'. como la del haH¡tüchuelo (1ue se ha 
internado hasra lo alto." Este ejemplo del Callcio11ero de 
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Castillo, de cm palago, compromiso, situación enojosa y· 
sin salida·, no confirma c1uc empalago significase 'apuro· 
t.·n c1ue se ve el barquichuelo engolfado', idea ele la que no·· 
se descubre testimonio alguno, sino que acusa más bien. 
la idea de 'atasco o embarazo', de que hablaremos en se-· 
guida. La supuesta sucesión ele etapas de 'adentrarse en 
el piélago', 'verse en un apuro' y 'sentir hastío de la comÍ·· 
da' no· ofrece un encadenamionto lógico que la haga ad-· 
misihle. 

En conjunto, los testimonios de los hermanos portu-· 
guescs y catalanes dcl cast. empalagar, referidos al mar,. 
ofrecen un carácter puramente literario, y en esta esfera · 
han quedado sin vitalidad para difundirse en la lengua 
hablada y sin vitaliclacl para producir acepciones figura 
das, mientras c¡ue el castellano empalagar, ·nacido en la 
tierra, ha tenido virtud para difundirse en la lengua po· 
pular y virtud de crear acepciones figuradas, extendidas. 
por todos los :imhitos del cspai1ol. T ,os poetas portugueses
y catalanes recogieron la idea de 'internarse en el mar· .. 
pero no se \'e que pensaran t.~n otras acepciones c1ue fueran 
consecuencia ele esta idea, ni ele 'marcarse', ni de 'sentirse· 
apurados'. El Dic. Cat. de Alcovcr juiciosamente deriva 
a! re,•és, esto es, el cat. emprtlagttr y empalagós los califica 
de castellauis m os. 

Cabría mejor la hipótesis de un italianismo, empala-· 
~a-r,. del ir. impdagarc•, 'entrare in un pélago', y figurada
mente, 'intrigare, imhrogliare o intromettersi in checches
~ia a modo de non poterscne facilmente liberare', según 
Tomasco. Pero los datos lógicos y los históricos recusan. 
la procedencia italiana. En efecto, el ital. impclagare tiene •. 
In mismo que el port. cm pc~gar y el ca t. empt:lcgar, un 
sentido directo ele 'internarse en el piélago', y luego, como: 
en portugu~s. el de '\'crse en un mar de confusiones ·~· 
apuros'; pero no teniendo ninguno de los sentidos capi-· 
tales del castellano L'lll palagar, aplicados a los canales u. 
ríos y al canal digestÍ\·o. la relación lógica aparece impo·· 
sihle. Históricamente el cast. cm palagor no se descubre: 
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como efecto de una relación con el i tal. i111pclagare, tan 
distinto en sus acepcwnes y en su difusión en la lengua 
hablada. 

En n·z. pul·s," de las hipótesis marítimas, <.:reo que la 
hiswria de empalagar, de un ant. cmpclagar, fué ésta; 
f>ic:la~o y piclgo, con l!lla altcrnati\'a fonética como la de 
corrugus, cuérrago y corgo, y la de paramus, páramo y 
parmo signili<.:ó, en las tierras de España, un 'embalse de 
·agua, una crecida de la coi'J'Íente, un ensanchamiento o 
aumento de ésta, un remanso del río'. Esto significa, en 
grandes extensiones de la Península, según acusan el DRAE, 
Lloren te. para el salmantino: lribarren. para el na\'arro; 
Canellada y Carda Olí veros. para el asturiano; Vallada
res y Carré. para el gallego; todo ello por hipérbole de 
llamar 'mar' a esos :1umentos de los ríos u arroyos. Lo 
mismo <ptc los literatos portugueses y catalanes, de pego. 
'mar·, hicieron cmJ>Cgarsc:, 'meterse en el mar', y de pelee 
hicieron cm ¡u:lcgarse, 'meterse en el mar', los campesinos 
de casi todas las regiones españolas, de pit.flago hicieron 
·C:IIlpclagarsc, e: m ¡udagarsc, 'hacerse un mar o embalse un 
río o riachuelo'. o bien e m flclgarsc en las n:gioncs de picl
uo. Esta· idt·a. hov viviente, v antes casi universal en 1a "' ~ " 
Península. de la corriente que se embalsa y detiene hast,t 
embarazar los molinos, pas<Í tic los cauces y canales del 
agua por una met¡ífora jocosa al manjar que se atasca en 
el canal digcsti \'() y produce fastidio: y luego, por una 
aplicación figurada del manjar, a otras cosas que hastían. 

En resumen, niego <¡ue el cast. empalagar proceda de 
piéla~o, 'mar·, y que haya tenido vigencia un cast. empa
lagarse, 'internarse en el mar', como ocurrió entre los li
teratos de Italia, de Cataluña y de Portugal; y sostengo 
que el cast. empalagar procede de piélago, 'charco o bal
sa', y <¡ue empalagarse significó originalmente 'hacerse un 
pit:lago, charco u balsa Ja corriente·. con una formación 
del mismo sistema c¡uc enzbalsarsc, 'hacerse una balsa', y 
Cllcharcarsc, 'hacerse un charco', con la sola idea básica 
de piélago, 'charco o balsa'. 
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Esta evolución se comprobad mejor st:parando las se
guras etapas scm;ínticas de esta palabra, las cuales demos
trar;in c1ue el empalagar castellano no vino como tl·nnino 
marinero de ninguna parte. sino cp1c se formó de los mil 
¡)iélagos normales o acciclent:tles de los mil l'Íos y arroyos 
de nuestra Península. 

· 1." 'Emhalsarse o cstam:arse una corriente, inundar, 
formar el arroyo o el río una parte más extensa o m;í;; 
profunda en una parte ele él.' En el canal del molino, una 
a\·enicla inesperada inunda a veces la parte baja. parali
z;ínclolo al suprimir el dcsni\•el. 

P. Alcalá traduce empalagarse el nwliuo, 'merhec1, XC· 

IH.:qr, cxhec¡'. Como sabttk significa 'enredarse', no se \'C· 
dara la iclea cxacta de A lcal(l, pero parece c¡ue con la idc.t 
dl~ 'enredarse cl molino' c1uet-ría exptTsar la icka de "pa
ralizarse el molino'. 

Gon~·al\'cs Viana. en RL. l. 212. aduce de Río-Frío 
impclgar, 'parar o moinho pela demasiada agua incorada'. 

El DIVlE sólo conoce descmj>alagar, 'dcsemharazar el 
molino del agua estancada y dctcnicla c¡ue impide el mo
\'imicnto del rodezno· .. como \'oz general sin localizaci(m. 
No era preciso a\'eriguar c1uc, en las zonas donde vi ve des
cm palagar el molhw, \·h·e tamhién empalagarse el molino 
por 'embarazarse con el agua estancada'. Gemela del 
cast. desempalagar el moli11o es el port. desempegar, 'ti-

¡ . • 
rar a agua < e ~m pego ou reser\'atono , <¡ue acusa nece-
sariamente la existencia de cm J'egarsc, 'paralizarse el mo
lino por el J'ego o rcmanso clcl agua'. Lo mismo ocurre· 
en el port. alemtejano desemblcgar, 'desembarazar el mo
lino', que acusa un simple emblegarse, 'embarazarse el 
molino·. Corominas, Dic., 2, 237, cree que dese m blcgar, 
por su b en \'ez de p, es un mozarahismo; pero puede no 
serlo. porque hay casos de sonorización de la sorda entre 
11 v 1 en zonas no moz:írahcs. como en cvclllilarc, aveu
tlar, ublellclar y alit¡umi/Ulc. alguaulrt:, alguawlre, forma· 
dos en las zonas interiores clcl castellano. 

A lcal:í Venceslacla, V oc. A llll., define cm ¡wlagu r como 
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voz de la minería, 'dar agua un pozo o una gakría mL· 

nero!'', y aduce e!'tos ejemplo~: "Un manlo de agua t.:711· 

fttdag,í una galería del 1 ncer ti ro'', "!'e C111fJalag,¡ el pozo 
maestro y no ~L· puedt~ trabajar''. 

Cancllada. El Jlahle de Cabra11es, recoge cm¡Jielgarse, 
'hacer rcman!'o el agua·. en una acepción general. Y lo· 
llli~mo Carcía Oliveros. J)h·. hable de· la Hi11111, .3ó, con la 
variante 1'11/fJiicgar, 'ce!'ar de rodar el molino por la su-· 
bid a del agua·. 

Para l'Stl~ anten.·dentl.' del molino encharcado. los do
cumentos acusan empalagar, Clllhargar y cngorgar (de 
gorga, 'remolino. olla') los dos últimos de di~tinto origen. 
Yanguas, JJic. Na<J, recoge t:llf!.orgarse, 'entorpen:rse el mo
vimiento de la m;Í<iuina de un molino'. 

Tilan<kr. 1'111'/'liS de 11 mgún, 3í+, aduce uistintos tex
tos en <pre se ~cr-1alan la~ pena~ 1k·l dr11.:C10 de un molino 
alto <ptc por ob~truc<.:ión de los canales o ace<¡uias deje 
cngorgar o t:llll}(lrgar al molino inferior. 

~iendo de tal arraigo L'll el uso popular y de tal am
plitud territorial la idea de enifJa/agarse el molino (que 
comprende de~dc el reino de Granada ha~ta el portugu~s 
de Akmtejo. y desde Andalucía hasta Asturias, con uso 
superviviente en las zonas centrales), se comprende que 
e:-.ta acepción ntlgar del piélago del molino. y no el pié
lago lírico, es la que ha tenido <¡ue ~cr la hase para for
marse y descnvolrerse el cast. t:lllfJalagarse. 

2." 'Embarazar un conducto por la cantidad o suC!e
dad de la corriente . 

.'\ kal;í V enceslada aduce de Andalucía cnJfJalagarsc:, 
'azolvarse un c;uio': "Se cl/lpalagcí el c;uio de la.jamila 
y huho <pll: zogm·arlo.'' Esta idea del ca1io ohstnrído e~ 

semejante a la del molino paralizado por el aumento ex
cesivo dd agtta en la sart~n o cuécavo bajo el rodezno. E11 
los molinos de aceite de Andalucía e/1/f}(l/agarse el lllolino 

n 'a;.olrarse por la &rasa o suciedad acumulada'. En los
molinos de agua de la zona oriental de Soria empalagarse· 

 
 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)  

 
 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



ll2 V. CAII.cfA DE DIEGO RI'E, XXXIX, ) 955 

el molino es paralizarse el funcionamiento ·interior por 
·el trigo ht'unedo, CJUC se hace una pasta ligosa. 

3.0 'Embarazar el canal digestivo con manjares gra
sos o pesados.' Comparable al canal o conducto que se 
.azolva u obstruye. el canal digestivo se embarga con los 
manjares grasos. La idea se enlaza especialmente con la 
obstrucción de los molinos de aceite que se empalagan 
-con las grasas y la suciedad, y es prohahle que de ellos 
.surgiera inmediatamente el empalagar de los manjares. 

El cancillet: Pero I .ópez de Aya la, La caza, ed. Bibl. 
V en a t., 3, 194, dice, habl:mdo ele los halcones: "Otrosi 
·non le des grosura, ca le empalaga et le engruesa la tripa 
<¡ue va al buche." En 3, 212, dice: "Nunca des a tu fa}. 
-eón fartura de la carne de la garza, ca es muy viscosa et 
mochina, et cm palaga mucho." Otros ejemplos aducen 

-otros autores: Galniel Alonso de Herrera, Agr., ed. 1818, 
2. 343 : "Seni el aceirc más sabroso y no empalagará tan
·to ·•; fray Antonio de Gue\•ara, Relox de Priucipcs, ed. 1658, 
131: "La carne CJLW es muy gruesa empalaga; Laguna, 
Dioscc1ritles. l. 69: "La grassa comida relaxa el estómago . 
..empalaga. pone hastío. nada sobre las otras viandas." 

-L" 'Fastidiar, causar hast~o un manjar, principalmen
.te si es dulce.' Esta l'S la e\'olución natural del manjar que 
.~H! digiere mal y cst:í causando molestias y que se aplica 
por extensión al manjar que por exceso de cantidad o de 
dulzor deja de agradar. Esta accpcic)n de la sensación d~.·s· 

agradable o hastío, consccutÍ\'a a la ingestión y estanca
miento de cosas grasas, pesadas o dulzonas, es la reacción 
subjcti,·a ele este hecho y es concepto distinto de él, pero 
c¡ue frecuentemente aparece oscuro o confundido con éste. 
Ya no es el canal digestim el cm palagatlo, sino la perso
na o animal c1ue siente el estancamiento del manjar. Gre
gario de los Ríos . .tlgric., cd. 16H, 234, dice: "A los rui
seiiores ... , aquella manteca y mil los c111palaga y tornan 
a echar la comida y están hoc¡ueando.'' 

Después del cmpalagmlliclllo o atasco- del canal diges· 
tÍ\'O y de la sensaci<)n <tllc causa, se extendió el concepto 
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.:a la boca y al gusto, y así, cm¡Jnlagar llegó a aplicarse con 
nds frecuencia al sabor y al paladar c¡ue al estómago, y 

•-.:sta nueva acepción es la dominante en la h:ngua actual. 
lluerta, Tmd. de JJfinio. l. 291. se refiere ya sólo a la 

:smsación en la lengua: "'Da la lengua los nombres segú~t 
la passiún <Jlle imprime en ella: grasso al t¡ue cmpalaga1l· 
do ablanda." Covarrubias ya recoge la acepción moderna 
dl'l dulce: "EIIlfmlaJ!.arsc, 'tomar fastidio de algún manjar 
muy dulce, <iuando se ha comido en cantidad y tia enfado 

. " v nausea . . 
Así. la 'sensaci{m de hastío· se va concretando destlc 

el estómago a la boca y tksdc los manjares grasos y pe
sados a los m<Ís dulces. D. Sánchez de Badajoz. Recopil. 
('/1 111cl1'0, t~d. Lihr. de Ant .. 2, 206: "Pues tal manjar no 
<'111 ¡wfaJ!.IIC de cualquier forma guisado": Gucvara, Carlas, 
•<:d. H.iv., 90: "El IW\'egar espanta. el comer empalaga )' 
el caminar cansa'': Ercilla, La Araucana, ed. Riv., 101 : 

''Que el ma11jar m<Ís sabroso y sazonado / os deja, cuando 
•C>; mucho, (' 111 palagado .. ; Cadalso, () br ... ecl. 1818. 2. 1 o:; ' 
"Nos cmpafaJ!.fl un plato <1uc nos deleitó la primera vez'': 
~Fcrnán Caballero. Clcllll'llcia, ed. 1896, ·H2: "No se.! lo 
·<¡tic me empalaga m<Íl', si los corazones o los merengues"; 
Ja,·ier de Burgos, De V crbcua, ed. 1885, 16: 'Tome usté 
merengue, / ~e \'a a clllj}((lagar''; Alarcón, Nov. cortas, 
ed. 1881, 310: "Si Clll{'alngm¡ las menestras. a la izquier
da está la fruta"': Pardo Bazán, Pazos de Ulloa, ed. 1886. 
,¡ 9: "Tienen un secreto para <JUC, sin perder d gusto de 
'la pasa, cm j}(tlag u e menos." 

5.0 'Hastiar, cansar o enfadar otra cosa." Del manjar 
pesado, excesi\·o o dulzón nace, naturalmente. la aplica
·Ción figurada a otras cosas de la \'ida que cansan o has
·tÍan como algunos manjares. 

Guevara, Vida de ;\!arco Aurclio, ed. 1658. 6: "Todas 
las cosas de esta vida, después de gustadas y poseídas, em
palagan"; Valhuena, El Bemardo, cd. Riv., 239: "l\tias un 

nuevo placer y siempre se estraga/ y en inconstantes gusto~ 
•lmlf}(llaga''; Quevedo, Ol1r., cd. 19+5, JO++: ";No estáis 

8 
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empalagados de los c¡uc, sabiendo c¡ne son mciidigos, .se. 
llaman ricos?"; Granada, Ohr., l·cl. Riv., ó, 41J: "Nunc<l· 
d Padre Eterno si! c:mj>alagrmí ele oír estas cosas"; Gra
ciún, Agudeza de i11gcuio, ecl. 19H, 269: "Los discursos, 
si no se fa,•orecen de )a erudición, son secos, estéril'es y 
L'mpalaga11'': Villarroel, Obr., cd. 1794, 3, 79: "Duró este· 
fervor algÍin tiempo hasta c¡ue empezó a empalagltrse del 
cxcn.;icio c¡uoticliano": Cadalso, Obr., cd. 1818, 1, 3.35: 
"Ansíansc la'> fcliciclaclcs. y cuando apctccidns recrearon,. 
tanto así puscíclas fastidian y c:mpalagau"; Gonzálcz del 
CasLillo, Obr., ecl. A ca d .. .3, 11 O: "Mira que ya me cm- . 
¡miagan tus chanzas'': Tamayo y Baus, Obr., cd. 1898, 
-l-. 175: "Tantos arrumacos me cnupalagaH"; Alarcón, El' 
cajJÍ/cÍII Vcllc:lw, ed. 1H81, 9H: "Para vivir entre gentes c1ue 
no me e 111fwlaguc·¡z alardeando hon raclcz y sensibilidad . .,. 

Y en esta doble acepción JisioU,gica y moral se ha con
cretado hoy la significación de empalagar, siendo sólo de· 
los campesinos cspai'ioles la primitiva acepción de cmpa 
lagarsc las corrie~ltcs ele agua y los canales por formarse· 
un piélago o embalse en los molinos harineros y por em-· 
har~tzarsc su movimiento con la grasa o suciedad <.'11 los 
molinos de aceite. 

e ' ANJ>AJ.O Y <.:JIII.LA 

l\Ien~ndez Pidal. en Fcstgabc de !vlussafia, 395, parte· 
del la t. cmulidus, 'blanco·. Meyer-Lühke, 1583, rechaza la 
etimología caudidus, de Menéndez Pidal, porque no halla 
explicables ni la g ni la r del port. gáuclaro, 'palo seco'. 
y propone un supuesto ¡~rerrománico cmzdnros, 'candente, 
seco', c¡uc ofrece el mismo cambio e> g en el portugués 
dialectal c1uc aduce ethularo, grí1lllaro. Lo curioso es que· 
l'viL. en el 7 .652. admite el la t. sc(llu/ula, 'palo seco, chi1la. 
y harda' para el rumano sciudura, 'tabla', y otras formas:. 
que ya proponía Diez. 565. y aceptaba Thomas, R, 40. 
109. como el fr. ccluíl/(lolc~ .. 'tabla ele ripia'; el lombardo· 
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sccÍiulula y t~l .lotarin¡;io clunulrc. En 1519 a .i'viL supone 
una base * Cllltrl('lla, 'nombre de una planta bl:ut<¡uccina·. 
para explicar los toponimios Cawlc:nal y C(l/ulc:uusa dci 
NO. cspai'lol, Cmulcudo. de Galicia. y Cmulmwl, de Astu
rias. Coromina~. Dic., [, 629. duda entre el la t. ccuule re,. 
'arder', y un cclt. *cmula11os, 'blam¡uecino·. del mismo ori
gen indocuropt·o <¡uc la voz latina. Aduce distintas for
mas rcgiunak:; y dice de esta última forma <¡ue propone: 
"De Ja comparación ele estas formas se deduce claro un 
tipo originario *uíwlmws, cuya segunda 11 pudo disimilar
se en ll o en r: es probable <pie sea céltico. con el signi
licado originario "objeto ele color hlan(¡uccino o cciUCien
to' (como las ramas <¡uemadas o secas): comp. galL·s Ctlllll, 

'claro. blanco·: brel. med. c.:atw, 'luna llena', etc." Curo
minas aduce otra hip<)tcsis de .Jud, Uev. Ce/t. 50, 26-1-, su
puniendo que cd11tlmw tenga pan·ntesco con d bretótt 
lwmzc:uel 'madera de <¡uemar'. o el kímrico c.:_ywwd del 
mismo significado, que Pedersen, Cclt., 2. 3Y, refiere a un 
tipo kom- clautu-, y explicando la a de canclauo por un 
cruce con el lat. C(llu/-) 'blanco'. 

Yo pronougo en mi lJicciouario, 5.953, d lat. scandú
la. <¡m~ sigut· en Espaiia alteraciones fonéticas y semánti
cas similares a Jas de otras formas románicas. Como el 
lombardo scdndola, persiste en Espaiia escál!dalu, 'palo· · 
seco'. que he recogido en ~oria, pero c¡uc elche rener ma
yor difusión. 

En cuanto a la evolución de sentido, parece c¡ue todas 
las formas peninsulares tienen explicación por el lat. scall
d üla. 

En la Arc¡uitc:ctura, de Vitrubio, 2. l. las scall(llllas 
son 'tablas', y mejor 'chillas o tablas delgadas de ínfim'l 
calidad', como las <¡Ue se ponen montadas para las cu· 
biertas de las chavolas y cobertizos. o como la ripia o ta
blas costeras sin desbaratar ¡lue se emplean frecuentemen
te en otras cosas. En Columcla, Agricultura. 8, 3, las scall
dulas son los 'palos o tablillas puestos por fuera para ctuc 
suban las gallinas al gallinero'. 

,. 
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Pero scmulula e~ oscuro en su origen y en su sentido. 
J.:J Lexit·o11, de Facciolati v Forcellini, duda entre sean-

. ' 
de re, 'trepar', pon¡uc en la construcción las scmululae se 
ponen de tal modo <¡ue unas montan en otras; pero por 
su variante sciudula piensa ~i \'endrá ele scimlcrc:, 'rasgar, 
romper'. El Dict. Etym, de Ernout y Mcillet, sospecha 
de una etimologüt popular <Jlle hubiera deformado el ori
ginal. introduciendo una 11. En efecto, las formas griegas 
no s<jlo aparecen cercanas a las latinas scmulula sciudultt, 
sino <]Ue aclaran los matices de su significación. As•, 
oY.i-3!'•""~ aparece significando 'una parte arrancada de un 
árhol', como 'astilla o lihm de la maclcra'; OY.!~t'•""~ signifi
ca 'astilla, raja. trozo de madera desgajado o hendido, tá
mara, leña delgada o cándalo', relacionados con el verbo 
~Y.[t;,.,, 'hender, rajar·.· La relación con el lat. scindo, 'ras
_gar', parece admisible, y la hermandad de scamlula y sciu
dula es evidente. El infijo 11 de sciudo, como el de tantos 
verbos latinos, es una innovación ele las formas sin n qul~ 

-ofrecen los prctt:ritos scidi, fudi, rupi. tctigi, etc., y las 
formas griegas y latinas acusan un JE con las variantes 
:skhid y sl~etl, que delatan el sánskrito skllatlatc, 'hender', 
')' el gr. oxE~'.t:J•,;:,:•.! fn:nte a ox!::;t•J. 

El DRAE no conoce de 'ccí~~tlalo más árl·as <JUe Sala
·manca. con el sentido ele 'rama deshojada y panoja des· 
granada'. y Valladolid. con la acepci<)n de 'rama ínter· 
media del pino preferida como combustible'. Sin embar
go, ccimlalo existe en otras zonas, por lo menos en Burgos, 
Soria, Guadalajara y Cuenca, con la significación predo
minante de 'rama seca de árhol, c1ue ordinariamente sirve 
sólo para quemar'. 

El Vocabulario awlaluz, ele Alcalá de Venceslada, ofrc. 
ce cándalo en el sentido de 'árbol o arbusto requem~dos' 
y referido a Sierra Segura, de Jaén, 'leño grande que sir
ve de cabecera a una lumhre', aun<¡uc el ejemplo que adu. 
ce no prueba este sentido, sino el de 'palo seco <!Ue arde 
con rapidez'. A. Torre recoge de Cutillar cciudalo, 'leño 
'1uc se echa a la lumbre de cuah¡uicr :irbol, aunque no sea 
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pino'. E. Noel, Espfllia. ed. 1924, 44, se n:licre a los ramos 
de los pinos: "A \·cces juguetón lcl perro] inquieta las 
cabras c1ue muerden los ctÍ11dalos de los pinos." 

En Asturias. c(í/Ulmw, según Canellada, es 'rama seca 

que aún está en el ürhol'. Según Guzmán Ah·arez, en El 
habla de Babia y Lacimw. 302, cdndmw es 'árbol seco' 

En Galicia deben existir formas Sl'llll'jantes a las por
tuguesas <¡uc no han sido recogidas. El Dic. ele Carré re
coge Clllldo, pero sc)lo en la acepción de 'retoño del casta
i1o'. mientras clllL' el cando port. ofrece méís sentidos. Este 
1Jic:cio11arin ofrece gtindaro, 'rama seca de un :írhol', de 
idéntico significado cp1e el leon~s y castellano cáiulalo. 

· Las formas portuguesas son explicables por scmulula. 
El punugu~s ca11clo supone un antig11u cmuloo con pérdi
da de la l interior. El portugués nhu/aro supone un cam
bio ele la l en r antes de la péfdida de l interior. El por 
tugués cmulro es una reducción normal de cdudaro. 

Con g inicial se ofrecen en portugués gd11dara, 'peda
Zl' ele csteve sccca': en d portugués tra~montano. gáuda
ro. con el gC:·nc.:ro masculino de palo. pan. y gandra, como 
reducción normal ele gdndara. 

CdiiCialo. por 'pino !>ceo'. lo lisa Barahona de Soto en 
J)idlogos de: lrt Afontcría. 401: "Cuando c1uieren demudar 
!los picarros 1 suelen hacer también l'Il los pino!> secos. que 
llamamos travinos y cdwlalos, con el pico. a golpes, linos . ., 
agu_1eros. 

Dcri vado ele uí/l(lalo es escandalar, 'rozar los tronco.; 

ele monte quemados o cdndalos' .. a11<l. Alcalá Venceslada, 
o 'quitar el ramaje a los pinos despu~s de tumbados o 
apeados'. en Cuenca, según el DRAE. 

De la variante latina sciiUlula creo procede el cast. chi
lla, como el alemán schi11del, el ant. fr. essendlc, aisante, 
fr. ecéllle.. 'tabla' así como el rumano schulura, 'tabla. 
CJUC ML 7.652 refiere crrcíneamentc a scall{lula. 

El DRAE define chilla, 'tabla delgada de ínfima cali
dad, cuyo ancho varía entre 12 y 14 centímetros', y la 

cree reducción ele utchilla, sin duda porc1ue cllchillo se 
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dice también de 'la tahla cortada al sesgo'. En otras edi
ciones deri\•aha chilla, 'tabla', del lat. lcgulum, 'material 
para cubiertas'. 

Yo creo que fonéticamente es defendible mi etimolo
gía sci11dula. La fon~tica del grupo udl > ull > ll se acu
sa. igual c1ue en scmulúla, 'trigo', que ha dado cscmzlla, 
cs,·a/la, junto a cscauda, según se muestra en mi Diccio-
1Utrio, 5.951. 

Se preguntar;Í: ¿por qué scmzdula, 'tabla', no ha dado 
c.~calla, 'tabla',. sino cdwlalo_, mientras ·que .~cindula, 'ta· 
hla', !1a ciado c/¡il/a, 'tnhla'. y no ciuclala? Yo no sabré 
decirlo, pero aca!lo surgió ya en latín la contraposición de 
scmulula y scill(l/a. 

Coro minas, Vic., 2. S l. no dedica artículo o dta inde
pcnclientc a chilla, 'tabla'. y sólo en el artículo chillar 
ofrel·e como dcri\"aclo c/¡il/a, 'tahla muy delgada ele ínfima 
calidacl. llamaóa así porc1ue cllilla fácilmente con el peso' 

·El Dicciouario de Roque Barcia aduce para chilla, 'ta
bla'. la etimología fístula que dan algunos etimologistas, 
y reconoce que "esta etimología es incomprensible ate· 
uiéndose al sistema de la derivación". Covarrubias,Tcs .. 
se l'Xplicaha así la etimología: "c,illa quasi chiquilla, por
c¡ue l'll respeto ck las CJlle se llaman tahlas es delgada y 
pe<¡uciia. ele . ml·nos e k marca". 

r .a. signilicacic)n m;ís corriente ele chilla es la de 'ta· 

hlas co!lteras. esto cs. las (lllc corresponden al exterior dd 
tronco y C)Ue Sl' dejan sin labrar·. Aparece en las Orde
wmzas de: Toledo, ccl. 1853, 148: "Tabla <)Ue se dize chi· 
/la ha de ser de ancho quarta y media." El uso antiguo 

. y t~cnico más general es en la frase tabla o tablado de 
chilla. Así. cm Torres Villarroel, Obr., lO, 92: "A los rin
cones se dexaban n~r, toscamente fabricados de tablas de 
c!tilla. varios compases"': en Espinosa, ¡'·1amwl de cous
trucciouc:s, ed. 1 859; 2i 1 : "Para evitarlo se cortan cerchas 
c¡ue son plantillas cur\'as c1ue generalmente se hacen de 
tabla de chilla": en Bails. Elcm. de Aiatem .. 9. 772: "Con
rrapares son mackros asentados atravesados sobre las· co-
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rrea¡¡ de una armadura en la dirección de los pares, en lo:; 

·c¡ualcs se clavan las tablas de chilla. que reciben las tejas." 
En el arte de encuackrnación chillas ~on 'las tablas de 1a 

.Prensa ele encuadernador'. 
Un dcri vado de chilla es eh illado. 'techo compuesto 

·de alfajías o listones de madera y de tablas de chilla', como 
voz general. )' como de Exuemaclura, 'ciclo raso hecho 
.·con tablas. cañizo u otra materia semejante y guarnecido 
·con yeso o cal'. segí111 el DRAE. 

G ' A i.\l U 1" 

El D/?;1 E deriva ga111ríu "del gr. ,·,¡:'·'•;: 'unión ínti
,;la·, por la disposicic'n¡ de Jas raín·s de e~ta planta". Fi

,gudredo, Dic. Forl., deriva ga111ao de un céltico cmiiii/OIL. 

Nascentes, Dic .. recoge con duda esta propuesta. Los dic
·CÍonarios rom;inico~ omiten toda etimología. · 

Corominas, Dic .. 2. 650, califica a gamÚ11 "de origen 
incierto''. No cree c¡ue tenga el mismo origen gamÚil que 
·el cat. gaom. 'ononis spinosa', aunc¡ue piensa que puede 
tener relacicín con el ga111ou. 'gordolobo·, del valle del 
.Ariege, c1ue es probable venga del occitano camba, cama. 

'pil·rna y tallo de planta·. Por fin considera muy dudoso 
oc¡ue la voz hisp;inica pueda tener el mismo origen, "por
·<!ue entoncc~ debiéramos esperar cambao, en portugués; 
de suerte <pte c~ta etimología sólo podría mantenerse :;i 
la palabra portuguesa fuese castellanismo. Acaso palabra 

,. 
prerromana . 

Camba, 'pierna·. aparece aplicado al 'pie o tallo de al
gunas plantas: ca11w. del dialecto de Aricgc: calllÚo, 

francés. 'rige de feve hattue', ALF, 1518, pág. 636; gam
bo. italiano. 'stelo sul c1uale si reggono le foglie e i rami 
.dcll'crbc e delle piante', con los diminutivos ganzÚÓH y 
gmulumcell; jambc. francés medio, 'tige el' une plante': 
,'Cfnulmrlo, fr. de Toulouse. 'tige scche du mais'; gambóu, 

,del Havrc, 'tigc scmi-ligncuse de certaines plantes, lorsque 
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la partic tcn<lre a été coupéc'. Otras formas, en \Vartburg,. 
lJ!ii7·t., 2. 115. 

Considero que estas \'acilacioncs de la ctimologí<t del. 
castellano gam<Íil son infundadas y que su etimología se
gura es el gr. ~a:t;:i¡, 'corva', convertido en latín 'en cam
ba. ~amba, 'pierna', que propongo en mi Diccionario. 

Camba aparece en latín en la forma gamba, en Vege-· 
cio. Vcteriu., 3, 19, con la acepción de 'corva de las caba
llerías'. 

Derivados ele camba, 'pierna', en la Península, hay: 
cam6, 'asfódelo', ant. cat.; gambcíu, 'asfódelo', en Nava
rra, según Iribarrcn; gmucíu, 'asfódelo', castellano; ga· 
miío .• 'a¡¡fódclo', port.: Km11müo, íd., port.; gmm), 'asfóde
lo'. cat. (el Dic. ck Alcovcr aduce ~f/11/0IIS del s. XIV); ga
lllola, ';tsft)ddo', en el Bit•rzo y en Galicia; gamcmita, 'as
ft'Jclclo', cast .. scgt'm Colmt·iro, Plmzttts, 1, 114; ~amouillar 

'asfódelo', arag., según Colmciro, Plautas, 1, 114; gamon
cillo. 'íd.', cast., segt'in Colmciro, Plmztas, 1, 114; gambou
c:illo, 'íd.', nav. Otras formas aduce Colmeiro, 5, 114. 

Pero el 'asfódelo' tenía en la Península, como en las. 
islas de Sicilia y Cerdeiia, un nombre ligur, allmcus, y la 
variante. de origen acljeti\'o, albucium. De albucium pro· 
ceden abo:;o: 'gamón', arag .. Coll: abuch, 'asfódelo', moz
;ír:ll>c; aguzo, 'tallo de la uz'. sal m.·; bcrc., Rey; albczón,. 
'gamón', arag.: lmsa, 'vara del gamón'; sicil., RP/1 .• 1, 197 ~ 

Dt•hió darse la coexistencia de los derivados de cmiÍ· 

ba. gamba, con los de albucium .• en algunas zonas penin· 
sularcs, interfiriéndose las dos formas en gabuzo, 'ga
m<>n ·, gall.. leon.. zam.; gam uzo, 'gamón', gall.; gavizo; 
'gamón'. ga11., Carré: {!,n71ZO, 'gamón'. gall., Carré. 

En Portugal y en Galicia el asfódelo o gamón se con· 
fundió con el abrótano macho, por su tallo de un metrO> 
de- altura, recibiendo el gamón los nombres de abrodia, 
abródiga. abrótiga, abrótua y otros yarios en las distintas 
zonas clcl portugués y del gallego. 

De este modo el a~fódelo o gamón aparece repartido· 
entre los representantes de gamba, de allmcium y de aln·o-
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tollll/11, en t n:s grande~ ;íreas peninsulares. en gran parte 
interferidas. 

AÑUSGAR 

El DR!lE no cla ctimología al cast. aiíusgar, 'atragan-· 
tarse. estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho . ,_ 
un nudo. enfadarse o disgustarse'. Oucl.ín aduce miusgar-
sc, 'se fascher. courreucer, se formali~er. a\·oir honte'. 

Diez, -l-23. aceptaba para miusgar la etimología de La
rramcndi. el Yasc-o fi!IIIISCtt, 'garganta'. Barcia propone para• 
el ant. miuscar la composición de a y iíudo, que es foné
tic:mH:nte irnposihlc. Meyer-Liihke. Z. 32. 4ó4. proponía· 
d lar. •an1todictirc·. 'anudar'. Spitzcr. RFII, J. 2í l. propone· 
d lat. •hwssic:tirc•, 'atragantarse un hueso', del lat. os, nssis, 
'el hueso·. hase morfológicamente difícil, porque los vcr
hos en -icarc• son normalmente deverhati\'OS, y no hay in
dicio de la existencia de un verbo "'i11ossarc. 

Corominas. Dz:c .. l. 229. propone, como mi Dic .. 3.461. 
el lat. *iwwdiciirr, de iwzodiire, 'anudar', aunc¡ue presenta• 
una ,-acilación insostenible: "Entre la etimología *mnzodi-,_ 

care o ""imzoclicarc, y la de Spitzer. *inossicarc, no e~ posi
),le decidir con argumentos concluyentes, puesto c¡ue en fa
\'or de la t"tlt i m a puede ci tan;c el fr. cnussc r, ·a hogar un 
hueso atra~:mtaclo." Los argumentos contra *il!ossícare· 
!'on fonéticos. porque la Ji dominante en las formas cspa·
tiolas no puede proceder de "'i11nssica re; son morfológicos.. 
porque la formación de un verbo en -icare sin verbo inter
medio es anormal. y son sem<Í.nticos, porque alguna!' fo.
mas no significan 'anudar la garganta' o 'atragantar'. sino· 
'anudar una cuerda y otras cosas', y esto es imposible que· 
proceda ele os. "hueso'. En cambio. los argumentos a fanJr
de ""iwzodicarc ~on todo~ fa,'orahles v definitiYamente con~ 

' 
cluyentes. 

La formación de "~<in1todicare (o *annodicarc, como pro
pone .lvlcycr-Lühke) L'S de un tipo normaL ya que es for

mación secundaria de i1tnodare, existente en latín, acusa•· 
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·do· en la literatura en Sicionio Apolinar, ep. 9, segím el 
proceso tr~\'ial ele lmllire, *lmllicarc; mollirc, *mollict~rc; 

;.Jr.r.wrc, •versicarc. 1 .a fonética ele iwwdicarc, miuzgar, es 
·tan correcta como la ele judicarc, juzgar, pcdica, piezgo y 
.ct/ucus, )•ezgo; la conversión de z en s, ele miuzgar, mius
. gar es tan obvia como la ele torrezuo, torres11o; durazno, 
duras11o, y rez11o, res1w, y tantos casos de z en fin de síla
ba. La semántica de miusgar es clara y concluyente, por
·c¡ue ele 'anudar· es ohvia la aplicación a 'anudar la gargan
r:t o atragantarse'. y ele éste es lógica la acepción figurada 
-de 'angustiarse, disgustarse·. 

rbiusgar es la forma. reconocida en el DRAE en el 
·sentido físico de 'atraganrarse' y en el figurado de 'dis
·gustarse'. y la m:ís frt·cuentt• t•n litl~ratura. En el primero 
lo usan La Pícara J mtiua. t•cl. Puyo), 95: "Tascaba el pan 

·que le di: mas. t·omo esta ha tan seco, aiiusgú de sed y 
··clex11 a la hurra sohrc su palabra"; y el P. Vega, Psalmos, 
2. -t 2 : "Salióse por la lengua afuera el pecado que tenía 
miusgado en la garganta." En sentido intermedio de 'aho

_garse por un afecto' aparece algunas veces, como en este 
ele P. Ah·arez. Nasa, 21 : "Le diré a Doña Cándida que 
·no te dé m:ís limosna. herejote-refunfuñó una vieja, aco
maclrejacla por lo bigotuda y cenceña, miusgáudose de in
dignación." En sentido figurado de 'disgustarse o afligir
se. asustarse. apurarse· aparece también en La Pícara ]us
.tilw. 66: ''Los hombres no se miusgmz de que los llamen 
viejos. antes se afrl'ntan de que los llamen moeros." 

Consta en los Rommzces tlr Gcrmmzía, ele Hidalgo, edi
·CÍÓn lii9. 235: "Atish(ínH.' lo fundado y con mi bulto 
miusgose. / desapareciendo pollos en cas de Jos labrado
res.'' Ofrece miusgar P. Alvarez, en Dos Caminos, 141; 
·"¿Y 1\:Iaría Luisa?: pero ¿no viene?, se miusgaba don 
· Gilclo confianzudo." C. Monín, en su Vocabulario de la 
Lomba, aduce miusgar en su sentido primitivo, aunque 
parcial. 'apretar a uno la garganta hasta dejarlo muerto ú 

malparado'. 
Sobre un tipo miosgar, con la diptongación ue en las 
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formas fw:rtt:s, como miuc:sgo, míucsga, se ha formado 
(lliuesgar, en Lccín. según Alonso Garrote. Los coinenta
ristas ele est~1 forma neen que ha diptongado la 11, pero 
parece fonnaci<'m normal de o, como llllcdo, de 1lodw. 
La forma niiosgarsc persiste, y la aduzco en Col!tribucióll 
IYI, y la cita Leo Spitzer en RFIJ_. 3. 271. 

,J¡;uscar se encuentra en Fr. Jerónimo Gracián, Pere
grinac:iÓII de .tlllttslasio. ed. 1905, 110. Cejador, El Lengua
;c, ó. 19-t, aduce miuscar, pt:ro sin ejemplos prol>ati\·os. 

Con el cambio de ti final de sílaba en z o s están: 
el salm. aíio;:garsc. el salm. a1iuzgarse de Lamano, el 
salm. miosgarst' de Lamano. el salm. miucsgnrse de Lama· 
no y el cast. aíiusgnrse del DRAE. 

Con el cambio dt· ti en l hay el can. miulgarsc, de mi 
IJialt~CI!Jiogía, 311. 

Y con el Gtmhio posterior de 1 en r hay el extreme
ño mi u rga rse. 

En este grupo. miozgarsc, miusgarsc, miuzgarsc, aiius-
,garsc, la :; o s se explicarían igual por *imzodicarc o por 
*ilw.uicarc, y esto es lo que deslumbró a Spitzcr y a Coro
minas; pero el grupo miulgarse y miurgarsc, explicable por 
"'inwulicarc. como julgar, de judic:arc, y pielgo. de pcdica, 
no t's explicable por *inussic:m·c. 

La explicación semántica por i11ossicarc no es imposi· 
blc en el casr. mi usgarse, 'atragan tarsc ·, como una propa · 
gación ckl ca.so concreto 'atragantarse con un hueso' al 
caso gcner;d 'atragantarse', aun<Jlle con razón el DRAE 
advierte <¡ue t11iusgarse es "estrecharse el tragadero, como 
si le hubi<:ran hecho un nudo". El mismo sentido de 'atra
gantarse' da Lamano al salm. miosgarse, miusgarsc y miuz
garse. En el leonés de Garrote, miuesgnr. es 'atragantarse, 
tener en Ja garganta algún obstáculo que impida la de
glución·. 

Pero de la misma familia de miusgar hay un grupo de 
formas sin s o z que es imposible referirlo a *inossicare. 
El cat. Cllllllegar. 'obstruir la respiració produint tos o im

pcdinl de parlar'. es aducido en el Dic. de Alcover con 
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abundantes autoridades y hien referido al lat. •1wdicare .. 
Su formación es amíloga a los tipos hermanos Cl1111ftlr, del. 
latín iwwdarc y eJuwvar, del latín imwvctre. 

Aiiugar, con la grnfía cmyugar .. 'fennar ah nus', es re· 
cogido en el Dic. de Fraga, y lo aduce el Dic. de García· 
Lomas para Santander, y consta en Léxico de la Gran Ca-· 
uaria, de Millares. 

Aiiogarsc consta en Extrcmadura. 
A nougar, 'anudar', lo aduce el V oc. Ast. de Acevedo. 
Aunque se admitiera que este grupo, gemelo en la for-· 

ma y en el significado de miuzgar, no procede de innodi
carc:. por pérdida de d intervocálica, habría a lo más que· 
pensar en innodare. explicando la g como antihiática; 
pero nunca dl· •inossicare, y en este caso, asegurada la exis
tencia y pn;lifcracil'm de imwclarr., CJUCciaba asegurada> 
para el tipo miuzgar la existcnc.:ia de •iwzotlican:. Por otra 
parte, la constancia de la g en zonas "tan ale.iadas hace 
preferible la explicaci<>n de la pérdida de d a la defen-· 
dida por C01·ominas ae la interpo!>ición de la g antihiáti-· 
ca, que debe ser abandonada. 

C li A :\1 B A 

El DRAE define chamba como 'chiripa'. esto es, 'ca-· 
sualidad favorable". y "en el juego de billar suerte favo
rable que se gana por casualidad': sin dar etimología de· 
c~ta palabra ni de sus derivados clwmbó11 y clwmbonqda. 

Corominas. Dic .. 2. 11. dice que "chamba, 'chiripa'. 
parece extraída ele cllambcill, 'torpe en el juego, que sólo· 
gana por chiripa'. que significó primeramente 'grosero,. 
chapucero', probablemente derivado del port. ant. cluitn
ba, 'pierna·. en el sentido de 'zancarrón. pat;ín", y com-· 
para esta supuesta evolucil'm semántica con la de patán, 
'zafio' y patoso, 'torpe': de ¡){Ita, y zancarrón, 'hombre· 
flaco. viejo. feo y dcsast•ado', de zauca. 

Yo considero crn)nca esta etimología (el port. anti-· 

• 
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_guo clwm/}(f, 'pierna') y propongo en mi Dicciollario, 1306, 
·<:1 \'crho clwmb~tr, 'cambiar', creyendo <JUe esta· evolución 
de sentido cst:i justificada con claras etapas intermedias. 

Chamba, 'cambio', como chambo, 'cambio', proceden 
.de un viejo galicismo, clumzbar, 'cambiar', que pervive en 
Galicia y c1uc es aducido por Valladares y Carré. Creo que 
.de la idea de 'cambio' en chamba !:e pasó a la idea de 
:cambio que sale beneficioso' y 'cambio (}tiC no podía es
per:m;c saliese tan favorable'. 

El DR.-lE dice <!tiC clwma entre chamarileros y gente 
vulgar es 'cambio'; pero la forma original chamba sólo 
1:, acluce como 'chiripa·. En la forma clzanw lriharren rc
•co~e la acepci<ín primitiva 'cambio, trueque, permuta'; 
pero <'11 clwmlw. a<km:ís de la acepci<ín nueva de 'chiri
pa, casualidad favorable. negocio de suerte, suerte', aduce 
la acepci<ín pri111itiva en la frase hacer chaiJiba, 'hacer 
-chama o truec¡ue'. 

Una ,·ariante de chamba es chmzga, en que se descu
bren las 'mismas etapas de significado. La iclea original 
.de 'cambio' en changa la descubre el Vocabulario allda/u:; 

de Alcal:í Vence5lacia, <1ue la define 'cambalache', con el 
ejemplo "hice cha11ga del caballo por esta mula". En Mur
cia. challga toma la acepción de 'cosa inservible y despre
ciable. cachivache. antigualla', según el Voc. de Carda 
Soriano. 

Chamlm. por 

y para Carré es 
rilen>·. 

'cambio'. subsiste en gallego, Valladares, 
'cambio, permuta' y 'tienda de chama-

La idea peyorativa de chambrín ha ofuscado. entre 
otros. a Corominas, creyendo que esta idea peyorativa era 
la original. cuando parece claro que esta idea se produce 
en el aumentativo, evidente deriYado de chamba. De 
chamba, 'cambio', luego 'cambio con suerte', luego 'suerte 
o chiripa', se formó clzalllbón, 'el <llle sólo acierta de chi
ripa'. y, por tanto, 'el que ordinariamente no hace nada 
bien. el torpe'. 

Carré da para el gallego la significación primaria de 
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c/wm/1()11, 'chamarik~ro, <pte compra y vende objetos usa-· 
clus y tra¡¡tos \'Íejos ·• y <:on esta forma se acusa su clcri va-· 
ción formal y semántica ele c/l(lmblt, 'c:unhio'. 

Chambón lo define el DR.-lE 'de escasa habilidm1 en 
el juego, poco hábil en cuah1uier arte o facultad, que con
sigue por chiripa alguna cosa', y de clwmbouacla dice, 
'desacierto propio del chambón, ventaja obtenida por chi-· 
ripa'. Rato, V oc. Bablt~, define clumzbóu, 'el que cambia 
objetos y lo tiene como oficio, y además el que en su ofi
cio hace o remata mal las cosas·. En las acepciones de· 
clwmbóJl, del Voc. de Iribarren, se descubre una grada
ción de sentido de 'sm·rtoso', o sea, 'que tiene suerte en 
sus tratos'. '<¡ue han.~ chambas o negocios de suerte', 'que· 
acierta por casu:tlidad, por chiripa·, '<¡ue es inepto· y '<¡uc· 
nene mala sumhra'. 

EsFOHHoCI~o 

El Dic. Aul. v el DRAE definen el esforrocino como· 
'sarmiento hastarclu <JUe sale del tronco y no de las guías· 
principales, de las parras o \'ides·. Corominas, Dic., 2, 37+, 
b califica de origen incierto y duda entre furca, 'horca'; 
forlia, 'fuerza', y lmrrioue, 'brote', de burrn, 'horra': "No
conozco -dice- m;Ís documentación acerca de esta pala
bra, cuyo origen no se ha estudiado. Seg(m la Academia,. 
tal vez del bajo latín furaciuus, ele furax -acis. 'que roba',. 
idea <}Ue debe desecharse resueltamente; este furaciuus· 
es un supuesto gratuito y sin la menor verosimilitud, pues
to c1ue fumx no ha dejado descendencia romance, y, ade
más, habría grandes dificultades fonéticas; no tan in ve-· 
rosímil es la idea de Pagés de derivar de furca, como si 
dijt:ramos 'bifurcación, ramal'; de todos modos. un fur
cil/a o furcinus es desconocido en romance. Podrían ha
cerse otras suposiciones no más difíciles que ésta, como' 
un *desforcillo, porque <JUita fut·rza a los sarmientos prin
cipaks: pero empezamos por desconocer dónde se emplea.· 
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d ,·ocablo. <Jlll', a JUZgar por la f urnscnada y el sufi
jo -ino, puctk sospccharse de uso o de origen dialectal. 
Ahora bien, l'!;tc dato Sl~ría punto esencial para buscar la 
etimología. Del'i vado es furrcJI:ÍIIar, 'c1uitar los esforrocinos. 
para flue se nutran mejor los demás sarmientos' (Acad., 
1 Sl:H). Si hubiese sido '"oz murciana, andaluza o cxtrcme
ila, habría podido ser alteraci{}u de r:sborraci11ar, en rela
ci<)n Cllll el cat. burní. "yema ele árbol' (RE\V, HH); pero• 

. 1 1 \ • " no, s1enc o e e 1 ragon. 
Estas e ti m o logias no tienen fundamento lingüístico ni 

histórico. En mi Diccio11ario, 288ia, propuse un lat. for
uiciuus, 'bastardo', del c¡ue hay un antiguo derivado, el 
castellano horllcd11o, 'baslardo', en el JJiccimwriu de Fran· 
cisco del Rosal. y rc:cogido l~ll el JJIVlE con el sentido de 
'fornecino. bastardo. adulrerino'. 

La creencia ck: haber dado con la forma inmediata ha 
sugerido estas fals<Js etimologías: ~tJIIrriollc, 'hrote', pen· 
sando en csforrocÍiw; fun.·a o fortia, pensando en esforra
ciuar. Pero ni esforrocino ni forracillo o esforracillar son 
formas inmediatas, ni en el vocalismo ni en las consonan
tes. ni hay ilación sem;intica entre el 'sarmiento bastardo' 
y estas supuestas bases ideales. 

La forma inmediata a la etimología de esta familia de· 
palabras es fomccillo, <¡ue el DRAE refiere a Aragún y 
define como adjeti,·o y sustantivo aplicado al 'vástago sin 
fruto de la vicl'. Corcuninas, Die, 2, 951. aduce jomeci11o, 
ddiniéndolo ·,·ástago sin fruto', y esta omisión 'de la vid' 
y el no tener presente el primitivo forrccÍ1zo le ha hecho· 
c¡ue no descubra la relaciún entre csJorroci11o y fomeci1Zo,. 

aunc¡ue la congruencia ideológica de ambos es completa, 
pues significan los dos 'el sarmiento bastardo'. 

1 ribarren. en su JJicciollario IW<.'arrv, da una nutrida 
colección de formas: csfonwcinar, ·de Villafranca; esfor

llCCÍIIar. en Tudcla. l'viurchantc y Ablitas: .esforracillar •. 

en Aibar y Arag6n: csforrccinar, en Corella, y esforroci

IUtr, en vanas localidades navarras y en Aragún, forma· 

l(lle d JJIVIE aduce sin localización. De formas simples. 
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•este diccionario aduce: funwc:inu, de Navarra y Aragón; 
.jf.rmciuo, de Aihar; furrociuo, de Ciram¡ui, y forro fino, 
·de Y. de Yerri. 

Hoy las. formas con f vi ven en las 7.onas donde per
<dura la f latina, como Aragón y Navarra. 

Las formas con b, como borrocino, dcsborrocinar ·y 

dcsporracinar se han producido en una 7.ona vasca de Na
'"\'arra, donde dicen bocele al 'vencejo', del lat. fnlx, falcis, 
y bago, 'haya', de fagus. 

El proceso histórico fué fonwciuo, forrociuo, forrofino, 
forrecitzo, borrccillo, y para la idea de 'quitar los sannien-. 
~tos bastardos', csfonzccirwr, esforraciuar, esforreciuar, cs
forrucinnr; y luego, para .la idea 'de 'los sarmientos quita· 
i:los', csfonzcciuo, t:sforraciuo, esforrocino, y luego esto.> 
nombres de los sarmientos quitados se aplic<) a los 'sar
·rnientos bastardos c¡uc ·debían quitarse', con un proceso 
mental muy semejante al de •.5crper, 'quitar los sarmientos 

'bastardos', y para la idea de los 'sarmientos quitados', ser· 
pa. ·jerpa, que se utilizaron para indicar 'lós sarmientos 

'bastardos (}Ue debían quitarse'. 
La ideá de bastardía pasó al sarmiento del hijo espu· 

río: "Segunt las leyes non serie llamado fijo natural, ante 
:serie llamado espurio, que quiere tanto decir corno forne
ciiU/' (Partidas, .¡., 14, 3). Fomccillo era un insulto frecuen

' te.: que los fueros y leyes condenaban con fuertes penas. 
También pasó del hombre a animales <JUe no son de pura 
raza: "A estos todos non los llaman falcones, antes dicen 

·que son villanos, asi como <Juicn dice falcones bastardos 
·O fomccillos" (Canciller Ayala, Libro de la Cnza, cd. Bibl. 
Venatoria, 3, 159). 

El tránsito fonético de Tll > rr nos parece. chocante, 
porque no lo estudian nuestros manuales fon¿ticos; pero, 
aunque se pongan reparos al paso de medorna a modorra 
y a otros ejemplos, es evidente c1ue forrocino, 'sarmiento 
bastardo', procede de forrecillo, 'sarmiento bastardo', ya' 

.sea por el tránsito directo m> rr, ya sea por síncopa nor
mal de dc:sfomccinar en desforcinar (dcsforriuzar, en an-
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tiguo na\'arro). por anaptisis posterior con,·ertido en des
[ rJ r ,,·ci 11a r. 

)) ES JI Kt\V/1. K 

r~l /JRIIE aduce dcsbruvarsc. 'perder los licores su fuer
za', y lo incluye en el artículo de dc•sbravar, 'amansar al 
animal bravo·. 

Corominas. Dic .. 2, ·135, se limita a referir dcbravar a 
hrmJO, pensando ~úlo en las tres primeras acepciones 
del DRA E, no en Ja cuarta. 'dícese ele los licores <¡ue han 
perdido su fuerza': pero en el artículo desbrc-..:nrse, 'per
dt·r la fuerza el vino cuando se ha echado a perder', adu
ddo por el J)Rll E, califica esta palabra de origen incierto 
y cn:t· <¡m~ cll'shrct•ar.H', castellano. procede del catalím por 
su pronuuciaci<Ín oscura de la a. "Es dudoso -aiiade
si <:1 <::lt. csbravarsc· t'S derivado de IJrau, 'bravo'. o procede 
(lcl lar. cva¡wrarc. 

No parece posihk dudar de <rue dc:sbrm.:arsc, · clesbrc
t•ar.H' y csbravarsc, 'perder su fuerza el vino'. tienen un 
solo origen y proceden de evaporarse, con una fonética 
igl1al a Ja de brm..:cra, 'respiradero de un horno·. del latín· 
t)({poraria. 

Z . 
"uzo;:-; 

Entre las pocas etimologías discutibles acertadas en el 
Dícciotwrio de Cabrera aparece zuzcí11 bien referido al la-
1 ín sc11ecio -unis: "Zuzóll, planta corimbífc.:ra, llamada 
tan1 hién yerba crma. Sus flores son amarillas y las semillas 
aparecen coronadas de unos llequccillos hlan<¡uccinos que 
no pueden menos de excitar la idea de una cabeza cubier
ta de canas. De ;a¡uí ha nacido el nombre de scnccio. que 
se da en latín a esta planta. y el de yerba calla, con que 

·.es conocida entre nosotros.'' 
El IJRAE admitió la etimología sencczo. pero en las 

!l 
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úhimas ediciones se retin'1 l-sta sin aducirse ninguna otra. 
CejadO!", Tes .. CJ, i4, derÍ\'a s11:::tÍil, 'matilla', del va.sco

:;t,/z, 'leila delgada. r:\mara', y ::u:::tÍil, 'herbe :mx pulccs', 
de Ouclín, ele zuznr.. 'azuzar'. 

Cm•arrubias, Tes., s. \'., fliZio cree c¡ue zuzóu se dijo
de ptzio, 'sucio': "~:uzio ... , de allí se dixo sucidad, 'toda 
cosa asquerosa y vil y apocada', ensuzinrsc, 'ponerse su· 
zio', y algunas ve;:es significa 'abaxarsc el hombre a hazer 
una baxez:~·. zurúu, 'herha foetida' Antonio Ncbrija." 

Mcyer-Lübkc, 7.817. no incluye el esp. zttzón entre las 
varias formas que aduce del lat. scnecio -ouis; el ant. fr. se
uenchóll sllleclzón, el normando xerií:~:o_ •. 'l:mlso, el picar
do callst), el lútrico SIIIIISii, el franco-conclad(l sasii, el fran
cC:s occidental Junm}, d francés del sur scuisti, selistí, el 
:1\·eyronés solistí, d lionés saupo y el aostino lsmwvcllo. 
Omite también l\Ieyer-Lühkc d fr. sr.ucroll, 'hierba cana·. 

Es obvio suponer <¡ue el intermedio hasta suzóu y zu
zóu. desde scnecione, ha sido scnzóu, que no sabemos si 
persistid en algt'm lugar. 

La forma suzón. en competencia con zuzóu, es nccc-
sari:uncnte anterior a ésta. aun<ptc los testimonios escritos. 
den la prelación a zuzó11. 

Colmciro. Plan/as. 3. recoge el nomhre de suzón de 
distintas \'aricdadcs del st•nccio, 262: "Senccio foliosus 
Salm ... , yerba de Santiago. Suzón real", 262: "Scnccio eru
caefolius L. Suzán", 260: "Scnecio Jacohaea L. Yerba de 
S . r; ' " ' '' ., -.., "S . 1 . I Y , anuago. ".uzm1. ,,uzon . _ . .,~: , enccw vu gans ... er-
ha cana. Scnccio. Buen \'anín. Morga. Suzc)n", 267: "Se
necio linifolius L. SuztÍII Heal. SuzCÍil. SuzÓil de romeror 
S d 1 

.. , 
egun o romero en ~anpron. 

En alguna región, el suzÓil se ha confundido· con el 
ajenjo, según Colmciro. Plmztns, 3, 227: "Artcmisia ab
sinthium L. Asensio. Luscnsio. Axenso. Suzones. Asen
jos."' .l\1ás. Sinoni111ias de Farmacia, 1901, 723, trae: "Su 
zríu comím. Senccio \'ulgaris." 

La forma zuzó1r la aduce Nehrija. Dic.: "c;uzón, 'her
ha foctida": Cm·:11Tuhias, Tes. s. v., ffUZIO; Cabrera, Die~ 
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Etim.; l'vlüs, Sil/(mimias de• Farmacia, cd. 1901. 6Hl: "Se
necio \'tllgaris 1 •• llinha cana. ~cnecio. Zu:rí11". y Col
llll'Íro. Plau/as, .~. 2(¡0: "l:ienccio jaco baca L. Nombre~ 

vulgares castellanos. Y crha de Santiago. Zuzóu." 

A pesar de su anrigüedad, zuzcj/Z es una forma secun
daria por wzríu ." debida a una asimilación de las conso
nantes. 

Una variante de zuzcÍ11 es azu::ríll, <¡ue conozco de So
ría, y cuya extensión geográfica no está lijada. 

Aducen la forma azuzcín: Colmeiro, Plcmlrts, 3, 26i: 
"Suzcíu real. ... a:;uziÍII real en la Sierra de Gador"': Ceja-
1 ·r <• -' "C' • 1 • • 11 • , e < or, cs., '"'· I"T: ,,u:;uu ... tam )ten se an1a azu:;o¡¡ ; o-

rominas. IJic:., l. ."t'i5, diliere en azuzdu la etimología, re·· 
liri(ondola :1 zu::cíu. 

El la t. se~ necio t.radw.;c el gr. ·i,~,c¡i~J(,,., (de ·f¡:•~ 1,~,~, 'pri
lnavera', y ·íi:'(O)''• 'anciano'), 'viejo de pritnavera', que en 
Grecia se aplicaba a esta llama ti \'a planta. 

El lat. scuccio, aplicado como apodo y apellido roma
no, se formó de sc:nc:.'l: -ccis, variante de selle X -is. 'viejo'. 
y se aplicó a la planta crigcrou por los pelos blancos del 
·penacho lanoso c¡ue lo asimilan a una cabellera de an· 
Clémo. 

Es<~L'ÍN 

Paz Graclls, Expluraciollcs, 323, define el esguín, 'sal
m~)n joven que altn no ha bajado al agua salada'. 

Jovcllanos conocía de los ríos asturianos la bajada al 
mar de los csgui11cs: "La subsistencia de esta pesca pende 
de la libertad de los esguilles, pues, si se permitiera pes
carles cuando vuelven al mar, pudiera verificarse su totar 
exterminio" (Diarios, ecl. 1915, 1 17). 

Según el lJRAE, csguí11 es 'cría del salmón cuando aútt 
no ha salido de los ríos al mar'. y lo relaciona con el 
gall. esigo. del lat. cxiguus . .Barcia no aduce etimología_ 

Corominas. Dic .. 2, 3i5, lo califica de origen descono
cido y aventura esta hipótesis: "Quizá proceda de esqui-
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na, <¡ue parece halwrsc aplicado a la aleta dorsal de lo.~ 

Jll'Ces; t·omp:íresl' el cat. t'.Hflll~l/11, 'cs'palda, dorso': fran
c~s t:chiut'. 'espina dorsal'." 

El paso fonético de esquina a esguín no tiene explica 
ción. pero at'm es m:ís difícil c¡uc la cría del salmón torne 
nombre partiendo ele esquina, aun en el significado de 
"espina o aleta de pez'. En todo caso, no puede calificarse 
de origen desconocido una voz <¡ue ha sido estudiada y 
<:erteramcnte' Ji liada. 

En mi Diccionario, 2Ai2, proponía ·yo del lat. •esoqui
IWS como diminutivo de esa.-.: -ocis, 'salmón', 2.472 a. Pero 
.antes de él la relación de esguín con esox -ocis la habían 
Yisto Tm•ar. en IJSVtll', l. 31, y Castro Guisasola, en la 
misma rt'\'Jsta. l. 153. En 19.'i0. Luis Michclena, en Emé
rita, 1~. 4-i l. pl:mtl'a las dudas formales de si d vasco izo
{¡uiu put·de ser <krivado del acusativo csacem con conscr
,·ación de la nasal linal o l'S derivado de csocina, 'vivero 
<le salmones'. con pt:rdida de la a final por confusión con 
d artículo, pero sin la menor duda de la etimología cso
áuus. con la pronunciación del latín clásico y del vasco
latino e = ll. 

Y ante~ <Jlle todo~ .Jm·cllanos, en su Apuu/amieuto so
bre d dial<~clo ele ,Js/urias. daba ya la buena e inconmo
Yihle etimología t'soci11us para el asturiano csguíu, 'cría 
<lcl salm<'jn'. y cstéÍ reco!!ida desde 1858 en la colección de . '-' 

Rivadencyra. +ó. J+~. en <Jlle se recoge la lista de voces 
:1sturiana~ con sus erimologíns latinas: Esguiuos esociuus, 
con la ~iguicntl' nota: ")-le hallado esta palabra en el la
tín de la Edad l\ ledia y l'll no sé cu:íl de las kyes septen
trionales. y es probable <JLIC existiese en el antiguo latín.'' 

El vasco izoh. izoki11, 'salmón', en vez dd derivado 
csocÍilliS, csguiu, 'cría del salmón', forma compuestos se
gt'm el carácter ele este idioma, como izokiJZ- /wmc, 'cría 
del saln1íín'; izo/ún- seme. 'cría del salmón', aunque Az
kue. Dic. Vasc., traduce estas dos formas por 'salmonete'. 
Sea. pues. el ,·asco i:oki. izokiu. procedente del primitivo 
rson•m o del derivado esoci uus, la voz vasca se comporta 
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semánticamente como primitiva, pues no significa 'la cría 
del salm(m', sino 'el salm<ín'. 

La i del vasco izolú. izoki11 pudiera ser de la~ formas 
latinas con e, pero parece preferible explicarla por las for
mas con t, como hiscx, iscx, de Smaragdus y Plinio Va
lcriano. 

Acusan 1sex -ICTS el antiguo iscc, ircc, 'salmón', de 1a 
Historia compostdlalla, aducida en Espmia sagrada, 20. 
532, y el antiguo portugu~s irzc, 'salmón'. 

V. C,\ltcÍA DE DIEGO 
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