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Vl( 1 "TE: GARC'lA UE DIEGO 
LOPEZ n tetó en Btugos v esta rud1· 
< ulu •·r• "-·villa dcsd<" 1!'143 Doctor 
t·n Flin,;olla ) Lutr.c. Es catt dr i.tico 
numcr mo de LJ.t1D d.il Instnuto eJ., 
Enscriauza MediA "~ Is1doro". Pro 
fbOr \djunlo de Filosotia Latma de 
la l nh c:rsuJad de S.,\'illa. Dtr.,ctor 
dd instituto 'S.ut bidoro" d" s.,,·illa 
llt.'Sdc: 1 ~b!l Profc:;oT Encargado do: 
curso de Laun M .. dieval de la Uruvcr-

li.l.lll se~ illana. 

T1o::nt' puhhc:.tlas las obras !>!!lWcntes : 

' Uncntac1oncll :.obre d g.;ucro en 
Latm", (Anuh::. Lruvt:.r!ilcWd Hispa
lense. l!J47J; 'Concepto ps1cológico 
lmgíl~>·llw dt.:l temor a la muerte 
ctttr~ lo~ clásico~ latino-.". (An.'lic 
U n1\ t:n>IÚ.ld llispo'llc!bc. 19·15); "Al
¡;unos aspt:cto:. de la ~gcración lin· 
güiSllc:a ' (Anales Universidad ll1spa
h::nse. 1!150), "Locali.zacion<"S anuni
C<LS ~ stnum.·ntalcs a aavé, de La 
lengua' (.\no.les Lruversidad Hispa· 
lensc: 1!151) :s-otas ps1cológtco-lm· 
gühliC ' d..L "nda.luz". (Arcluvo Ili.s
l'·dcn::oc. 1~5~) Toponimia del anú· 
guo rt•tno d•· Scvllta". (Arcluvo His
p.tlt rtStl. 1959). 'La 1dt:a de luga.r y 
1110\'lllllt:l\tO, titiles dc la c.XJ.Itt.:~JÓn 
lmguHica". (.\.na~;;::, Univer:ilt1uJ His 
palcn5t:. 1\lti!!); "Topowmia andollu7~• 
.tre<lcdor de fartcssos" , (longrcso d~ 
EstudiOS 1 IAsu:-o, 1962). 

lf,¡ ubtenulo d PremiO de la Dipu
uo~t m de !'><:\'lila, año 1959, y Beca 
de la f'un.Iactón Juan Marclt, por su 
t.rab.l¡o l'opomrnia HLo;pánica". 1!170. 

ITI Centro tlt• Estudios Históricos Je· 
rt•T;Lnlt se honra en publicar l."Ste 
import tnl•• trabajo que, o;in duda al· 
gun,,, trrojará clara luz ~:n La deter· 
m¡n·¡ción hu.tóric., dt:: la ciudad en 
los stglos oscuros 

w-.._ 

1 



1 on acendrado canño :1. mt p:1.dn , nonagennrio 
41w ron!>crva por ¡unpam Divmo la rlarividt:nChl 
dt: nn .tdole:>Co::ntc ,. una sensibtlidad arllstíca su 

blinrada por la vida. 
Su ht¡o \'TCE~E 



PROLOGO 



El día 9 de octubre de 1964 se cumplía el Vil Centenario de la 
segunda y definitiva Reconquista de Jerez por el Rey Alfonso X el SaiJio. 
F:J hL'<.'ho merecía una recordaciun digna. mucho más si se tiene en cuenta 
que cs. sin género de dudas el más ímportantt de la historia rrisliana 
cJ, Jerez hasta nuestros días y tamhién que nucMra ciudad sigue en deuda 
u m d ~onarca que la rce<mqulstara. digno dt que L n ella se alce el 
monumento más importnntt \' más justo de su historia 

Lo mejor que podíamos hacer parcl conmemorar ese.- VTI Centenar io. 
era intentar publicar la \'t>rclnd<-ra Historia de In Clud,HI, anhelo ue muchos 
j~rezanos a través de \'arios sigloS y empresa qu._ podla ·tcomctcrse t•on 
t ~ndo. t·omo contáhamo-;, con ~1 gran im-e."li~ndor pnrllll nsc Don llipólito 
S¡mc·ho .hla:-'i. rná.:dma autoridad de la in\'estigarión históri<:a. cuyo prestigio 
~ extcnrlía ampliamente por el área dt Españu \, en ocasiones, tr 1spasando 
~us fronter<~s. 

:-\uestra- largas charlas preparatorias de la rl•alizarión del proyt:cl<l 
nos permitieron fijar con exactitud el e::;tado t.:n que se encontraban los 
mi.ltt riales precisos para c:ulminarla. 

El estudio. actual. debla romenzar ~:on ta fct ha de l•1 Hcronquista de 
.len~z (tl octubre 126-!), desarrollars~: ¡;in dific:u'tad y scí'lc.lamenlc doru· 
IIH nlado por la Baja Edad Mcdln, seglllr fácilmente c·on el Siglo de Oro 
y adentrarse en lo::: siglos XVll y A'TTIT. va Qlll' tCldo ese mate1ial era no 
:-;ólo perfectamente conorido de Sancho. sino que se> lc• recunocia. jusw 
mente. com(l una legítima autoridad en su estudio 

Od ::.iglo XIX se estimaba que algo podía cshozar-;e, pero que aún 
prt.'<'isaha. para ,.,u estudio definlti\·o -basta donde putdtn scr1o :os de 
1.1 lllstoria- la aportación de monografías Que le sin·h:ran de ha;;c ~ fun · 
damcntu. 

Se descartaba el siglo XX por estimarse, justamente. que fa.taba a 
lor hechos del mismo perspecti\ <1 histórica. aparte de que aún c..xistían 
protu¡:etnlstas que no hablan entrüdo plenamente Ln el juicio de la l:Ustoria. 

Anterior a la Reconquista, nada dci1fa lntent.1rse por el momento. 
Dll periodo de la dominación musulmuna en España 1711-1 I!J21 falta aún. 
pu;p a lo mueho hecho por los preclaros arabistas españoles, bastanle ma· 
tl'rial que cspera su estudio y tamhién el necesario contrahi.e de las re
facncias de las dos ''ertlentcs: la de los uonista~ crisuanos y la de 
lu.s musulmanes. Sin dejar de referirnos mmpoco a la aportación e.'UI'an 
jera. muy importante en muchos aspectos. 

Las etapas \isigótlcas, romana. cte. y la propia prehistoria. nos brin 
uun aportaciones, algunas vahosísimas, que no permiten por lo reducidas, 



ante la inm~.nsidad de un periodo tan largo como variado, de esas apona
riones, intentar un estudio concreto de ia Historia de Jer ez en Psc periodo. 

Esta nn lJda d cs. incluso. Impresionante. :-\<1da l'Oncreto sahL•mos de 
Tancsus, pese n lo::. murhos tr·11tajos puh'it"adns. Es lógim Ruponer· que 
Asta Regia. por ejemplo. 1.'SI U\ o en la muy amplia zona 1 ¿Cádiz. Huelva. 
Sevilla ... ? 1 de Tartf'l'OS 'a da l'rmocemos dcflnith·amente de la fundación 
d .. nue:-;tro ~nunl Jerez· se ienora. casi todo tam nen de Sidonln o <:;!dueña. 
ctudod l'n el vaUe de la Pit:dacl. en , .. sierra tle San Cnstóha lo lhlsmo 
respecto al que conocemo:-; con el noruhre ele Castillo de Doñu ntnnca. Y 
hé:St<l no podemos asegura r· con lH garantia histórica necesaria s i la (;:nnosa 
ha talla del Guudalcte ( 711t tlt tanta tr ascenduH ia hi!>t6rka. se ello n no en 
lru: proximidades de Jerez cumo C'omúnmentt t rt-l'll10S. 

. .\1 dec.: ir que no l'onocemos no ignoramos ni ocultamos uuc ele cada 
uno de lsos temas existe haswntc hih~ografla. al~una imponante: lo que 
quiero decir e:> que falta e conocimiento que p~:nnite im:orporar un herbo 
a la llisl<Jrla con toda la garantfa que la Histori:l. maestra de la \'id,t. ) no 
feria de v<mlcJades. exige 

Ya pucd.,- comprender,.;e, además. que hemo:,; señahtdo sol<~mcnte al
guno.:; tcmas impor tantes: quedan, en planus inf~.:rioru.. mu ·hos dato::. que 
aún no están stúicientemt•nte esci· n:cido:- <:nnl(l paru llac·crlos entrar cn 
el cuadro de una seria y auténtica hi.-nria d~,• In ciudad. 

Qued<J aún mucho por in\'o·sug:ar par-u poder t•scribir una hbwrla dl6na 
d<.' .J cn·z. ('On grandes lagunas, sin dud<t. ¡wm ltUc pcmnurnn tl'nt"r una 
idea más fundo111entada QUI.' l<.1 que podanws !lt:dUC'ír tie !m; mat.:riale>: 
actualt:::.. 

La dHkultad de la inn•stigación n•·n·:.aria ll't't'c eon In l~jania de 
los tiempos y por ello ¡nwde afim1arse Que el utiJ dt: tr~hajo n as impor
tante dt: qu~; disponemos ~ t•n algunos ca-:os t'l únko. es la :\J'ttut•ol~ 

y la Topon imia. 

.TLrt:z no ha tenido ¡rran ufkidn a c::.to:-> l'Studivs L as prt•)lia:: núnas 
dl' Ast a nc~la lo pregOtwn. las referenl'ias tnás \) lllt:lllll'> \'álidos ljUl IJO 
seemos nos dlc·en que fue.:, sin duda. una polllndnn muy in1porwme .v hasta 
se afirma. v no por indocumentados. que puLdt•n rc::.uYarno:. sus E!Xl'll\'él· 

don<.s la grata sorpresa de unas ruin<~s Qlll H JI •rang nen L ' 1 1 s•l "'UlJl•· 

r en a las f::~mosas dl' Ttá it'a. 

Ya Ln 1:l5". t>l Colegio d t> IJ uruanit~lt•, t • J n,Lit ulo Pt·o, indal t-:.t:tblt
ciclo ha,io la adHl<'adón de !'tan Juan :S.tuLI,ta r.lo h:rcz. lanzaba ta idea de 
fom1ar un i\luseo rtc anLi~iit•<Jadtos tt:nitnd·> t n • ucnta 'los fru·w.n tes ha 
llazgos ele 1nonedas fenicias. romanas y aralJt'>' en la " esa dt• .\ <; j.u, en 
Siduf'ña y arm¡Js y útiles de Jn¡;: l·c.:Has en 1\l:wharnudo. nlscl~ C'ntonces 
nuevo::; h.llla~gos se han ido produciendo t'll el término de .J~:r• z ,. nuen1s 
deseo" de que se.: cstah czcn el ~Iuseo se han manifestado. 

ll:bta -"" a\anzada la prinll'ra mitml dl• nuestro siglo y m~:rced a la 
tenacidarl y t>.1 interés dt:> Don Manuel EstC\'<' CuerrC'ro no ha podido hacerse 
r·ealidacl. Lu Interesante puh it'ación muv n·t·ientt de E!:.tc\ e, Hi ... uwia de 
una.-. a·ulna.s t Mesa dt Asta. J crez¡ n ." L dt l:ls puhlicacion~:s de la Sede 
.l•·gaulouio dl'l [ru;tilnto clp K'tudio:< GadJiano-;, permite c·rmm'C'l' con de 
talle la hbor realizada l'On m •dio~ materiaJp,: :-. t:spirituales. nJU\' exiguos. 

Hoy •n•smo Yernos fomentar el t::'Usto al c:onucimiento de e;,.tas manifes
lé!l"iones artístl<':ls. históricas ~ so<"i<~lcs a tra\é>- dt 1<• Campaña de 'li.., ión 
J't"wa h•. que lle\ a ya daci<~s prtll'ha:s e!oeuentes dt los resultados nht.enidns 
'"se ;1 In mode~tia de la!' tar ras, una organización que. en su plano. se 
•·stá mo!':tr:Jndo eficaz y nrornE'tedora. 1qué m<~~nifkr ~ampo d e ;¡cdón 
's Jerez ~ su término. dondt• IPlrccen por doqukr restos de tanta~ ~ 

wnt~ ch·ili~aclone::. como por >'U suelo ~e h<~n sun:diflo' 

Tod¡:¡" t'''a" t on~dercu·ion•, )l(.mli•en aprcciat l'l interes pa ra l<t 
lu::.toria )er»zana de csw pnhlical'ión del flnt·tor Don Yicentc Gnrcia de 
Diego L6nez. Toponimia de la ~;mm dt> .Je•·e;; rtí' h.1 F•·<)nlet-a. 

me ho t-XI raorrlinarit• t ra !tajo C't>mprcndf': 

Topónimos engarzados en forma lin!niistka t• histórica . según los 
pueblos inn1snres de España ~ en l'~ppcia de la O(Stit'a y de .fcrcz. Tras 
Jo, capítulos d<:dicados a la ci\ ili~acit·n rr.m;ma. a la d•)minarión árabe y 
:1 la R econquí.st.a. se me l. u:-. en os r~.·sttt•r·ti\ os \'oca hu trio>: ch.• nomhres 
¡•rünítivos. á rabes y actuales. Asombra 1ecr la referencia de tantos y tontos 
unti¡;uos puehlos y chilizacioncs. 

81 est udio !ie completa ron una extensa bih'logra.fw v unos ma~nificos 
mapas localizadore." de los topónimos y PS la obra de un auténtico maestro. 

Don Vicente García de Diego López nació ~.:n Hur.,:os y está radicado 
t:n Sl\ illa dcsdl! HH:J Doctor •' n Filosofía y Letr s. E~ calt>drático nume· 
rarin de Latin del Instituto de Enseñanza \IFdia "S; n l~idoro . Profesor 
'rljunto tle Filología Latina d( 1:1 Universidad ele SP,·iJia. Director del Tns 
tituto "San Isidoro'' de Se\ illa desde· 1Hü~. Prufl·sor !!;ncan~ado rk curso 
d• Latin 1lt:rllcval de la Unl\ c rsirlaci :;eviliaml. 

Titnc publicadas las obra;: si¡¡mr>ntcs: 

Orit>ntariont>~ "ob•·e PI g~nero <'D Latín. 1 An:llt'!' Universidad Hispa 
~ nse. 19~7• 

Con c'<'pto J> ... kuiógiro Jingüi ... tko df'l temor ..1 la muet1t' entre 1~ 

f•l:í,ir~ latin u .... (Ana le; UniV•'rsldad llispakns1. 1'115 

.-\ l~nno, as pecto.s de la cxagl'rad6u Lingüí!itica. (Anales Universidad 
Hispalense. Hl501 

L()('alizaeiones anímicas y scntiment.c'l les a ll'él \' ~s de la lengua. t Anal~ 
Unh ersidad Hispalense. 1951) 

"ora., psicológico-liogiiístir~s <Jcl andaluz. 1 Arcbt\·n Hisp:lll'n~c. l!l.i91 

Tnponim ia dt'l a ntiguo n•inu 1](• Senlla. • .-\r, hl\n Hispa ensr. 1'15!11 

L<t idra dí' lnl{ar y mO\ imienl o. útil t>~ rlt> In P\.pt·~lón lingiii ... th'n. 
1 Analo;s Unin~r.,idad Hispalense l'lü2l. 

ToJlonimút andaluza nln·clc•dm· 1lr Tm1t>";.'"'· (Cnn;;reso de P:studlo!< 
Clásir·o, Hlfi~ • 

na obtt'llldn e Premio de la Diputadon dt ~t:\ ilJ¡! • ñr 1459. ,. Bec.t 
11· la Fundadón .luan )1auh. nor :.U tr-clh<Jj<l T UtUIOimia Hi.. ... p;inÍI'<l. l!líO. 

El Centro de Estudio¡;; Histc)nms Jerezanos st. honra en nul '~~'• r e..,te 
•mportantC' rrahajo QUe. sin rluda ah .. runa. arrojnr:í l'lara luz ,..n la !lctermi
IW• ión hbtóri< a riP la c:iurlad Ln Jns sigJns n::;C'urns . 



PREAMBULO 

TOPOS DII \ DE JERJ<;z Y Sl ' ZON :\ D E L~t' I,UE~Cl-\ 

L1 inve~tit:ac:lón dl" la Topnnimi~ de Jerez y su zom1 dt: 
inf uencia nn!' aleja a épOla~ rt'mousimas ~ puc'nlos a duras 
pcnns conocidos, hasta poclríamos decir que más que estudio. 
poniéndonos a ::; •ñar ~e tr la elE' Wl a arde de anti~'icdad y un 
<tlcteo de incertidun hre. PL•ro a la ciL'n('ia nunca le satisfizo la 
imprecisitin poétiea ni la lntuici,;n fantástica y aún menos cu~n
c'lo !'C tt:rc¡a dE' por mcdío la Limniístic¡ QUL , ncor~ctada en su~ 
ríg1das ]<.;ves, no rcccmoce la má:-. mfnim<J flex!hiJidad. Más. por 
si fuera pocn. no e!; extraño enrontrar a estas norm'ls maniata 
das por la Historia, que ln más dP un caso n.ducira el ámbito 
de:' la hlpóte~i!' llnguísüt·u. rrcida impecable. a una cxpltcac:ión 
únira e inPsperada. 

:-.Jo ciPjan dP pani1 ipnr t•rras ( ienC"tas en este quehacer de 
la Toponimia. asi la Arqueología nr•s t·ertilical'á ron su rotundo 
"hJL est' la veracidad d~ nuestr.J so~PN ha, la Ep!graffn. aún 
cuando sea con una factura má, o menos df'fnrm,Hia. nm: pue 
riP sorprt>nder lon el nomhre !!(~-!ráfkc tdn ansiado y la ~u 
mismátlt-;, quP no;; lWrrnitirá contrastar la leyenda de la ceca 
t·on P] nombre .t¡>Or'tatlo por la fllstoria . 

El trabajo se dE'sarrolla de la siguit me mnnera: 

Lo:s topónimos \'<m engarzados en forma lln!{iiística e his
tórka. según los pue 1 o<: in\ a<:on~s df' Es¡nña y en especial de 
la Bétit:a y .T ercz. 

Tr;~~ el c.:npítulo dedicado a lc1 eh illzadlin romana se inserta 
un \'Ol'élhularlo dl• TII"llhrc~ •mtiguos. 

l;;ualmcnH Sl' inc uye otrn áral)(', ,ti tr~1 tar dl estP pueblo. 
Henw:s nrescindldo clt> las ~:onnc tacioncl': aráln!!as "n hendido 
dP la difusión <"ultur;J . 

Por fin, dt trá~ le ld n.~nnqlii"'L'l "t' incluye el \'OCabulario 
de los nnmhrcs <JC tlnlr-;. 

:-Jo f¡ ta 11r, ex-l ns: hihliogr,,fi;¡ .\· mapa,.. localizador;;;." de 
lns topónimos. 

Quiero (.Xnrc:sar mi a~t<H.le<:in it·nto al c~ntrf' dl Estudios 
Hbtéírico,; Tert·zan. s en 1.1,.. per¡-:on;;; le limo ~r D. T1 ma~ 
Carda 1-'lrucras " del Dr. D. l\hmue>l Ru i;.: La~os, qul'rido~ 
amí:ms ,. con 1 ,ñero . ..;, quiu1es nlentaron ~onúnu 111ente esta 
m o el esta f m prcsn . 



TOPONIMIA 

DE LA ZONA DE JEREZ DE LA FRONTERA 



FENICIOS Y LffiiOS 

Se admite tradicionalmente que lo~ fenicios fundaron en el 
:-lur Gadu·. "fortaleza cortada .. (la gadeira de los gr.). hacia el 
1100 a. d. C., en la 1.• edad del hierro o en fecha posterior. Esto se 
traduce en monedas con las siglas GDR (Gaclir), en un templo a 
:\fel tcart) "ciudad .. , en la adoración a Astarte, la Venus fenicia, y 
a 'fanit (la Juno). Se trata de Cadiz. 

Otras fundaciones fenicias de esta zona sur de Spania ("isla 
conejera'") fueron: Malaca. Sexi (Jete. cerca de Almuñecar), Abdera 
(Adra). Baelo (en la ensenada de Belón, de Baal), Spalis de lsbal, de 
lse-bal. "morada del Señor", y Ceret (Jerez). 

Se acepta la huida fenicia a las islas Baleares ante la invasión 
celta en el s. VII (a Ebusus "isla de los pinos", de Berosia). Las fac
torías abandonadas fueron aprovechadas por los cartagineses. 

~o se conoce bien la relación de los fenicios con los Tartesos 
pero los objetos de éstos demostraban su influencia, así el tesoro del 
Carambolo. 

~a~ dificil resulta separar el fenicio del libio por lo que se 
pensó en un grupo Libio-fenicio. ~u sabríamos deslindar el sufijo 
"-ippo" (quizás de ·'ibbo'· "guarida··. en fcn.), localizado en el sur: 
Baes-ippo (de "Bes", dios fenicio. en Caños de Meca); Accinippo 
IRonda la Vieja); Lacippo (Alechipe por Casares, de Málaga): Irippo 
!Coripe, cerca de Algodonales), y Orippo (por Dos Hermanas), entre 
otros. Ulisippo (Lisboa 1 es la más alejada. Ved mapa de Untermann 
n. 16. Sprachraüme. 

Ceret. "ciudad" en sirio, puede proceder de los fenicios de 
:::i1dón, de donde vino "Sidonia". Su semejanza con kart, "ciudad" 
en púnico, es indudable (de donde el grupo de Cartago, Carteia, 
Cártima y Cord-uba). 

Sin embargo, si nos atenemos a la terminación, se parece a 
Osset (frente a Sevilla), Callet (Cort. de Moguerejo en Conil). pero 
menos a Lascut (Turris Lascutanal y más a :\epet (ciudad etrusca 
de Italia). Este topónimo impulsó a Hubschmidt a pensar en un 
l>t'igen etrusco. 
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Pero no podemos olYidar a los ceretanos de Tarraco que justi
ficarían un origen libio-fenicio. ya que su capilal era Julia Libica, 
!actual Livia), y que según el mismo Hubschmidt. son emigrantes. 
Libios en el sur podrían c;er: Sal-uba. ljunto al río Verde de )ftálaga). 
con la réplica de Salduba (ant. Zaragoza), Soleis, .. peñasco'' en libio, 
latlnizado en Solario ISterra Nevada); Oba (J imena de la Frontera) 
y Lixus (río Odiel), otra réplica de Lixus tLarachel También el 
río Barbesula (río Guadiarol tiene de libio Barbes Y el suf. -ula 

según Faust. 
En fin. que no podríamos dec1dir SI Ceret es fenicio. etrusco 

o libio. 
Mas la homónima Ccret (ant. Serial. la Fama Ju lia de los ro-

manos. la Xerisa de los árabes. ·'tierra áspera". la actual C1) J erez 
de los Caballeros. de no :Ser una confustón. se supone importada por 
los turduli veteres o íberos y para dar crédito a esta idea hay que 
admitir que Ccrct podría ser ibera, con lo que aumentaríamos la 
\·acílación re~pecto al origen del tc.pónimo También se admite una 
mezcla libio-ibérica. 

Otro:: sufijos que podrían Rcr libio-ibéncos son -1g1, -ucct Y 
-urgi. situados en su mayoría en el sur o compuestos de una raíz 
ibénca, así: ll-urgis (Agreda o Alfarol; Iliturgis (Cueva~ de L ituer
go). cerca del Saltus CastuloncnRts; Wturgi (Cabana, en Castellón 
de la P.); Ilici (Elche): Ilorci (por Lorca) con la raiz Il-, "ciudad". 
en ibérico y Astigi (Ecíja); Artigi (en Benqucrencia o Zalamea de 
la Serena y otra en Alhama de Granada). La raíz ast-parece fenicia 

0 libia. También Itucci <Cabezo de Hortales. en Prado del Rey>; lp
rncci (Castro del Ríol; Isturgi tLos Villares. Andújar) y Baesucci 
(por Castulo) tienen una raiz parecida a a.st- hbia o It/ip, quizás 
fenicia, igual que baes- (del dios Bes fenicio>. Otras son Aurgi (Jaén) 
y Ossigi (Maquiz. Jaénl. cuya raíz osso- "boca·· está justificada por 
encontrarse en la confluencia del Beus y el Guadalbullón. 

( ll Tambt"n \or ar. d11~1~nan .ll .:;,-u·rum mgum rumanu ~.-ri.o ¡>Or ... t. popul o 
bitu :-\L~ , . x,·crt-,, al (".'\bo de ::,;t¡:r . .; en Portugal 
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CELTAS 

Los celtas eran indogermánicos que ocuparon preferentemente 
la parte nortr. noroestt• y oe:>tt> de lCJ Pl'nínsula. pues en la zona 
sur y oriental les disputaron su posesión otros pueblos poderosos. 
Mas la toponímia acrecienta la invasión total con nuevos descubri
mientos. 

Hubo una primera invaswn hac1a el año lOUO que se investiga 
por el suf. -dunum: Besaldunum CBesalú ): Segodunum (Pobla de 
~e~llll. Ehert1-dunum. Embún 1Huesc:a1: \'iro-dunUll'L Verdun ILe
ridal. que indica la entrada por Cataluña y su continuación por Lusi 
tania por el valle del Duero, así Caladunum en Tras-os-Montes y 
hasta en el sur: Estle-dunum. Estola de C'órdoba. Arialdunum. Rute 
de Córdoba o .l.rahal de SeVIlla. 

Otra inva:;ión más nwnerusa del -.. \'l procedía del Rhm. 
:\Iuchos celtas se regLSt.ran entre el Anas y el Betis en la llamada 
Be tuna; eran los ··celt.ic1"; dondt a hundan los toponimos de sufijo en 
-origa: !\cnobriga IFregenal de la Sicrral; Turubriga (Aroche) v 
al mismo sur Lacobriga ILagO!>l. También. Sf.. habla de Arcobrig~ 
como el nombre prirmtivo de Arcos de la Frontera. 

Con los celtas \-inicron mezclatlos otros pueblos. como los Ebu
rones que posiblemente sean los Bcroncs del norte, con su capital 
\·aria !Lngrc.ñol ) los el<' Lusitania E:burobritiu. (de Leiria), norte 
d<· Alcoba<;a; Ehura. Evora de Port.: Acbura rTalavera tle la Rema 1; 

rJblU'a Cerealls 1 Alcala la Reall y Ebora; Castellurn. en la desembo
cadura del Betis, al norte de S. Lucar de Barrameda, citada en 
Strab. Ill-l-9, Mel. ill-1 y Plin. lll-10. Ebur, en cell. e~ el árbol "tejo". 
con cuya simiente se envenenaban los celtas. 

De la oleada celta del s. \l debieron ser los Sefes. y los Cempsi 
que llegaron a la iSla Cartare y los Beribraces de Levante o caza
dores de castores, citados por Avteno. '\Icnos seguros son los Cyne 

<'S. tal \'CZ ligures. 
Los primeros celtas son incineradores de los campos de urnas 

de Cataluña y lo~ ele la edad del bronce :;on inhumadores de los 
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túmulos. La primera inYasión celta la borraron los íberos hacia el 
año 650 en la parte orienlal. 

Se considera celta el nombre de Argantonio "monte brillante" 
de Tartcssos, de • Argantia tArganza, nombre de muchos ríos por 
su brillar blanquecino), del arganto ··brillante'' en celta. También 
se cree que fue un rey de Tartessos. 

Cerro de Berrueco es un nombre actual a dos leguas de ~edina
Sidonia, así como el Castillo de Berroquejo, proximo, que recuerdan 
a Bermcal. extendido por Salamanca. :\1adrid y Cáceres; que se pue
de relacionar con el celta barro ··tierra·· o con el i-e: *hhars "cumbre ... 

Tambien Bcrlanga y Berlanguilla son nombres actuales, por 
T<"mpul. que pudi<>ran haber ,·enido d<:'l norte con los invasores ca~
tellanos y que procederían de Valenanica lar.. de la tribu Valeria o 
dC'l celt. Veralanica. (de "Viro"). 

La ciudad Carissa Aurelia es el actual despoblado de Carija, 
¡:¡ :3 km. O. d<> Somos. dt:>slruida por Catón, del celta Caricus: seglin 
Schult<'ll y comprobado con munt>tla=- ce! tkas: <también en los 
cC'lta::: dt· La ¡;aJaua hay otra) y Carasa. en lo!: AqUltanos segun 
11 uhschmid l. aunque ::>t piensa en t:>l tbero cara ·'cabeza'' (de Cara
l,a: l'hel y Carabantcs. según ~1. PidalL 

Otros resto:-; celtas se dan en Ccmbrícum. en una inscripción 
..:e lel' "cembridnus". t:>n Algámitas. cerca de Olvera, {Ephem. 
epigr. VHl-1031 del celta cemn "monlc .. y bnc .. altura". aunque 
también parece :-:er Pl nombre antiguo de los CempSl. 

Cimbio:s, sin localización, citado por T. L. XXVITI-37-1, en la 
lucha de Esc1pión y Magón: "Classe ad Cirnbio:::; haud procul a Ga
dibus is locus abest adpulsa .. ; no debía estar lejos del mar y es duro 
reladonarla con Cimhro "bandido", en celta. 

También, en el sur. se citan los Galli en T. L. XXIV-42-7, como 
auxiliar(':,o de Alagón. en la misma lucha dP Escipión. donde en 
"ad Auringem" (Jaén) [ueron derrotados muchos galos que pudie
ron diseminarse por esta zona o bien habían entrado con los lusita
no:-:. asi· c;alC:'s. l~aliana. por Lchrija: Gallega. taunque se puede re
ferir a los gallegos que vinieron con salazón y maderas y se estable
cieron); quizás, Laguna del Gallo por Sanlücar, o cortijo "el Gallo'', 
dt> Jerez. aunque más fácil es pensar en esta ave. 

Ya cilamo;,; a lptuci romo libio-ihéricu. La mu<:>stra arqueolo
gica dl una lámpara, con una muj<'I. ce n I()(·ado egipcio. podría 
a\ alarlo. pero una cruz con el rostro de )Jeton, dJos )lfarte de los 
celtas. ) otra-. ruinas no~ impulsan a considcmrlo ele este pueblo. 

De la diosa de las aguas. ).ifalra. t>n la Calla, hay inscripciones: 
.. matrabus'', pero el lat ''matre .. (madre). se aplica también a cursos 
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de agua importantes. En el sur hay: Arroyo de la 1\.ladre. en Grana
da y Huelva. y Arroyo ~1adrc, en las marismas de Huelva; Arroyo 
de la ).ladre Vieja. en Cádiz 1del ant. Betis) y laguna de las ~íadres. 
<'n Huelva; pero hay todavía ~Iatrcra. cerca de Villamartín, en for
ma culta, con muchas ruinas. ::\latrona <el río Marne), en su forma 
Madrona. se aplica en lenguaje conicnte en Cádiz a cualquier con
ducto de agua. 

La raíz Scg-, sego "fuerte" en celta. que ocupa toda la Pen
ínsula menos la zona ibcrica <Untf'rmann mapa 19), se halla tam
bién en el sur. en Saguntia (Baños de Jlgonza l. citada por muchos 
autores para demosu·ar su importancia. En la época romana la si
tiaron Publio l\lanlio y Claudia Nerón. 

Otra raíz celta es larva~ "toro". que en la Galia Aquitana dio 
Los Tarbclli y que aparece en ár. Tarui~ana. lut:>go Tarhissona y en 
los cristianos Trebujena. 
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I BEROS 

Sin discutit las relaciones entre el va~co y el íbero. propuestas 
P'" Humh 1ldt.) 'ldillltit·nrlo qtH. h< y t' •inctdt n algn -mbo~ tdiomas 
l'l1 la zonéi nurl P ) "l a~enwjn n a una [P.It'<•ra lt .. n.gua 1 como \.'! 
celta 1 L'l1 b :;ur. ''- halla dt u 1 gl'upn lih o !llL'rn qu· justificartan: 
l lipula 1:\iebla): Illpula l Lora de Estcpat: Ilipula ~Iinor (CortijfJ 
tle Repla. Osuna l Tiipula ~ons 1 Siura Xe\·ada) con el sufijo -ula, 
libio. ) la raíz ili "ciudad" ibér ca. así e .me Tliturgis ) vlras ya ana
l!zatla~ f•n el cap. F eoidos con t•l ~u. -urgí~. 1<'. E..:ta forma, como 
Ilcrcla. prucedf' lll una anterior lltirda. 

~\ este sufj.- 1la e;:;tán má" próxima.-:: Ol>ulcula l \'Cnta de :\1on
cluva en St:villa 1; BarbPsula t< ;uadiaro) y Lacilbula ( Grazalema l, 
ya citados en Fenicios. 

Fm rna;,. lbl'T tea~ pureen svr: lhru..:f lmhro:-, ~.:• mparabk a loe:: 
lltu...: o hgo~ d< Sallrnt del vas<.:. Thai "río". Otra, como Zurita 
)11"0\'Jent- dP Zur 11 'hlanco'" 
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CARTAGINESE~ 

ApareCL'n en Euusus l n el lifi.J a. d. C .. como aliados de los 
Etruscos y tras la batalla de Al<.lia en 5:3.) derrotan a los foceos y 
se fijan en :\lastia. Desde alllll comhaten a lo::: tartessos para apode
rarse (h. la, minas amiahrzéh .\ lo:- tlerrotan rn el s. Y. 

Cuando .Magón llega a España. en el 211), <:e ext1enden por 
\.sJdon y Lascut. donde alzan la 'furns Lascutana. para vigilar los 
esclavizados habitante:- de 1 lasta Regm. por Iptucj (cabezo de Hor
•ales. en Prado del Hey), Ugia Oulgo. Cabezas de S. Juan 1 y Turris 
Regla ( Cort !Jo de Casinas 1. 

Su;:;titu) en en r.l comerciO tll..' la 5alazon a los femcios y de la 
aL l 1 ..: ,nnlm ·:-· rlan nomhJ'I a la ¡,la Skc mbrari:-~ l Strah. III-

:!6) o Escombreras 
'lck al n :1.e ;;e cree puruco a Hur:;a nJla dP byrsa- "tierra que

brad::~" y quizás -ula. Jibio. lJllt' lus ar. tradujeron por Burj-alhanz. 
•·ca ..:tillo de la culebra··. lurgo Bujalance. i\Iás al !'lur. podría ser pu
nict- Car·eia de Qrt ·oudad' Tan·bwn Ceret. en punico es· ciudad" 
y dcbena ser lihio-femc10 
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LI GU R E S 

Es este pueblo de gran importancia en toda Europa y se su
pone que fue empujado por los celtas sobre los Alpe:; en el s. VII. 

En España, en el norte. se cree ligur a Pallantia, cuyo nombre 
se repite en Levante, como forma an tigua del río Xucar (Júcar), 
pero en general al ligur se le encuadra en una unidad lingüística 
cántabro-pirenaica-alpina r<>conocida por M. Pidal. Según Eratóste
nes (en Strab. II-l-·10) era hgustina toda España y según Schulten 
IF'. Hk:paniae I-13U también. Avieno 1524l creía en concreto ligu
re~ a los DraganoR, Kinetcs e incl u~o los Gletcs, al norte de éstos. 

En el sur. encontramos alusiones directas a su nombre; El la
cus ligustinus es citado por Axieno (281> y Stephanus de Bizancio 
(.116-12) nos dice que Ligu::;line está en la Iberia occidental. cerca 
de Tartessos. El lago ligustmo nos lo desct·ibc 11cla (Ill-5) "non 
longe a mari (Bactis} grandem lacum fecit". como formado por el 
Betis y cerca del mar. El mrsmo A \'ieno <2 41 nos confirma que el 
"Tartessus amnis ex Ligustino lacu per aperta flucns". 

De un modo indirecto sabemo:: que es ligur Bürnos, "agua ca
liente". con Fucncaliente. al lado. de la raiz -\Yorm que se repite 
dentro de España en Bormate (Alicante) y en •wormaticum. que 
da Gormaz Cen San Esteban de Sorial y fuera, en Bormia. Bonnio, 
Bormida. etc. 

Portus Albus lAlgecira¡,;), si no es romano. hay que remontar
se a la raiz *-Alb. ''lecho de un no··. frecuente en la región ligur: 
Albio-ri."X (('IL l. 12-1300). en la Galia meridional; Albium Ingau
num. Albenga, al O. de Génova !T. L. XXL~. 5-2, capital de los Li
gures). También. Albíus fue un rebelde e¡;pañol ejecutado (T. L. 
XXVIII-24). 

Se podría hablar de la nu¡,;ma raiz. con un simple cambio apo
fónico elb/olb. al referirnos a los Blbysinios (en Herodoro II-33 y 
IV-4Hl. de cerca de Huelva. (también. en Herodoto. en Sreph. de Biz. 
32~-1 7-70), comparables a los Elbestioi. de Recateo (basta resolver 
-st- en -s-. como :\Iastienos y 1Iassienosl y a lo~ Olbusici, de Steph. 
ele Biz. 489-2. u Olbysin ioi. habitantes de Olba < Huelva ). 
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1\Iás an·cvido sena relacionarlos con los Selbysim de Av1eno 
1 422) (aunque la s-. más que sonido fue una simple aspiración en 
el mundo indo-europeo, la t. tego, stego. etc. J y qu1zás en este caso. 
podnamo~ relacionarlo~ con lo~ C'ilhiceno:-. que se situan en este 
mismo lugar IAviC'. 303 y 25fll. desde el ríü Tartr!=iso~ al Crysus o 
Guadiaro. cun el río Cilbus 1...\.nc. :tWJ IGuadalcte)} con La-cilbula. 
crn:a cte c;razalema. y con Lakilll,: y Lac1ppo tAlúchipe). 
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S I C ANO S 

Se cree que fueron ex-pulsados de la Penmsula por los ligures. 
~t·gun Tuctdides y D10nissio. Esto nos explica el nomhre del Sicanum 
l''lumen. luego Suero. Xuquer y .Jucar. pero admiten su existencia 
y no creen en su expulsión Schulten y Bertoldi; el primero consi
dera a lo~ sicanos íbero-libios. llegados de Afnca y ti segundo medi
terráneos. En suma, se aclmilc que estuvieron en España 
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I C ELL ITA NI 

Se citan en el CIL Il (3423) en Cartago-Nova. Sicellitanus en 
el 1 312-ll y Siccllitanus y Assotanus en el ( :lD-ll 1 en la Tarraconense. 
Entonces, aunque lejos. se pensó en Siculana para Chiclana de Cádiz. 
Este pueblo y el anterior marcharon históricamente unidos. 
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TARTESSOS 

Continúa el emgma de este puehlo del que :::e desconoce su 
composición étnica y su localización. . _ 

En un princ1p10 se creyó ibérico, pC'ro ya A \'lC:'no l-121 Y ..¡.;111 
habla de fenicios y libw-fcmcios mezclados. E!'tn creencia predomina 
actualmente. Así se expresó el Dr. Terradell. 

La dificultad de deslindar tantas cultUtal' superpuestas, como 
hubo en la Bética, es msuperable. 

La semejanza entre las raíces Turt-ctaní ITurd-etani). Turd-
uli y Tart-esos hacen pen:;ar en una idenndad . 

).luchas fenicios rmpu]ados por los tartesos huyeron a las 1slas 
Balcarel:.' y estos tartesos en el s. Vl 1 hacia C'l :>10 a. d. C.l fueron 

derrotados por los cartagineses. 
Otra dificultad está en la nutificación que cscntores Y poetas 

griegos hicieron de esto::; lugare'. Asi Ilomero, llesiodo, Het:odoto, 
Platón y Aristófancs nos hahlan de parajes inferna1Ps. parcctdo~ al 
Hcrebo y de serC's o c<'n tauros encarnación riel Pt st•Jd~n TI1pp~~s. 
Por ello, bajo una espesa niebla nos paree<' entren•r como G_er10n 
huve de Heracles por la isla 8ryihia) no;; smprend<' ma."- localizarla 
<sdgún Avie. l30 ]. Posid. Tll-2-11. Strah. lTI-0-4. l_lerod. IV-~1 e~trc 
el Bcus y Rota y que nos hahlen del Arx GemntJ:::- len Salmedina l 
(Avie. [263-30-lj), como verrmo::; al referirn('l<; a lo::: gnegos. 

Mas es la unica solución, o más bien consuelo. concretarnos a 
los parajes tarté:5icos citados por los escntorcs: Tartesso~ flumen. 
citado por Avíe. [2!ll1. nacía en un monte rico en metal y lo conoce 
StJ·ah. III-2-11 y 1-6: C'l mons Tancssiorum. ~egún A\ ie. 13081. esta
ha entre Jerez y Sanlücar tlc Barram<'rla, en <.'1 mo01c Algaida. segun 

narbadillo. 

Comprendía el territorio de Tartessos por el lado occidental 
desde el río Iberus tTintol !':Cgún Pausania~ W-1!)-3) o desde el río 
Anas (Guadiana) segun A\ 1eno [223] y por el onental llegaba a 
Calpe, según Erar.óst0n0s tlll-2-lll o hasta Mastia. según Blanco 
F'rcijeiro. ( 1 ¡. 

Por ello. Asta Regia y Xcra deberían estar bajo su dominio, 
entre otras, y tarr.ésica ~'<' considera la cerámica hallada en la pri
mera. Tarressós e.s el nombre grkgo de Tar:>chisch~. d<' la raiz Tart
"sitio de calor··. de ahi Tartaro y el suf. -esos es corriente en la 
Caria. por lo que se sospecha un ascendiente etrusco. 

Los Tartessos citados por D10do. [TIV-141 :::on confundidos 
con los Turdetanos por A.rlemitloro. ··Turdetantoi". y por T. L. 
X'GII-26, ''Tartesii o Tu.rdctani''. 

La colonización tanér-;ica. segun G. Moreno, se manifiesta en 
Andalucía en la Cuc,·a rtc>l Romer·al y la Menga de Antequera, en 
el dolmen del Gandul y los restos del Ronquillo (Sevilla): Pozuelo 
y TriguNos en Huelva y Rt' extit'ndr por el Algarre a Alcalá y hasta 
Torres Vedra:> del Tajo. 

Ciudades tartésicas son Elybyrgc, según TTrcateo en Steph. 
dt Biz.: ·'Eliburge. pnlis Tar1 ess<JU ... desconocida su localización y 
A lyhe. en Dionis. Pcricg. ['~;lHJ y Geog. Gr. min. 1 II-1221 por Abila, 
una columna de Tart0sos. Otra forma lbylla, en H<'car. en Steph. de 
Bizancio. 

En Poh·b. TTT-24·2] "'' h.•bl.1 el..- Ma!,Uii Tar,- tb 

I),.J río Ta.rto:s<o:, ' ' re :?:'4 n hgu.;rono Llcu p~r apena ÍU'>U!< undoque ad
lap:;u ligar" 
Uel 'ilOU,. rart~><:( "' lt :!~>" "luc (ct'n'a d templo d· r;o;non) ora btt <unt 
<inus Tartcss:i". 
Del rn.-tum Tarto•«,Jum i\nt ;;4 .1 frt:to Tarto·ss¡o" ,. t•n Locofrón =643]: 
Tartt"'-."'U pylc. 
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ETRUS COS 

La influencia etrusca en España parece comprobada por nu
merosos datos lingüísticos y arqueológicos y así lo dan a entender el 
Sr. Blanco (1), Schulten (2), y Blázqucz (3), pero surge la duda de si 
pudieron ser los etruscos de los ejércitos de Escipión como ocurre en 
las murallas de Tarragona. Los datos lingüísticos son: SE' relaciona 
Tyrsa (ciudad de Lidia) con Tarschisch y a ~u vez con Turta 
(río GuadalquiYirl y Tartcssos: a Arganthonios. creído griego, 
pero celta sin duda. con el etrusco Arcnti; al rey turdet~~o 
Attenes (T. L. 28-1:'>) con el etrusco Atnei. y a otro rey tamb1en 
turdetano, Culchas (T. L. 28-13, 33-21, 7, y Polib. IT-20-3). con 
el tirseno Cultce (el Culchius o Colchius re mano). Se compara 
al etrusco Velxa , con el Velgan, del CIL [Il 1593]. al etrusco 
Lucumon, con el Lucumo. del en .. II 9~4; Ramna ( Ramnes) 
con el Ramnia del CIL Il !'120: y Veíie recuerda al español Veienta 
Tusca, del CIL II f801] relacionado con Kermunis y Carmona. La 
Vescia de la Campania etrusca con Vesci (Plin. lii-10 y Ptol. TI-4-7), 
entre Cádiz y Málaga. El Ccret (de Jerez) con el Caere o Cerct eu·us
co va analizado. Carissa, de los Canos (otra Carissa en Galatia; Ca
ru~ en Frigia y Kcressos en Troada ). 

También Nabrissa, por el sufijo final, si es que "-essos'' tiene 
origen asiático. se cita como inseguro. . 

Datos arqueológicos son que Habis, hijo del rey Gargons, en 
los turdetanos. había dividido la ciudad en siete distritos, al estilo 
del septimonlium etrusco. , 

Que el dios Neto, en Guadix, coronado de rayos, supoma una 
adoración al sol, pero ~eton era una diYinidarl celta, en Phn. [VIT-
197] : ''Sol, Oceani filius, cui Gcllius medicinae quoque im·entionem 
ex metallis assignat". 

( 1) ~ora~ AE . .\rq . 2l'-:!4~ AE .-\rq 2~ 111 29 .. \rq 33-IS \'Acta!> del 2.° Con · 
gr.-so de E í p. 5R6 

(2) T¡uttssos at. FHA m 12 43-toG !- \ 't 1-11. 

(3) ZephYrus 14 G. 
Otro~ C.Chmoll "Di.- SüdlusJtan'«cllt·n ln>..:hrift.,.n ', 1961 
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GRIEGOS 

La caída de Tiro (573) alentó a los focenses hacia occidente 
llegando a Tartessos y entablando relación con Arganlonio (raíz 
celta). 

Primero se les conoce en las islas: ~1clloussa lMallorca), Kro
nyoussa ~~enarca); Ophioussa (r,ormentera) y Pityoussa (Ibiza). 

En el continente, Blaberoussa, "funesta'', la capa inferior de 
A mpurias y Kotinoussa ( Cádiz. ·'abundan te en acebuches.,). (1). 

Dejando otras alejadas, en el islote de S. Sebastián. en Cádiz, 
fundan el Cronium y en la isla de Erythia (ved Tartessos] el Arx 
Gerontis. El Puerto Maenestheus (Strab. III-1-9, Ptol. ll-4-5 y Marc. 
II-9 ). hijo de Peleo. rey de Atenas, era el Portus Gaditanus de Publio 
Escipión: el Bort Almancia Alcanter, de los ár .. ''puerto de las sali
nas", hoy Puerto de Santa María (trad.) o el Castillo de Doña Blanca 
de Ctdueña. 

De lo fructífero de su expedición nos explica Herodoto (IV-152) 
que los Samios vol\'ieron ricos todos. 

111 Gare~a Bellido. A /Jeracl .. on Gudttanum, BRAH CLIII 1963 -('otínoussa. 
!\AE n. 41 
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ROMANO 

Junto con lo:; histonadorcs griegos no-: proporcionan los ro
manos la mayoría dC' los ll.pónimos de la antigOit?dad y, .:alvo algu
nas latimzacwnes. su trasmtswn es fiC'l. Pero no se trata de recoger 
esta cantera heredada. :;inP l•::; nombre;; (k ongcn latino. Es cierto 
que. en muchos casos. se limitarun los r·otm.tnos a apellidar con algún 
nombre' mayestático o una con:ligna imperial el ropónimo iml.ígcna. 
Así, lulius (de Julio Césm) aparece en Julia Traducta y lulia Joza 
CTarifa) y en muchas colonias romanas cerno C. Julia Romula !Se
villa), C. Iulia Gemma Crbanorum <Osuna l o el nombn: de Augusto. 
en Pax Augusta (Badajoz>. Asturica .\ugu"ta '-~torga 1 •• \u gusta 
Ilicc (Elche). De los F'lavios: Tria Flavia CPadrónl, F'lavia Arveosis 
(Peña de la Sal, Sevilla). También nombres de generales conquista
dores: De C. ~letello Metellina Caecilia lCáct=>res vieJa 1 y Metcllinum 
C\Iedellin); de L. \larc.:io C:\larciana l\Iarchena t. Dl' CaE:'piun, Turri:: 
Caepiona tChlpiona l. !Vid. K L. ~1. MontcnE'groL 

De nombres comunes salen la mayoría de los topommos ro
manos. 

La inva:úón romana se puede fijar cuando Publio y Cneo Es
cipión desembarcan en Entporion (AmpuriasJ hacia C'l año 218 
a. d. C. Ya en el 213 los Bscipiooes estaban en Castulo y en el 207 
a. d. C. Lucio Escip10n conquistaba la Andalucía oriental o Baste
tania . .\larcio se apodera de Astapa 1 Estepa 1. donde la cmdad se 
mcenclia . DE' un pueblo que::'(' llamará ~larciana. por ;;u nombre. da 
con los mozárabes ~Iarchcna. Las mayores resistencia::: militare,; 
están en Lusitania con Vinato, en Osea con Scrtorio y en Numancia. 
En el !-'Ur, se debilita a lm; cartagineses y. al fin. se resuelven Ja¡.: 

guerras civiles entre Cé¡.:ar y Pompcyo, peru la lucha con los indí
genas no es excesiva. Así. su romanización cmpezo pronto. Quizás. 
comprendieron las Yentajas de una ci\ ilización superior. Tenía su:: 
alicient<'S cambiar una mhosp1ta choza c casal pC'r una magnífica 
cn::>:t 1tlt ,nusl. Fra pasar de una e..::.Ian< io.1 ~" n n·<=quicw dl' ~anPamien 
to a una mansión con alcantarillado y agua coniente, mcluso ca· 
liente; con techumbres <k ricos arte,;onados (!acunar) y suelos de> 
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mosaico. Era un salto de varios s1glos. Así, en la Bética en el s. I se 
hablaba ya latín . pues era provincia desdf' C'l Hl7 a. d . C. 

Er an colonias: Claritas Iulia (Espejo); Iulia Gemella Accis 
<Guadix); Augusta Firma Ast1g1 (ECija \; Iulia Rómula Hispa lis (Se
villa): Genitiva lulia Tirhanorum <Osuna>: Asta Reg1a Coloma Felix: 
Caesarina .\ugusta Asido f ~led.ina Sidonia ); lulia T raducta. Iptuci 
\'u·tus Iu!ta (Prado deJ Reyl, etc. (1). 

SC' habían asentado la l<'gión 1• y Il' en GuadL~. la II• Alauda 
y x• Gémina en Corduba; la V• en Hispalis y dos legiones en l ptuci. 
(Gemina quiC'rc dPcir que es doble o con .. ta de dos legiones> 

La creación de estas colonias y el tono libertador de los roma
nos respecto a los cartagineses. como el decreto de Paulo Emilio 
para libertar a los ~JeiTOS de Hasta Regia . concentrados en Lascuta, 
facilitaba la compenetración de vencedores y vencidos. 

Desde el 204 a. d. C que se funda la colonia de I tálica, hasta 
el 27 a. d. C. que aparece Agrippa. el latín, aunque sea dialectal de 
sabinos. marsos y pelignio~. se había propagado por la Bética. Aun
que .-\driano pronunciaba "agrestius''. "demasiado rústico", con un 
dialectalismo sabino-oseo. 

Pero. aunque' en Roma se perciba el laún de los cordobeses 
c;;;éneca y Lucano como algo "pastoso•·. son estimados estos his
panog tomo auténtico~ mae~::u·os de oratoria, fllosofia y poesía. 
En la Bética occidental los Balbos, :Mela (de Tarifa) y Columela, 
mdicaráo la tónica de la cultura latina en Andalucía. 

La lengua latina se refug1a en los mozál·abes desde el s. VIII 
y todavía se conservará en Córdoba en el s. xrn. según Jacobo de 
Vilry. Qu1ere decir que, ni con los visigodos. ni con los árabes, se 
pierde del todo y que los topónimos podrán tenPr este ol'igen. 

Se hace muy difícil tipificar los nombres romanos por ser pa· 
recidos a lo¡:: comunes y poder ser importados en la Reconquista 
por los invasores leone::;es, ca;;tellanos o aragoneses. enu·e otros. 
Por las marcas testáceas. recogidas por Dresller. se puede recons· 
truir el nombre de algunos C:ll.-portadores de vino o aceite a Roma. 

Al sur de Jerez, en las sepulturas romanas del Cerro de S. Cris
tóbal. está la inscripción ";\1artiali L. Corneli Pusionis Ser.": "a :\lar
cial siervo de Lucio Cornelio Pusión··. Este Cornelio fue cónsul bajo 
Vespasiaoo. Otra mscripción. "Curnelia Vallata", o "Cornelia Fortu
nata··. podría ser· su mujer, y el rot. [H9] dice "Cornelianum vinum'·, 

1 1) ntms r ulonia Adíu \ugnst 1 !uhca Lolon1" .\ug·tst;t Leuw11a Tuccimnn 
[Mano.;, Jaln), Colonia Bdo ( h•Hli.• (Do·loiW., C;'lcllzj 1 oloma !ulia e ,.,nuna 1 rrbanu~ 
mm (O~unal . utru form~ lolonn ~1ttrt _. ( ..stra Gt:nnna ( \1archena¡ Colonia P.t.ricü 
lordub ... 
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de su expedidor. También el rot. [1-191 dice ''Frigidum puteum . en 
los terrenos del antel'ior y existe un actual "'IJuzo de Frias··. de donde 
salia el vino corneliano. qut;' nu luzo fama pues no conocemos el 
•·•cornejano". como \in o. 

Otra marca testácea era Lacea (ro t. HD y 151) que. por su 
posición cerca de la desembocadura del río Guadalelc, daba la posi
bilidad de que por analogia con Barbate. (de Bahr-bet). se cambtara 
de Guadi-lacca en Guadalete. 

También hay Barcufia (vinum) en roL. ( 1 l y Barcufiem:;e n 
Barcuficse que se pretende asimilar a Barja de hoy, cerca el Portal. 

En Hüb. [406], ··Paternianum", parece Paterna de Ribera. 
El Portus Gaditanus era creído el Puerto de Santa María y en 

ánforas aparece ''Portcnse··. "Al Portum", "Portu .. (BR.ili L. 39 y 
34), pero según el It. Ant. [71, por ser la J.& mansio, corresponde al 
Portal. Quiere también decir que aquí se fabncaban numerosas án
foras para la exportación. 

Un poco más leJOS, en la zona de Sanlúcar. nos habla Strab. 
Ill-1-9 de un Luciferi fanum [el luc<:>ro o estrella de Venusj, de 
"lucem dub1am", a quien Mela llama "Ara Iunonis". que por la im
precisión pudiera tratarse de un templo a Astartc. de quien los ár. 
tm'i.eron noticia al Llamarle Almesquid (o :\lassaguedJ "la mezquita", 
un poco anles de hundirse en el mar. 

Como botón de muestra de las valientes traidas de aguas de 
los romanos está el acueducto del Tempul (en !aL "Tempullus", 4ui
zás en recuerdo del valle del Tempe, en forma diminutiva: Hor. Od. 
1-7-4, 1-21-9 y 3-1-24), que tenía 12 leguas de longitud. pues desde 
el sur de Arcos, por la sierra de los Arquillo~, por Me:::a de Bolaños. 
como prueba de su resto, llega al depósito de Puerta Tien·a en Cá.diz. 

~Iuchos son los topónimos que acusan la existenda de un 
horno antiguo y casi siempre romano. En la zona de la f- se regis
tran 12 Fornelos en Galicia. de "fornellus··; muchas ·•y;,urninhas'' en 
Portugal y "Forneus··. en catalán. Lo mismo en la forma castellana 
h-, Horno y Horno Viejo, en Jaén, Hornachos y Hornachuelo, más 
al sur, al este, en Córdoba. 

Fornaces aparece citado en Ptol. [ll-4-10] en los turdetanos. 
Parece que cerca de Baesippo hubo produccion abundante de ánfo
ras y por ello tuvo que haber hornos de alfarería. 

La Historia de Cádiz, de M. Josefa Jrménez Cisneros, nos habla 
de los grandes hornos de Puerto Real, comparables a los de Tripo-

{l) Dresell 2.586 y 2 596 Barcufiense. Barcufie:>t \ en 2 . 5!l~ tuli=e \ ó\SI "n 
2.ti00, 2 .601 y 2 602. 
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litania. en Villanue,-a y en el Olivru· de los \·alencianos. Si se expor
taba en ánforas el aceite, el vino, el trigo. el "garum·· y otras salazo
nes, se necesitó una gran producción. 

Quizás el Torno. cerca de TorrecC'ra, uene este origen también 
"Vicus" era una aldea romana y abunda en Galicia donde hay 

29 en top. menor, además- de Vigo. En Cat. Vich. La forma "vico·· 
re,·ela el trato distinto del topónimo frente a Yigo 1 Spacorum l. Otros 
en España fueron Yicus A.usetanorum ( Vic.:h l; Vicus Aquarius (Píe
drahita de Castro o Castro en Zamora l; Vicus Caecilius, cerca de 
Casu·a Caecilia (Cáceres) y Vicus Cuminarms. despoblado de Dan
cos en Toledo, entre Lillo y Guardia. 

En el sur existe el Cerro de Vico, al O. de J erez. 
"Cortijo". es muy frecuente en toda Andalucía. como derivado 

del la t. cohorte, y abunda en la provincia de Cádiz. 
Falta totalmente Villa, lo mismo Puebla. pues Puebla de los 

Infantes. en Sevilla. es la más meridional dC' ellas. Cádiz no conoce 
nmguna que se sepa. 

Otras denominaciOnes dC> población están en sus respectivos 
lugares. como .. Rancho". en los celtas estudiados. 

Y1llas desconocidas fueron Neapolis. atribuida a Balbo, según 
Strab. rlll -1191: "Balbus vero gaditanus vir triumphalis insuper 
aedificavit quod Neapolis \'Ocant··. quizás en Antipolis, en la isla de 
S. Sebasuan. También se piensa que fue Balbo quien fundó a Didy
ma. en las almadrabas de Cádiz. 

La producción romana de esta época aparece en algunos de 
los nombr·es, como '"Mellaría .. que es la denominación romana de 
Yeger dl• la ~liel. como Apiru·¡um dio Bíar en Alicante. Las Cabezas 
de Caulma. los Llanos de C. y Las Abiertas de Caulina nos hacen 
pensar en el caull . .-: o col. que' precisamente no St' diptongó por ser 
un topónimo. ) que sería el cultivo preferido. 

Má~ hacia las marismas. C<'rca de las aguas salinas esteriliza
doras. C'Staba Bspaninas que pucil ía rc·cürdar el campus spartarius 
o de esparto. útil para la industl'ía nav1cra. 
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VIAS RO)lAN AS 

Constituyen éstas un r~tUclio precioso para la toponimia por
que proporcionan da tos valiosísimos. 

Los romanos con,truyeron en f•:s¡.>aña unos 11.000 km. clt' cal
zadas. El documento princ-ipal para conocerlas PS el ft inerano de 
Antonino Augw;to Caracalla que enumeró hasta 312 ce n ma~ df' 
tU)OO milla~. Otro TllnPrario es el dC' los vasos Apollinures. 

La vía podía ser de ··nrmt>:-: especiales". a hase dl' cuatro capa::; 
distintas y ~e llamaba Sn·ata t la .3trada de Italia y Ca licia 1. o menO-" 
reforzada y con cal, la Calciatn ¡Calzadal. La "carrarw." g<tll. quC' era 
para carros y la estrecha correidora corresp•mclen amba!' a la época 
romaruca. 

T .ns <'mpalmrs :>L' llamahan trivium 1 tlt' 1 rt•s \'ias l, bivium de 
d •s. confinium donde? sp cuineidían y rracta r.uandn estaba cortado 
el camino. La palabra carrNr.ra pro\'iE.>ne de cal'reta. 

F:n el sur nos interesa la \'ia Hen.:ulana. pa\ imentada pmntu. 
qut> unia Cádiz y R oma. calzada ya en 120 a. d. C .. pero qur no ha
bía sido principal en el tram 1 dE::-:-'lt• C'artagtna a Cácliz. y La Augu:=:
la, que iba de Cádiz a Córdl)ba. 

P ara la custodia ele <'~ t a'< \'las "lll'gieron defensa::; o "castra" 
qlll origjnaron núclc·os de pt,l.Jlaei6n. A;,Í Castra Iulia. en l:gia (Ca
heza,; de S. Juan) en la .1.uglr:-:ta; Ca..:tru111 Octa>·ianum t•n el octavo 
mi liario desde Barcinona (luegiJ Snn Cugat dPI Vallesl: Castra Ser
,-ilia l'n la \ ía Lata <Cúcere:-;l. 

En la vía Hcrculana. desde Canago a Cádiz, no hay "castra" 
por<1ue ya <"!ilaría en paz la PrO\ incin. Va por la costa, pues la an
tC'ric 'l' Yenía de Cartago a Cúrduba )~ ésta estaba ya fortificada. 

Sin·a un ejemplo del lt. Arn. de la na Gades-Hispalis: Gades 
a Pons \Puente de Zuazo) 12 m., rortus (el l'ortall 1-1 m .. Hasta 
!Regia) lo m .. 'Ggia ICabL•zaR de S. Juan) 17m .. Orippo (Do.::; Her
manas¡ 2-l m .. llispali:;: IScnlla 1 :!!J m .. para comprender que casi 
c-. lrt u nica c:i ta que n< ~ a) udn a loca 1 war Pl toponimo. Esta es la Yía 
Augusta a la que l<"lot·idablanea supt•l'lm~o ~1 f.>mpedraclo en la calza
tia rnmana. E"'ta vía llegaba a Cao:tult f ll'll' Corduba y a Cartago-:·\ova. 

Pero en la toponimia menor aparece un Camino de Romanos que 
sube drsde el Pueno de Santa ~Jaría po1 el O. ele la Sierra de S. Cri::>
lóbal al pago de Barbaina. al Llano de la~ Tabla!'. Añina. El Barro
so. Tabajete, las ~lesas dL Asta. etC' .. que t>:- la vía anterior Pn detalle. 

Lo mi~mo SJ tomamo:- un trozo de la Yia ::;t:cundana !luego 
llercu lana) del ll. Ant. riP ~al<lrn a Cadi7.. A,;;i: Barbanant1 1 hacia 
Gaucin \. Cal pe Carteiam X m.: Portum Album ( Algeciras 1: ~lclla

riam tconfusión <:un río de la ~ltcl 1, Xll m : Beluncm Claudia m XI 
I Belo): Bessiponcm Xll, <Caño <l<' :v.l.eca, al salir el Barhate l; ~1c1 

gablum \'1 (Patria 1: Ad Herculem XII !por Puentf' Zua;,ol y Gadi~. 
Este i tincrario no:: da lo q Ul' fueron man:>it n¡;:::; e sitio~ de dc~

canso de caballos y YiaJero~ . tran~formado~ ma~ tard(' en pueblos. 
Se suponían a una distancia dett•rminarla para aliYiar el cansancio. 
pero aunque ~e establecen en una:: :?5 m1llas. ésta. la milla. podia 
oscilar en lASO. 1.350 y 1 ·lllU ms., e~ decir, sobre kilumC'tro y medio. 

LLl térmmo "statío sacra", <·n el Ant n. de HHv. entre Traducta 
y :\IeUaria. parE"C'l' qut ind1ca la ,: tstitución de mansio por statio. 
}a dc"dC' el s. II d. C .. Sacra poclna aludir a algún LCmplo. 

"Romanina Alla". CC'rca de Cabeza~ dE:' Caulina, pod1·ia indicar 
otra ca Izada romana. hien desde.• C<'ret o .:\reo:; hncia Hi:spal is. 

LolS miliartus o mijero~. que bordeaban la;:; calzada:' desde 
Augusto, dieron nombrC' a alguna localidad. como parecE:' ''Tertia", 
Pn Sevilla camJno dC' "lltpa :\Iagna". y a la ~alicla de Jerl'z carninu 
de "Asta Regia'' hay otra Tcrtía. 

"Quintos" indica t"l quimo mijero de.· Pax Augusta (Beja) . 
Qumcena. dC' Lebrija. ti<'n<' que rcmontat a •quinti-ana. pro

piedad de un Quintiu;:'!. a::i Quinltana. luego QuincPna. También el 
Quintillo de SL \ 1lla. aunque con rliminut ivo. pudiera ser un miJero. 
T ,r m1.~nw Sesu·ln rle la Coruña y Sestielln de Ovwdo. o St•xtil de Sa
lamanca Posihlc•n enl<' el Seteml del O. de Cadiz :::ería dL• *Septe
niellus, en forma mozárabe.•. 

DL• sic>te. dejando a *SeptJmanica. Simancus, qu iz:1s relta. ha} 
Scptem{!aditanum. en A non. de Ra\ .. pe "lhle ct,nfu=-ion con Srpta 
Sebta 1Ceuta l. Tambien Septimum De<:imum l':;:t,1 a 11 m. (!(' Tarra
co, de localizactón imprecisa. 

Otro ejempl.J: El "ho~c¡uP :-:agratl ·· fue c:~.mvciclu pm· l;... religión 
cd:a ) germana y lo~ romano:-:. nu nqm• tenían templo~ de temlu 
"C'iC'k"l, f'tnpll'at·cm el hn-.:que par'l ciPI'llt:< Clllto'i. así Pnulr'nciu en 
Peri;:;t. IYI-3.'1]: ··Tu. c¡ui doclo1. all. ~eri:-: novf'Uum C'omnwnu genus. 
ut leH'' puellat luc·os dt.;Jiruant. lmcm rt.-linquc nt ... Tenían la:::; fips
las de Lucaria en Julio en c•l hose¡ uf', domlt• Intervenían la diosa l:<"'ons 
) ·nrgines dh at• o famuli clh 1: tamhien <~xistia la Lucotl'ronia ldC' 
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lucus "bosque" y Feronia diosa etrusca). en fin. que "Sub-Lucar" 
sw-gió de algún rito ''bajo el bosque", Xolucar de los ár., Sanlucar 
de los cristianos [de Bahr "mar", hommeda •·arenosa", oido Bar ra
meda]. 
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VOCABULARIO DE NO:\tBRES Al.~TIGUOS RECOGIDOS POR 
LOS GEOGRAFOS E HISTORIADORES GRIEGOS Y R0:\1ANOS 

Ad Herculem 

Citada en el I t. Ant. [408.31 en la v[a Gades-Malaca, indicaba 
la dirección hac1a el templo de Hcrcule:> Cant. HcracleonL destruido 
por los bárbaros pero reconstruido por Jos Yi~igodos. situado junto 
al rio Sti. Pem !nombre vi.c:igodo), quizás en La isla de enfrente. 
Los ár al río le llamaban San Bct<>r. El templo está bajo las aguas. 

Ad Pontem 

Es otra dirección indicada en el Tt. Ant. [ 409.2]. como mansio 
de la da Augusta de Cades-Corduba. La cita del It. Ant. [:~4] locaU
zada. por otra parte, con Jos Cari~tios (célticos). de "Suessatium'', 
Cf•D la resolución en Zuazo: no sabemos si tiene aplicación a estE.' 
caso. pues se le llamó de Zuazo tambicn, por pasar la í:::;la de León 
al señorío de Zuazo. Aquí confluyen la vía Hrraclea lO llerculana l 
con la Augusta y el puente parece de factura romana. 

Ad P ortum 

Aparece en las marcas testaceas acumuladas en Roma en las 
''asijas Importadas de la Penín¡:ula. Se cree que es el Portal, en el 
,·aJle del Guadalete. rn el término de Jerez. Estudiado por P. FHa 
B. R. A. 11. [39.:~07] y Hübner [33·+-JG 1 Con muchas \'ariantes: Pot. 
Por, Portu. Porto Lucidí, etc. 

Arae Ilcsperi 

"Como altares cie Occidente" o del Lucero Vespertino. deno
minactón dt> Vrnus. encaja en e>l extremo occidental. donde está 
Sanlúcar de BarramE'da. incluc:o ~l' lP llamo Luciferí Fani. Este tem
plo e}..-plica "Suh-lucar" ··oajo el bo;;qu<' .. o Boscaje. quizá de origen 
celta, rcgi~trado por los ár. en :S:olucar .\..lmesquid {o de la Mezqui
ta ). cristianizado Pn 1297 Pn Sant Lucar de Barrameda. 
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Arci 

Cirado en el CIL TI llhO como "colonia arccn::e" y "arcensium". 
Sl idPn·lfica e• n Arcos dt• la l•'rontcra. donde ahunclan los resto.:; 
romanos y hay marcas ll'~túct>a:-: <k Arcese 1 145), Are, y Arcla (de 
ArC'ulal Lm: Arco~ visibl<'s h"Y al pie de la montaña parecen roma
nos y quizás JUBilftcan el nombre ar. Alakuas "los arcos·· y el de 
~l<'dma .\.rko:-ch también. Al reconquistarlo Fernando IY. en 1300. 
le llamo de la FrontPra. 

Asido 

Llamada Asítlonia en Plin. Dl-11 y en Ptol. TI-1-10. en las 
moneda::; A:;idu. Asido Cat>sal'lana y Astclr nía Carsanana cya en 
epoca dP Augusto\, fue un munic1pio r• mano. :>cgun el CTL ll-1315 
"municipcs Cae>sanni" ) In~ rt!Stos romanos son muy numrrosos. 
Sidoma. en su:-: cJrígencs. la ocuparon los tmo~ dt• Sidon. Allí estu
\·wron los arabes de Palestina que llan aron a esta regtón Filisun 
y C'1 nombre ar. de Xeduna Sl' aplicó a toda la región. de donde en
contramos Xeres Saduña (moru Rasisl. SJclue>ña; luC'go Cldueúa en 
t'l ,::ur La capital ;;;e llamó .,\:-:sidona en l'l 8ldense y Asinona en el 
HJ(:Ial't'll5P Carlr ~~ \ de!'tnt) o ~u muralla. 

Asta Regia 

Al norte ue Jerez y no muy lejo::; sC' localiza en las ~fe;as de 
Asra. en un ('stuario del primith·ú lacus ligustinus. Su fama. de 
acuerdo con ::;u 1mponancia. u.-phca su~ numerosas citas: Strab. 
[111-110]. :\!el. [ 111-1--lJ, Ptol. 11-·112]. Cosmo. Ra\'. [305-íiJ, Hirt
B. Il1sp. [3fi ]. y el CIL-Il p. l lf> y 6H5. 

La raiz A'-'1- recuerda a AF1-1g1 y Ast-apa. Srgün Schulten y 
Humboldt podna ::;er ligur o 1hna. puc::: ha~ .\sra c>n Tracm; Asta, 
lurgo A::;ti. en ( 1 Piamontr _bla en el norte de Ltguna. Se cree 
qut> en .\sta los turdctant.s nlchrahan su~ asamblras. 

1.:1 adjetivo Regia podía ser d~:• Jos n•ycs Tarte::;ico:;, según el 
P. J•'lurez. o drl griego RhrglUm td<' r<.nnümi "rompn"l. como en 
<'1 :-:ur de Italia l<londP S(· ron pe· e 1 e'mtinPnlel. Lo c1erto es que 
esta zona se ll<1mó Regio en la época úrabc. Tamlnen recordamos 
que rl con::ul romano Marciu..; Rex la tiL-claT'O colonia F'élix. Estaba 
l'n la \'Ía Augu.slrt. man"io tlL•I TI. Anl. -10!)-1. y fue drRtrUlda por los 
árabes. 

[Cfr. 2\I. E:;tL' \ C'. "ExcaYacinnrs en la8 )fesa:-: de Asta ... Ac. 
A rg. Hbp. n. 2 - 1 !H;3J. 
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Baelo 

l<.:n la Bética. ~ra una man:.io citarla en el I L Ant. [ 101-31. en 
la vía ~Ialaca-Gadcs, de gran importancia. tlado ~u ,·ulumen. Su~ 
ruinas esrán en la C'nsenada dt• Bolonia o VitlavleJa. en mon. Bailo. 
en Ptol. fll-4-51 Bailon. en C'l MLT [n. 115] Bailo: en Strah. Bael11 
!fTI-HOl y lo mismo <"11 Phn. llll-7J y Stcph. dl' Biz. [p. L-15'-.], Ra '. 
[305-12] y [3-HJ la llama Btlona Claudia. como protegida por estl' 
emperador. Dicrricch la cree siria y la relaciona con el púnico Baal 
..señor··. Fue un cenu·o de salazon y su categiJría se V<' C'n el CTL 
II-241.875 "ordo Baclomm1". 

[Cfr. C. Prmán. Ronsut· y ~lergclma "Ltl necn)poli..: hispa
no-romana de Baelo" AcL et ~lt•mo. SP.AEl' t. Vl. 1921. Hoy la::; 
exca\·acinnts están descuhrit'ncl· ltna mann·illo~a ciudad]. 

Baesilus 

Citado por Ane. 1320) y Ptol. Lil--1-.'11. cnn las forma:.-: Besilu~ 
y Besulus. es el no Barhatf' que desembnca por la ciudad dr Baes
ippo y (Jlle en los arabes era 2\ahr-Beh.a y lueg J Bahr-Brka. ele dondl' 
BarhatC'. La forma Besulus parC'CC' la Iorrn;'t primitiva libio fenicia. 
por el ~uf. -ulus. 

Baesippo 

l~n Rarbate de Franco, a 1:-. h.m. de BacliJ, l.'i- la mansiu viiJ. 
Be~ippun(;'. del ft. Ant. [40~ 1). de la vta Ht'rculana C'on rel'ws dt 
trmplu y IC'atro romano:s. lla macla Varsipp(l <'n el CTL TI fp. 2-JJ] y 
en Plm. llll -7-151. Ba1sipo tn Ptol. lll-1-101 . • \.unque C Bt>rmúdez 
lo situa tn Caño!' dr )Teca para explicat·st• ll Bf'ka. pero e~te resulta 
muy :>eparado, al este. Ya clijimo~ c¡uc el :::ur. -ippo sería prohahlt"
mente liblo-fenicio. 

Barbes ula 

Es <'1 ant. Chrysu:; de_\ nt•no. llamarlo narbesnla en ~lel. (JL
fJ.l y Barbcsula l'n P lin. rnqq, BariJesula en d Gt•ogr. Rav. 1344.21. 
Por rl suf. e::: lihio-fPnk1 :--· en ~u de.;cmbocadura está c>l ~lunici

pium !3arhesulanum CIL 11 l' Jf•~. llamarlo tambien Barbl'riana. E::; 
el actual no Guadiaro 

Blasto{cnicios 

LL' ' llamaban .\ppio. en rlll'l'. BJa..;trofomikes v Jltol. Bastuloi 
Poinoi 111- '-Hn l. Sin dud<> ~<' rt·a ta ha de !a ft.:-:iún de-fL·n · cio:- cfln lo:
bástulos o bastetano~. Se debían l'X t•·ndC't por el norte de Málaga. 
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Bladppo 

Es la forma que ci ta Plin. [Ill-13] y que en Ptol. Lacippo nos 
indicaría una influencia celta. no obstante el ongen libio-fenicio, 
c-aso de Bletisama. luego Ledisama. Por tanto. 8e trataba de una 
palabra C<'lta con ::;uíijo lib1o. es decir una cPltización. En los ár. Al
lacippo originó Alechipe, nombre actual del cerro a med1a legua de 
Ca~ares en :\Iálaga. 

Ca p pago 

l•:n Plín. [111-15] Coppago, de localización desconocida, y por 
ello se le ha asignado Chiclana de la F. con vestigios antiguos e ins
cripciones latinas. También El Geogr. RaY. 317,5 lo cita. 

Carteia 

Se localiza en rl cortijo del Rocadillo, cerca de Calpe, al este 
del río Guadarranque y Puente Mayorga. Patria de Mela [11-9-6] 
"un de nos su mus". La primera colonia de legionanos y españoles 
[T. L. XLill-3-f-41: "Colonia ci\'ium latinorum C't Jibcrtinorum··. A 
170 milla" de Córdoba. Strab. [Ill-14 1]. De la rai7. QRT fenicia, 
"cmdad''. 

Carisa Aurelia 

Se le llamaba <'n tiempos de los romanos así. Plin. [Til-214], y 
pertenecía al com. gaditanus "latinorum Regm Canssa cognomme 
AurPlia", para Ptol. fll~l-101 en el término de Borno~ y ho) el <les
poblado de> Canja S(' localiza a 3 J..'Til. de éste. Aparece en mon. cél
tica "Cari~a·· y c>l hallarse en la Galacia parece C'onfirmar este origen. 
Schultcn :::ostienc que procede de la Caria. aunqll<' podría ser del 
procónsul Carisio; Aurf'lia por Marco Aurclio. Catón la abatió en 
rl :lGO Uf' Roma. Hoy ::;e encuentran t'statuas, lm~tos y un sarcofago 
que parf'ce cartaginés. 

Pélf'él Tl uh~chmiclt este nombre c>s ml!diterráneo. 

Ceret 

1(:-- la forma que tiene en ~n .. I l.n. 1751 o \~i\·c>s [lU-7<..;], ICono
graCia e m do~ (';.;pigas y un delfín. En cambio "SE'ra polls" en Stcph. 
de Biz. ~Iarcial fcp. Yl-73 y X.Ill-12-l] \rueh e a haulat ele "aegC'r Cae
rctanus". donde había buen Yin·l. Ya dijimos que CC'rN en c;ino y pú
mco g¡gnific.:a "ciudad" y que <'1 suf. -e1 junto con Osset y Callet supo-
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nc un origen etrusco. aunque la zona corresponde a la región Ubio
fenicia. 

Cilbiceni 

Segun Av1e. [303 y 255] se extendía desde el río Tartessos 
<Guadalquivir) hasta el Chrysus (Guadlaro) y se les relaciona con 
<'1 río Cilbus o Guadalete. 

Cilbus 

Es un río que según Avic. [020] nace en el La-cilbula. (cerca de 
Grazalema), que en un vaso se llama ··L-cerbelaur", pero en el CIL 
TI 1342 "Lacilbulenses" y en Ptol. [II-4.-9J "Lakibis''. Se podría, pues, 
pensar en ''Lacilbulus .. o "Lakibulu!'=··. en forma reducida *Lacilbus 
y con apócope *Cilbus. Pero en todo caso la forma *leka o *Wadi
leka (de Ben Alcutia) no es extraña. 

Cilpe 

Podría ser Calpe, citada en mon. y creída capital de los Cil
biceni. 

Colobona 

Estaba situada según Plin. [TII-II]: ··m ter aestuaria Baetis ... 
Colobona" y el ::'\ubiense prec1~ en el Portus de Tarbisana (Trebu
jenal y todavía más en la-; ruinas de ~lonasterejo. 

En una inscnpción de Lebrija CIL II 1294: '"Huic e.'< conscnsu 
populi colobani statuam poni plaquit'". Por el peso de la tradición 
se compara con el gr. kolobona "truncado'', parecido a "regium" y, 
entonces, en cualqmer sitio del mundo griego se podría encontrar 
un parecido, así Colobos en La Caria y Colobatos en Pisidia, relacio
nes buscadas por Schulten. 

Pero s1 Col- es Colonia. queda -Obona por analizar y entonces 
se la relaciona con el mundo africano -Obba y -Obad de las monedas 
líbicas. Así. C. Pemán AEA 2Ci. En Liria. el plomo de Obonar de 
G. Moreno M. l. 307. 

Pero tambien se podía pensar en "Colowiurn'', antecedente de 
Clunia, (Coruña del Conde. Burgos> y entonces pensar en el celta. 

Columnae Herculis 

Unidas a la leyenda del héroe, se llamaron así los promontorios 
de Calpe <Gibraltar) y Abila (Arnina, Ceuta l. pero su fama y tras-
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cendencia con el ·'non plus ultra·· llegó a oídos dE>I mundo clásico 
y las citas son numerosas: Pmd 01. ITI-7n, Her. T\' -·12. Arist. ~iun. 3. 
Poi. III-35. Scymn. 142, Diod. TV-18. Strab. 1-21. 11-67, Ill-169; Mel. 
1-27. I-95, Plin 11-242. Lli-4. Dion. Per. 64 y Ptol. U-4-5. 

Ebora 

En las regiones del sur de Alemama se halla en la forma ''Ebe
rodunum" (Embrum), lo que supone que llegarían con la pnmera 
invasión celta a la Península len la edad del Hicrrol. con los celtas 
de campos de urnas (incineradores). llos Ccmps1 y Saefes de Avie
no). Dieron nombre a la "Aebura'" de los Carpetanos IT. L. I-40) 
(Talavera); la Ebura CaereaU:: lPlin. ill-101 (Alcalá la Real) y al 
Cortijo de Ebora, a la orilla izda. del Betis a 7 km. de Sanlúcar, ci
tada en Strab. [ITI-1-91 Mel. [III-1] y Plin. [111-10]. 

La palabra ebur Cln celta significa "arbol tejo" cuya sirnienle 
c>ra venenosa y la empleaba este pueblo para tal fm. 

Hay una cita de Strab. (ITI-140]. dice: "que ::;e llama luz dudo
sa a donde está la c1udad de Ebora'" y Mel. [lll-1] cita "castellum 
Ebura in littore". Esto parece referirse al Cortijo de Ebora. 

Cotinousa 

Es el nombre que se lC' as1gna a Cádiz en Diod. ele Sic. Su sig
nificado es "abundante en acebuches'". El suf. -ou::;sa es recopilado 
por G. Bellido en AAE n. 41 

Erytbia 

En la leyenda. era la hija de Héspens y dC' Atlas (en Africa). 
que JUnto a sus hermanas Eglé y Aretusa constituían las Hespérides 
de las manzanas de c..ro Lo m1smo que Aretusa nvía en la isla de 
Sicilia. Erythia era la isla entre el río TartC'ssos y el otro brazo de 
Rota. Hay autores que la confunden con la isla de Cáeliz o Gadeira, 
pero la citan: Escimno de Qu10~ [v. 1:3n-1R9l que sitúa allí a los 
Gcriontes o El híopes. StC'sicoro. en la Gerioneida d1cc "que el r ío 
Tartcssos corre enfrente' de Erythea. donde vivr Gerión··. Esta le
yenda nos traslada ~m duda a la época en qu<" Afnca y España es
taban unidas; así la:; H cspéridec:: están en 10!' rlo~ sitio¡;:, 

Fanum Lucüeri 

Es el ··remplo del lucero·· o de occidente. según e>.-plica el Ge
rundense y el "fanum prommrns" de Avic. [2fill. que se sitúa en 
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Sanlúcar de Barrameda. casi dentro del mar. en el banco ele San Ja
cinto y que también Strab. [ffi-1401 llamó '·Fosforón Hierón" o .. tem
plo de> la luz'". Hay que rrlacwnarlo con el "sub-lucar··. 

lptuci 

Es la forma que aparecE' E>n Plin. [III-15] y en mon . .MLI [n. 
150]. En Ptol. [11-4-lOJ "Ptukki", como s1 la 1- fuese un prefijo, crei
rlo ibérico, (así llurisa y Turis~a. Tucci e Ituccil aunque Hubschmid t 
lo cree mediterráneo. También pudiera ser el prefijo ip- (según 
!polca, Tporca J. Otras citas en el CIL II (p. 241, 701 y 874) "iptuci
tani" o ClL ll 1923 "lptuc•tanorum". 1según A~ 1955). inscripción 
fijada en la Iglesia de Prado del Rey y por ello .Matcos Gago sitúa 
esta ciudad en el Cabezo de Hortales. a 3 km. de la ciudad citada, 
y a 13 de Arcos de la Frontera. 

El actual Prado del Rey parece una traducción del ár. Al-marts 
"el prado'" y del Rey por fundarlo Carlos m. 

[Cfr. Hernánrlez Parrales, A .. His toria de Prado del Rey y 

s u término. 1!)68]. 

lulia loza Transducta 

Se asegura que era de tmgen africano en :\1el. [Il-VI-96]. ha
bitada por fenicios. En efecto, el fenicio "Yoséet" está en el gr . 
·· tosón", así en lat. Strab. [Ill-l-8J lulia loza; pero Ptol. [ll-4] la 
llama Tingintera ("altera Tingis") u otra Tánger. I!Jn el Cosm. de 
Rav. 305-11 se sitúa entre CartC'ia y Mellana. 

luoonis Promunturium 

Recogido en Plin. [III] y PI :\iel. rii-íil. repetición del mismo 
lunorus P. del golfo de Connto tal vez. Es el actual cabo de Trafal
gar, del ar. "Taraf-al-agar" ··promontorio de las cuevas··. 

Portus Gaditanus 

En los turdetanos de la Bctlca. fue identificado con el Puerto 
de Santa Maria por C. BC'rmudez y R. de Torres. Para C. Pemán, 
segün el Jt. Ant. L7J. en la vía c;ades-Corduba, es la 1 • mansio y por 
los vasos Apolinares y la cita de ~lela [ITI--1-1] cree mejor situarla 
al p1e de la dehesa de Bana. frente al Ponal !del Guadaletc). con 
muchos restos romanos. 

Según Strab. [TI[-5--t] fue fundado por Balbo y se recuerda pró
ximo al Puerto Menesthaeo. Mas el Almancia Alcantcr "puerto de 
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las salinas", de los árabes, citado '·Almancia'·. fue luego el Puer to 
de Santa María. 

Portus Menesthei 

En los bástulos-túrdulos del conv. htspalensis, también para 
C. Bermúdez Puerto de Sa nta María. Era para C. Pemán el Castillo 
de Doña Blanca, en el valle de Sidueña. Citado en Strab. [Tll-1-9], 
en Marcial [Il-9] y en Ptol. [II-4-5] que lo sitúa en el Cabo de Tra
falgar. Hüb. BAH 36-407. ~enesthco _era rujo ~(" P_e,leo. t~ey de Ate
nas con ayuda de los Tindáridas. Pos1ble colomzacwn grtega. 

Promunturium Iunonis 

Citado en Plin. [IIT-7] , en Mel. [111-41 y en Ptol. [ll-4-5). Se 
cree el actual cabo de Trafalgar. 

Regina 

Sin referirnos a la Regina (Casa de la Reina) de Badajoz, exis
tía en Plin. otra por Cádiz "Gaditani convcntus civium romanorum 
Regina", que según Sánche~ del Arco f"Stá por Alcalá de los Gazul~: 
"Respublica Reginiensium··. pero queda Turris Regina en el CorUJO 
de Casinas a 7 km. de Arcos. 

R egio Asidonensis 

Regio o Serranía de Regio era un lugar bastante impreciso 
que comprendia incluso la parte de Ronda y aludía a la montaña 
de Bobastro. (castillo en ruinas), cuyo fuerte fortificó Omar-ben-Haf
sum en 880. el rey del :\fecliodía. 

Saguntia 

l.!:n el actual Baños de G1gonza, al norte de Medina-Sidonia, 
era ciudad estipendiaría segun Plin. LIIT-15] y ~taba próxima a una 
calzada romana secundana en el Cosm de Rav. [317-8] Y en T. L . 
[XXXIV-19-10]. sitiada por P. llanlio) CLaudto Kerón en Bell. Alex. 
[LVII]. También la cita Ptol. lll-t0-101. 

La raíz scg- .. fuerte ··. en celta. es muy frecuente en la zona no 
ibérica y la term. -ntia es pr{'céltica e hidronímica. así en Schulten 
REIA 1755, C. Pemán AEA XXV-J 10 y Tovar. Top. en -nt, en Actas 
del V Congreso de Top. y Antropología. 
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elvisinos 

Citados en Avie. [42-10] se asimilan a los Elbisinos y a los 
Elbestios y por la raiz • Alb/elb /olb se consideran Jigures. También 
se relacionan con los Cilbiceni. 

Siculana 

Sin duda, por una etimología fácil, más que por datos riguro
sos, se explica esta palabra como ct. de Chlclana. Bien es verdad 
que se admiten a sicanos y a siculos en España o por lo menos a los 
sicelitani, pero en la tarraconense. 

Sidonia 

Citado en PtoL [II-4-101 para decir que Jos sidonios vinieron 
en tiempos del rey Necus de Egipto (ved más e>...-plicación en Asido). 

Solis lucus 

Podría ser una latinización de un celta *Solliacus, como otra 
sería sublucar (ved Sublucarl. 

Sublucar 

Es la forma prcárabe de *Xolucar, que por el hálito religioso 
de la ~lezquita se cambió en Sanlúcar (de Barrameda). 

Transducta 

Ya estudiada en "lulia loza '', indica que ··roza" es la forma la
tina del gr. ··rosón" y que éste es la traducc1ón del fenicio '·Yoseet", 
que significa "transducta", por tautología. 

Turdetanos 

Abarcaban una gran extensión, pues desde el Anas llegaban 
por el sur hasta el Fretum Gaditanum. Eran pacíficos, según T. L. 
'"omnium TJispanorum maxime unbelles Turdetani" (XXXIV-17). 
Se consideraban descendientes de los Tartesos y comprendían hasta 
200 ciudades: Baelo. Mellaria. Ebora. Asta Regia, etc. 

Turris Caepionis 

Recogida por Strab. [111-1-DJ, de un cónsul romano Caepión. 
Hoy se llama torre de Capión. Frente a la roca Salmedina. El nú-

-37-



cleo urbano próximo se llamo Chlpiona. con urna~ cmerarias. ruinas 
y monedas romanas. 1\larca testácea Tarrense Galliorus. 

Turris Lascutana 

Era una comunidad cmica. recogida en Plin. [111-5] y en una 
inscrip. "Laxculensis" BRAfT l. LXl, que esclavizaron a los habi
tantes de Hasta Regia hasta que los libertó Lucio Emilio Paulo por 
un decreto en el 189 a. d. C. 

Turris R egina 

Según el )fLl 122 '''l'urris Regina ... mas en Vi Y es [III-51] "Tu
riricina·· podría ser la miSma. En Plin. (lll-151 hay una ''Regina" 
también y se sitúa, según Camaza, en el corttjo de Casinas a 7 km. 
de Arcos de la Frontera. 

Turris Cerae 

Sería el despoblado de Torrecera cerca de Jerez. de cuando se 
llamaba Ceret. 

X er a 

Recogida por Stcph. de Biz. "Xera Hispaniac opptdum ad ller 
cutis columnac" tomado de T<"opompo del s. 1 V a. d. C. 

Se piensa que esta Xera podría significar como Xer "fortaleza". 
Pero ya Marcial fiii ep. 1241 nos habla ck C<'rC't y se creen latinis
mos a Seritium. 

Entre los arabes vueh·e a hablarse' dl' Xcra ''tierra seca de los 
esteros", pero Xcrís es "la laguna··. Así la batalla dl' Xeris fue la de 
la "laguna". Xerc.;; Saduña y la Xeres Sidoni~ dl Fernando 1 no 
quieren decir otra cosa que Sidonia extendta "U jurisdicción hasta 
esta ciudad. Ya con Juan l se llamó Xeres de la Frontera. 
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G E RMANOS 

Dada la poca importancia que este pueblo tiene para la topo
nímta en el sur de la Península su estudio será un tanto rápido y 
escueto. 

La fijación de fechas nos puede ayudar a formarnos idea de 
los movimientos de estos pueblos. 

La convivencia con los vencidos no iba a ser muy fácil y por 
un decreto se obligaba a ceder a los ostrogodoo un tercio, a los visi
godos dos tercios y a los burgundios la mitad de los frutos o propie
dades. 

En el año 4.09 se pusieron en marcha los germanos. Los suevos 
y vándalos asdingos se or·ientaron hacia Galicia. después de saquear 
todo el norte de España Hacia el -H l. los vándalos silingos pasaron 
a la Bética, de donde proviene el nombre de Vandalucía, que los 
árabes cambiaron en Andalucía. 

En el 420 los bárbaros asd ingos pasaron de Galleta a la Bética, 
y en el 429. derrotados por Valia, se fueron a Africa con su rey Gen
serico. En el438 el suevo Rekhila arrasaba la Bética. En el 451 apa
recen los Hunmos. En el 468 los visigodos ocupan la Bética y su 
reinado llega a su mayor esplendor, con Eurico. En el 549 ocurre el 
levantamiento de la Bética y los Bizantinos y Atanagildo derrotan 
a Agila. En el 570 Leovígildo se apodera de )fálaga, Sidonia y Cór
doba. En el 579 Hermenegildo se levantó contra su padre. 

Después de Recaredo !58() l. Suintila (621) y Wamba (672), en 
la época de D. Rodrigo :;e da la batalla de Xeric ''o del lago", posi
blemente de Janda. donde es derrotado y muerto D. Rodrigo ante 
el empuje árabe y la tt·a ición de Sisberto y Oppas, hermanos de 
Vitiza (el de los tres mil cortijos>. 

Podrían explicar causas diversas la falta de influencia germa
na en la toponímia. Gamillscheg nos dice ·'que respetaron los nom
bres antiguos, y que su colomzación fue más mtensa en el norte, 
pues allí fue menos deoalojada por la dominación árabe··. Los inva
sores visigodos serían unos 200.000 y los hispano-romanos unos 
8.000.000 de habitantes. 

-39-



En el sur. no hay Villatoro. de "Villa Gothorum". ni Gudiña, 
Godos. Goclino, etc .. que tanto abundan en el norte. Ki la oposición 
de Gudillos y Romanillos, aunque podría c;er Romanina Alta un 
caso parecido. (Ved mapa). 

Tampoco hay villa- ni -villa como elemento postE'rior. ni Guar
da, ni Saala. 

Tan sólo "cortijo'·. del lat. v. "curtís". en posible •corticulo. 
precede a dh:ersos nombres y hoy es palabra viva aplicable todavía. 

Quizás, de esta época sea H atoromanillo (de gót. fattu "envol
tura") y Hatilloviejo (de procedencia goda). 
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ARABES 

Llamados por los Visigodos, ~egún la tradición, y en algazara 
turbulenta llegaron en el 711 con Taric a la cabeza los hombres del 
desierto. Pero ya se habían fijado en España anteriormente. pues 
un procurador romano tuvo que> defendc>r Asta Regia contra ellos 
en época de Marco Aur·elio. 

Mas, por desgracia, no n os inter esa consigna r las diferen tes 
clases de tribus que intervinieron, ni sus fechas de invasión. pues 
no conocemos :ms dialectos y menos su repercusión en los topóni
mos. Pero sí quedó huella, en gen eral, de la lengua árabe. según los 
cambws y deformaciOnes de algunos nombres: 

"Portus Albus" se llamó Al-Gezirat Alchadra, ele donde Al-
geciras. 

"Calpe" fue Gebel Taric !montaña de Taricl de donde Gibraltar. 
''Lascut" s~ denomino Alcalá de los Gazules. 
"Besilus··, río. Xahr Babrbet. de donde Barbate. 
"Lacilbula" se cambió en Caria-Salama, de donde Grazalema. 
"Saguntia·· tn Xigonza. luego Gigonza. 
"Srdonia Cacsarina" en ~edina-Sidonla. 

"Sublucar·· en Xolucar. luego Sanlúcar. 
");'ehrixa" en Lebrixa, luego Lebn]a. 
··Cerct" en Xens, luego J erez. 
··cari::;sa" en Carixa. luego Carija. 
"Cilbus··, no, t'n Guadi-leca. luego Guadalete. 
"Lacippo·· E'n Alacip, luego Alechipe. 
Otro~ nombres fueron traducidos. 
La arabtzación es clara por la multitud de nomhr E>s comunes 

conservado~ cn los toponimos. sobre todo menores. 
La propiedad individual dt' los visigodo¡,: trasciende en algunos 

casos. Así, Bcnalup, B<"nha i t. Benahú. Benajasin, ele.. ("'hijo de"). 
Bl afincamiento en cl campo nos da como agrupaciones huma

nas: Alijar 1 la ant. defensa o Dehesa 1. Asluca "la all¡ucda". Alqaria 

u Carial. 
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Geográficamente. el monte se llamará: Djebel, Gebel, Gibal, 
Gibral. Chebel; y la colina Culiy'at, Cuila. luego Cullar. Cuellar, etc. 

El río: Wadi. Huad, Cuadi y la forma más ant. :-.Iahr. 
El fuerte: Hisn (AznJ. Aznar. etc. (Ved voc.). 
La torre: Borg lant. Burgusl. Aretba "torre monasterio··. Ata

laya, etc. 
En fin. penetraron las instituciones hasta adoptarlas los cris

uanos: asi encontramos en los topónimos: Salmedina de Sahib-alme
dina "juez supremo de la ciudad'': Alguacil de Al-\Vazir •·ministro"; 
Almocaden o Alcaidc, Alfaqueque, ··mediador", etc. 

Renunciamos a reproducir plantas o hierbas por no alargar 
esta referencia. 
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VOCABULARIO ARABE 

El número de topónimo::; árabes e:> tan abundante que parece 
preferible presentarlos en forma de 'ocabulario. 

Abu-alqurq 

·'Alcornoque" p. Alcornocatejo. 

Aceña 

En ár. aceniya. (Ved éste). 

Aceniya 

"~fáquina de agua· o molino, en mo:z. a¡;<;ania d10 aceña. 

Adrid 

Rey de Arrum, ("de los romanos") combatió en el Nahr Led 
(Guadaletel en los términos de Xcris ''la laguna". 

Agarines, Los 

En el Gastor. por Agarenos. 

Ain 

"1 ,a fuente" u mejor en plural "de la~ fuenlcs" Posible Aína 
(castellanizado) y con falsa separación del artículo la- (La InaL 

Ajibalbiu 

De •·al-Gibalbin". híbrido de Cibal. Cchel ··monte" y alba ''blan
co". Al );'. de Jerez. Aunque pudo ser de Gcbcl-almina "la altura". 

Alarasocau 

De Al-arab "el árabe" y socau "mercado''. 
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Al baJa dejo 

Diminutivo mozárabe del ár. Albalad ''la ciudad''. 

Albarid 

.. Tierra frondosa". originaría La Albarizana. Rio Alberite. 

Alcalá 

Al-qala ··el castillo··. Alcalá de los Gazules familia mora impor
tante. Ant. Lascut. 

Alcaoatif 

Nombre del Puerto de Santa María. De Alcanit "s1t10 de agua", 
más -if •·playa". 

Alcántara 

Al-qantara ·'el puente•·. Alcantaras. 

Alcantir 

Las islas. "de los puentes··. entre Tarifa y Algeciras. 

Alcaria 

Caserío de Jerez, en ár. A.l-qaria ··alquería o aldea··. 

Alcornocalejo 

Dimi. del ar. al-quernoq del lat. quernus o quercus "la encina". 

Al-chadra 

"Verde". vE>d Algezirat - A.lgezirar Alchadra "isla verde". 

Al-dixar 

"La ctehesa". Alijar, cortijo. (Ved éste!. 

Alfaqueques 

Moros intermediarios en los rescates. 

Alfaraz 

Caserío del ár. Alray ··el miradero··. 
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Algar 

'"La cueva··. Algarin '·las cuevas··. (Ved voc. act.). 

Algarabejo 

"El sauce". 

Algarrobillo 

Dim. de Algarrobo del ár. Alxarrub. Garrofa en cat. Garrobla 
en port. 

Algaucin 

Del ár. al-wazir "alguacil". En anL. cast. alguacin con mctá-
tesis. 

Algezirat 

"Isla", en Algezirat Alchadra '·isla verde". 

Al-jarxo( 

"La planta". Alcachoíar, en Jimena de la F rontera. 

Aljibe 

En ar. al-chibb "o pozo del aceite". 

Alia 

Caserío o. de J erez, en ár. alia "la altura", o de 11ohamed Ahas, 
moro drl rey. 1 Par t. H5 L 

Alijar 

Cortijo. (Ved Al-dixar). 

Almancia Alcanter 

"PuE>rto dC' las 5alinas ... rraducción posible que dio Puerto de 

Sanla María. 

Al-manara 

"Torre de ..;eñales". cerca de Sidonia. 
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Al-marya 

"Prado" dio Almajar <en ··cabeza de Hortales'') u·ad. Prado 
del Rey. ant. l ptuci. 

Al moca deo 

Cortijo. en ar. Almucaddem ··jefe de cuadnlla". 

Al-qaotara 

"El puenl('". (Ved Alcántara). 

Al-qaria 

"Alquería" en Valencia; Alicante; Murcia; Granada; Málaga 
y Huelva. Además en Portugal. 

Alocaz 

:'\ombrc de Arcos. "El mercado". 

Al-oto( 

Xumbre ar. de "las rc\·ueltas" del GuadalqUIVIr por Trebuxcna. 

Al-xarrub 

"Algarrobo". <Ved Algarrobilla). 

Al-wazir 

"Alguacil". (Ved Algaucinl. 

Alzaka 

"Estrecho". Bahr-Aizakak ··mar del Estrecho''. (Los Alfaques). 

Aramla 

'·El arenal". Se conserva t-n un cortiJO de Algeciras a Sevilla. 
por <'1 río Barbare. 

Aretba 

Torre del Marqués luego; en la laguna de Janda. Parec1do a 
Artebat "fuerte de frontera". 
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A.rracü 

"Banco de mar·· y Arrasefe plur. El Arrecife, en Jerez. 

Asluca 

"Alquería··. que luego fue Paterna de Ribera (con los judiosl. 

Atalaya 

Del ár. Al-talayí "los centinelas ... CVed Al-talayil. 

Azoar 

Sierra en Cadiz; del ár. Azn "fortaleza·· o ITisn "1dem". 

Badala 

··carne del pecho o mamella" de un animaL Badalejo. 

Bahr 

"Mar". Bahar Bosul "mar de mediodm ... Bahr hommeda "mar 
de la A la meda" dio Barrameda. e San Lucar de l. 

Quizás, Bahr-hat-f'llum dio Barhadillo. Quizas, Barbaina de 
Bahr-Babin "mar de las puertas''? 

Barhet. :-.Jahr "río Barbatc··. como ::\har y Balu· repetidos. 

Bahr-oz-zocae 

"Estrecho de las angr :,luras". dio Barrosa 1playa1 entre Sancti 
Petri y Conil. Torre Barrosa. 

Beka. Nahr 

"Río Beca" (del BoyC'roL A 6 km. del Barhate y 12 de S. Pedro. 
en Abulieda. Vcjer de La Miel. 

Benahú 

Posible de la tribu de Bena-Abdús, así dio Benahaclus en Alme
ría o de Beni-Hud () Abennuh. señor de 1\llorón. 

Benajas in 

En Alcalá de los C .. camino del Tempul de Bena-hasin, o 
Beni-Cásim de A lgeciras. 
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Benalup 

de Sidonia. Hoy ~esa de Benalup, híbrtdo de Lupus. u con 
valor hidronirnico. 

Benamahoma 

Por Grazall."ma, dt> Beni-Mahoma "hijos de .Mahornemd". Allí 
estuvo Beniómar que dirigió la c;;uble\·ación de Regio. 

Bur 

'·Fuente'' donde nace el Guadalete. también •·monte'·. 

Burn~ana 

"Montr alto". luego Burujcna. 

Cabtal 

O Tarf-al-Cabtal "promonton o el Cablal" del lat. capnal o cubi
tellu~ "codito .. de un río. lsla mayor del Guadalquivir. l<Jn X. Ale
dris "pcrges ad Alotuf. tum ad Captur et mox ad Captel, duo oppida 
inlt'r flumims alveum condlta". 

Cádiz 

En ár. Gezirat Cadc:- "isla de Cádiz". A 11m. de Xeris y 6 de 
Alean taras. 

Calac;ana 

Luego Cal~ena y mas tarde Ca:;inas, en Jerez. 

Cariat 

O Al-cariat "alquería". 

Cariat Zalema o Salima 

··Alquería de la paz" o de Salim. liberto de Adderrámen I, dio 
Grazalema. 

Cid ueña/ Sid ueña 

Era la forma árabe del di~trito d0 Sidonia. que comprendía el 
valle de Cidueña con Xeres dr Siducña. Bcnalup de Sidueña. etc. 
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Culiy'at 

··cumbre" dio Cuila y CuéUar. 

Djebel-al-Fath 

''i\!Iontaña de entrada'' o Algeciras. 

Esbania 

Por Espama o Andalucía. 

Experem, Machar 

Actual Espera. "Cortijo de Ex.-perern". 

Faisana 

En ll. Abulfeda parece Facmas, después del Barbate, en una 
mansio. 

Gazules 

Familia mora notable que formó Alcalá de los Gazules, ant 
Lascut (ved ésta). 

Gebel Taric 

··~rontaña de Taric'' hoy Gibraltar. Taric era hijo de Abdalá, 
hijo de Wamón, de la tribu Zeneta. 

Gebalmont 

Parece la forma ant. de Gibalbm que debió ,-acilar con Gebal 
almina. Al Kortc de la zona. 

Gibalcon. Cerro de 

DP Gebcl "monte·· y quizás -ancón "rincón'·. :Yiuy frecuente. 

Gibal Gebel, Chebel. Gibla, Gibral, Silva 

Son variantes de "monte". 

Gezirat 

··rsla··. También indica algo pru·ecido a un distrito o península. 
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Gezirat AJcbadra 

Era la isla Verde, cerca de Algecuas. Hoy de las Palomas. 

Gezirat Andalus 

Se refería a Andalucía. como península. 

Gezirat Cades 

Era la isla de Cádiz. 

Gezirat Tarif 

Aludía a Tarifa. 

Grazalema 

Ya vimos que provenía de Car ia Salama. en otro Ben Salama, 
visir de Córdoba. y Ben Selim. 

Guada/ Guadii 

Es conocido en casi toda la Península como primer compuesto 
de los ríos. pero pro\'iene d<> Wad "ribera". aunque podría relacio
narse con Vadum del lat. y ·watt de al. 

GuadaJcin 

A 5 km. ~- de Jerez .podría pPnsar<;c en un cruce entre Gua
cin y Guadalcacin que exi:;te actualmente. 

Guadalejo 

Dim. que evoluciona en Badalejo. afl. del Guadalete. 

Guad 

Cfr. en Wad . 

Hauz 

Dio foz •·territorio". Hauzin. Gauzin y Guazin, "los territonog•·. 
Guadi-Hauz [launol. F'orfcx, dio Guadalorce. 
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Ilisn 

··Fuerte'' se cambió Pn Azn. así Sierra .Aznar. Hisn- Arcos. 
Hisn- Azahara "fuC'rlc de la flor·· trad. Peña F'lor de Sevilla. 

Huid 

Por Guadi, ~e halla en Huid-amína re! río Salado de Coml). 
sin duda de Guad-almina. pues ha) Altamina al norte del Cerro de 
la Plata, dondc> casi nace. 

HUid-albuntum. desconocido. 

Ibn-as-Salim 

S1tuadn después de F'aisana len Il. Abulfecla) y antes dr Gl
balbín. Quizús Grazalema. 

Kinana 

Tnbu Kmana ICam'na l. prjr _\.lgeciras y :\1edma-Sidoma. 

Jara 

Ved Xara "ma torrar·. 

:.\la ry 

"Prado", lJ.Ul lle>nc la fcJrma )farL~ y Al-marGt A~í :\larts-Al
balat "al borcif' ci<>l Prado ... luego Prado del Rey. anl. Iptuci. 

:\1asyar / Maysar 

"Cortijo". mu) fre>cuC'nte en el sur. Machar Exp<'rC'm ··cortijo 
de Espera". S1erra del 1\faehal. -:\facharnudo con el sufijo de Cabe
zudo, quizás. ~Iachar-pobut en term. de Arcos. 

Manzil 

··Parador", del mozár. mansil; df'l lat. chm. mansioncllus. Quizás 
:\Ian"ionilln dio :\lenclo~illa, por deformación_ 

:\'lcdina 

'·C!Udaci ·. ::,e> cnan ~Iedina A.ben Salama <Grazalema), M. Es
bilia ISevilla ). :\1. 8stigh'1 !EcijaL :\1. Ghera\\a "de lús forasteros". 
lgual que Girión "extranjl•ro·· en ptmtco (recordar Geriónl. M. Gar-
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nata (Granada) "cueva del monte··, M. Malea (Málaga ) "real"; Me
dina-Sidonia que ha perdurado. Una gun "división·· de sirios 
de Palestina que comprendía varias ciudades. así había: Alcalá 
Saduña (Alcalá de los Gazu1es), Xeret Sadunia (Jerez ), de ahí el 
nomhre de Sidueña, junto al Puerlo de Santa María. También seco
noce hoy la influencia del nombre Medina en Laguna de Medina, 

en su carr etera. 

Mersa 

"El puerto". Mersa Asagra ··puerto de la arboleda" cerca de 

Gibraltar. 

Mesquida 

De Almesquid "la mezquita" a 8 millas de Rabita Rota, en 
Sanlúcar de Barrameda. Ant. templo, quizás celta. 

Mora tilla 

P odía derivar de *moratella y relacionarse con mora. 

i\Iontufar 

Ciudad antigua. Monte Ugia. Luego Atalayas de ... Ant. Turres 

Annibalis. 

Nah.r 

"Río". Parece hidronínúeo y mediterráneo. pues el ~ar es un 
afluente del Tíber y la raiz Nar ha producido innumerables ríos: 
Naranco, Narcea. etc. 

Nahr-al-Aseli "río de la Miel'. de Algeciras, Alchadra. Nahr 

Bcka rcl Guada-lete). 

Naora 

"Noria". :\forieta dim. con el suf. -eta. 

Nixena 

Alkería de ... por el río Barbate .. por melátesis ){inena y lue

go J imena. 
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Raba t./Rabita/ Rabeta y Rota 

Son variante~ dt> la '·frontera o monasterio fortificado". Rabeta 
Ruta (Rota). Parece que Ruta Rabeta dio por et. popular Roa la 
13:Jta. y que Rabeta dio Raboalum, en un cortijo de Jerez. 

Salmedina 

Del ár. Sahib ··magi:;trado" y medina "ciudad''. Cerca de Chi
pH .. na. en el mar. Palacio de tal magisu·ado. 

Sam Biter 

"San Pedro", a 12 millas de Beka Sti. Petri. 

R ayhana 

l'ombrc ár. del Puerto de Santa María, por estar en un extrem o. 
geográiico. 

Sala 

"Corriente". Es un hldronímico indo-e., pero que también se 
da en ár .. asi Challa de Africa se debe a este origen. 

Saxru.m 

"Mamarracho"; originó Zangarriana de J erez. 

Sidonia 

Se refería al distrito. Así Alcalá Sidonia (de los Gazules) Xeres 
Sidonia, etc. ' 

Solucar del Alameda 

Forma por Xolucar, de Sanlúcar. 

Tarle 

"Arbusto". Tarage en Jerez, pero es la forma cast., pues la 
andaluza seria Tarachc. l..Jaguna de Tarage. 

Tharaca 

Dio "charco", nombre común. 
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Tarha~ana 

Es la forma ár. en X. Aledrb ··runc a¡;cemlcs pcr flumen atl 
portum Tru·basanam··. Luego Tarba'-"ena y Trchujf'na. De origen 
Tarb o tarho crlt.. ··caballo··. Otra~ f, ·rmas árabes TarbDi.ena y Tarbi
~cna y más tardia Trcbuxcna. 

T arai/ Tarf 

··Promontono··. Taraf-al-agar ... promontorio de las cuevas", 
dio Trafalgar. aot. Promonturium Iunonis. 

Tarf-a l-Ca btal 

"Isla Mayor" del Guadalquivir. 

Tarf-al-Cabtil 

··Isla ~tenor" del Guadalquivir. 

Tarf-al-Cabtul 

"Isla Minima" del Guadalquivir. 

Tarif 

"Punta". Así la punta de Tarifa es una tautología. 

Tempul 

"Castillo". Se lc\·antó en la época musulmana. 

Toro o eh 

''Cid1·a o torongil". Torúngil. en Jerez. :Vlontoronja, en Lebrija. 

Ulliya 

"La alta·•. Alias y Olías, tal vez. 

Wadi 

"Río". Que a veces sp pierde. Wadi-Barbat el Barbate. Wadi-al
hauz "río de la hoz", luego Guadali rce y (.;.uadalhorcc. Wadi-al-ani
sa, "río de las mujeres''. Guadalmesi. \\rada-Ramke. "río de la:5 ye
guas·· . Guadarranquc. \Vadilakka. de "Laka" l''ciudad''l, con -imela 
(; 1adikh.a !cambtado en -C'lL por Barbate. Guatlalctel. 
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Welba 

''Abundante en racimos'', por Huelba, ant. Onoba. 

Xara 

"Planta esteparia". luego J ara. Xarana luego J arana. 

Xarrana 

El ant. Sacraoa de P1in .. hoy Serrana. 

Xeduna 

Forma ár. de Sicionia. (Medina). 

Xeres 

Xeret en 12G2, Xers en 1295. La an tigua Cerct de los ligures o 
libio-fenicia. De la provincia de Xidhuna, de Xer ··fortaleza''. 

Xisgonza 

1\umbrc am. de Gisgonza, cuyo nombre latino era Saguntia. 

Xolucar 

Forma ár. completa Bahr Hommeda "del mar de la alameda", 
luego de Barrameda. 

Yaba! 

Otra forma de Gebal •·mome··. Yabal Laham: el cerro de San 
Cristóbal. Yabal Tariq dio Gibraltar. 

Zumac 

"Arbusto", dio Zumajo. 
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INCORPORACION DE VOCABULARIO 

EN LA POST- RECONQUISTA 

Términos Modernos 



RE C O~Q UlSTA 

Los problema::; lingüísticu::> que se plantean al ir ocupando las 
hue~tes cristianas la zona árabe son diversos. Prt:>vmmentc interesa 
distinguir tres franjas lingüísticas de norte a sur: la leonesa. que se 
abre paso por l<~xtrPmadura. antes c:le llegar a Andalucía; la central, 
por Castilla la :Nueva, primordialmente con castellanos, y la oriental 
aragonesa. As! puC's, en esta zona de que se trata debc!'ia predominar 
la occidental y en menor grado las otras. 

La comprobación de rormas dialectales se hace dificil en los 
topónimos, porque su recopliactón suele ser hecha por alguien que 
no es de la región y que habla bien ca:>tellano. 

l\Jas el problema se complica porque a pesar de los cinco siglos 
de arab1zacwn que llevaba esta zona, quedaban los mozarahes, cuyas 
formas se podían confundir con las dialectales. y además no cono
cemos el dialecto árabe "de compromiso" que se hablaba, pues los 
moros tenían que entenderse con sus mujeres españolas. 

Asi Atalaya. por ejemplo. estaba tan incorporada al castellano 
cuando se llegó a Andalucía. que ya no pertenece a las importadas 
por los musulmanes en esta reg1ón. Como Alcázar tel de Sevilla fue 
edificado por Pedro I de Castilla L ..llcalá y Almenara "faro". Es 
decir, hay que <:ontar con una arabización de los conquistadores. y 
no achacárselo a los árabes del sur. 

Otro hecho digno de tenc1 en cuPnta es la huida de los mozá
rabes al Nonc, sobre todo en la epoca dP Almanzor. A León y To
ledo preferentemente es donde se dirigen. con una lengua más ar
caica o menos evolucionada que La respccti\·a espai1ola. Que a su 
yez podría ser traitla al gtu· nue\·amente. 

Estimamos mozárabe la conservación de la f- 1 inicial l, así: 
Facinas, Facia. len Algccira~ l . F'ain 1en Arcos) y Pm: de Guillena. 

Posiblemente el sufijo -aína: Benazaina !Jimena. junto a Hoz
(;arganta): Balhaina !ele *bab bahrain "PUE:>rta c:lc los mares··. podría 
ser árabe!; Barbaina daría Balhina y Bairen !km. 1~ carret. a 
Puerto de Sama ).la ría). 

-59 -



También lo e!' la evolución e = ch. Así. Cacpiona (existiü 
Capiona l Chipiona; Marcana = ).'farchena = ~larchelina (k. !11i 

carrPL J imcna-San Roque). 
Un caso e:->pecial e:; el del sui. -ete. Para González Ollé es de 

origen gálico. aragonés o culto y también mozárabe, pero aquí en 
esta zona no solo es diminutivo pues hay: Jara, Jarilla y Jareta (que 
tiene o H' ser distinto del diminuti\o) y Olivo. Olivillo y Olivcle. Su 
abundancia C;:, grande: Escudete, CJimena). Pajarete. Solete. Gilete, 
(Cabezas de S. Juan), Tabajcte. Capirete. etc. 

Por otro lado. el número de objctos utilizados en la producción 
del vino que terminan en -etc: Tonelete, Trinquete, Colete. Cubilete, 
l·,alsete, Gafete y Galafete, hace pensar si es un desarrollo espectal 
de la lengua de esta zona, o ha sido mantenido por una lengua algo 
artificiosa de productores extranjeros. muchos franceses (donde hay 
tal ~ufijo), ingleses, irlandeses y escoceses. 

!'\ om l.> res lnd u dables de la Reconquista son los propios de los 
pobladores, que :;e diseminan por muchos pagos actuales, así: (ved 
mapa) Rui-Dmz -ved voc. actual- , Rendona, La. Pedro-Vela, Or
haneja, ~ari-hernández, 1\Iarrufo, La MariScala. Pajarete, Rogitán. 
Vegas de Ehira, Dña. Rosa. :\!Tendosilla. La Mariscala Micona, 
Oñana, etc. 

Los primeros H pobladores poseían 60 aranzadas, pero tam
bién quedó población musulmana y judía. 

Entre los primeros pobladores mucho!'=. como supusimos, pro
cedian de la franja occidental (León. Zamora y Ex·remadura): de 
Badajoz: Albar Sánchez, Rui Sánchez. Juan y García Sánchez. Do
mingo Perez. De Fregenal: Juan ~fartinez de TrUJJIIo. De Zamora 
eran Domingo Pérez de Toro. _.\h·aro ~úñez de Bt>lmonte y Pedro 
Fernándcz de Zamora. 

De Vascongada!'= procedían Alfonso Sánchez de.: Galdames y 
Pedro dt.> ('oa<;o (el del puente). 

r ,os nomlm.·s topónimos La Catalana y La Gallega par~:>cen in
dicar personas de estn procedencia. 

Tras L'Stos nombres haurá que suponer tm gran cortejo de 
acompañantes de la misma localidad. 

flay, adcmá~. declaraciones diYersas donde SE' ase>gura que 
muchos hombres de "pro" vinieron a J erez del norte, en especial de 
Santandet y Bw-gos. De esta última proccdia Garci Pérez Rendón, 
(de ahí la Rcndona 1, y Garci Pérez Sarmiento, así como el apellido 
Barbadillo (del Pez). Posteriormente. Ruiz de Villega:;: y Sánchez de 
'I'aglc. así como Sánchez y Lópcz de la Torre. virueron de Ruiloba 
tSantanderl a mstalarc:e en Jerez. 

-tiú-

:--Jambres sin duda importados por la Reconquista. son lus de 
Santos o lo que Uamamos Hagioním ia. 

PC'rtenecen a este grupo los topónimos - n·d mapa- ~igtúen
les: San Benito, San Cris•óbal. San Isidro. San José. <;an Julián. 
<;an Telmo. Santiago. Santa Fe 1 \'C'd ,-oc. actual l. 

Se cambian algunos nombre!-! del árabe. as1 Akanatif. •·sitio de 
agua··, será el PuC'rto de Santa ~faria: Xolucar ~to cnstianiza en un 
imaginario Sanlucar. y Rahr hommeda en Banameda. 

Se traduce del árabe: \Vadi-al-asal. por Río de la 1!tC'I: Al-ma
rya. ""prado"", por Prado del Rey: Al-gezirat Alchadra. por !:;la Ver
de. En eamhio no S{:! traduce ~Icdina, pues ya hahía ~Iedina del Cam
po. cte .. y queda Medina-Sidonia. 

Pero la mayoría perduran .sin alterarse mucho. como el Guadi 
para los ríos: Guadalctc. \Vadil-nisa. '·rín de las mujcres··. cambiado 
C'n GuadalmC'.JÍ, Wada-Ramqke. "río de las y<'gua:;", queda igual. 
PE>ro bahía un antiguo ~ahr (sospechoso. dada la raíz •nar hidroní
m ica. 1 an prolija), que aparece cn K ahr-Bahrbcl, 4 u e dio Barba te, 
sm C'l guad i- esperado. 

Otros cambios fueron: Tarhic;ana. luego Tarbixcna y Trcbuxc
na = Trebujena: ~1asyar. "el cortijo'·. dio :'.fachar, frecuentisimo, 
como Macharnudo, tel sufijo sólo en *cornutus l: Bharoz zocae. "es
trecho de las angosturas", dio CTorr( 1 Barrosa: ca;:;i por el. popular. 
Cariat-Salama = Crazalema 
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VOCAB U LARIO : 

NOJ\IDRES ACTU.!LES DE JEREZ Y { 1 TElHU~O 

Abanto 

Casa de labor, en lengua ibérica "buitre··, muy frecuente en 
el N. ; en vasc., el mismo significado. Se encuentra en El Escorial 
(Pico de Abantos), en Vizcaya y en Zaragoza. También en Portugal. 
En el sur hay siempre el riesgo de ser nombre importado. 

Abadio, El 

Casa de labor. Posible dim. de un lat. v. abbatinus. Se halla 
en Villalba, Lugo y Portugal. 

Abiertas, Las 

Caserío; en lat. apertas (ten·as), sería frecuente en visigodo. 
También puede venir del cast. abierta. Se sitúa a 3 km. en el ferro
carril a Madrid. 

Aina, La 

Se supuso de or igen ár. de ain, "las fuentes", castellanizada. 
La Aína está siempre en peligro de ser mal separada por la sinalefa 
e interpretarse La Ina. En sus llanos se dio la hazaña de Diego Fer
nández de Berrera. 

Ajibalbín 

Al norte; de origen ár., de al-gebel-almina (ved voc. árabe). 

Alar as oca u 

Del ár. Alarab, "del árabe'·, y socau, "mercado". 
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Albaladejo 

Del ár. AJbalad, '·ciudad'', más un suf. cast. -ejo, unas veces 
diminutivo y otras peyorativo. EA'traña su adición a una palaLra no 
castellana, o de poca familiaridad. 

Albarizana, L a 

Del ár. Al-bal'id, '·tierra frondosa". Es una tierra marga blanca, 
substrato de las campiñas del Puerto, Sanlúcar, Rota y Jerez, donde 
está la mayoría de las viñas. 

Alcalá de los GazuJes 

Del ár. Alcalá, "el castillo'', y los Gazules, de una familia mora 
famosa, (según Agustín Orozco), antes Lascut. El rey Fernando la 
conquistó en 1248, con tropas de Garci Pérez de Vargas. 

Alcántara 

Del ár. Al-qantara, "el puente", que ya estaba en otros lugares 
del norte: Toledo, Valencia. etc. 

Alcántaras 

Igual al anterior, a 6 millas de Xeris. 

Alearía, La 

Del ár. Al-qer ia, "la aldea o cortijo", con 66 casos en Port.. Un 
caserío. Parece no importado en la conquista. pues sería La Alquería. 

Alcornocalejo, El 

Del ár. Al-quernoq, cruce dellatln quernus y quercus. El suf. 
-ejo, casi siempre peyorativo, vuelve a aparecer en una palabra 
árabe. 

Alfaraz 

Del ár. Al-ray, "el miradero". Caserío en la zona del vino, en 
el cruce de la carretera de Sanlúcar y Rota. 

Algar 

Del ár. Al-gar, '· la cueva··. La dchesilla de Algar está al sw· de 
Arcos. En las cuevas, que abundan, hay restos humanos antiguos. 
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Algarrobilla, El 

Dim. de Algarrobo, del ár. Al-xarrub. L ocalizado en SeviUa 
y Murcia. 

Algaudn 

Caserío. Del ár. Al-wazir. "alguacil''. En casi.. ant.. Alguacín. 
Este caso parece una metátesis. 

Agualuque 

Arroyo de la Mesa de Asta. Tal vez Agua es una etim. pop. por 
"Guada" y "luque" por tupe, que es lo frecuente. 

Alía 

Al O. de Jerez. Recuerda Alia de Cáceres. Hubo un Mohamed 
.Alias, moro del rey, l?artida 145). 

Alijar 

Cortijo de ... , con restos de construcciones. Del ár. Al-dixar, 
·'la dehesa''. Otro Alixar en TaJavera y Tarragona. La labor de "ali
jar las pipas de vino" pudo influir en su evolución fonética. 

Aljibe, El 

Casa de labor. Del ár. Al-chibb (ved éste en voc. ár.). Ya habia 
en Murcia y Badajoz. 

Al majar 

Del ár. Al-marya , "prado", cerca de Prado del Rey. Almarja 
C'n Valencia y Jijona. 

Alm ocadé n 

Cortijo a 7 km. en la carretera a Trebujena. Del ár. Al-mucad
dem, '·jefe de cuadrilla". Inexistente en otro lado. 

Amarguillos, Los 

Dim. de amargo. Ya en Toledo y Huelva; del lal. amaricare, 
"amargar", lengua de conquistadores. 
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Amarguillo 

Cortijo a 5 km. a1 ~~ .. carretera a Sanlúcar. Igual al anterior. 
Se debe al afloramiento del triásico. 

Anaferas, Las 

Cortijo al S. de J er ez. Del ár. anafre, "hornillo portátil", que 
fue a su vez tomado del germ. knapp. En Andalucía es corriente 
Anafe, y aquí se hacian con la roca albariza. 

Añina 

Caserío al NO. de Jerez. De un posible agnina, "corderilla", en 
el camino de Romanos en la zona del vino; a unos 7 km. en la carre
tera a Sanlúcar. No se recuerda en otro lugar. 

Ara mi a 

La misma forma en ár., "el arenal", en un cortijo del camino 
de Algeciras a Sevilla por Barbate. No es importado, pues es más 
corriente Rambla, que eslá en casi toda España. 

Arenosa, La 

Casa de labor. El sui. -osa, numeroso, abunda más en Anda
lucía, aunque sea común a toda España. 

Arquillos, Los 

Al O., fuera del término de zona, por Torrecera. Frente a 
Arcos. Se trata de restos de arcos del acueducto del Tempul. 

Arrecife, El 

Del ár. Ar-racif, "banco de mar•·. Laguna del Arrecife en Sevi
lla y otro en Las Palmas. Podría ser importado. 

Asluca (alquería ) 

En ár. esta palabra signilica "alquería'·. Así pues, se trata de 
una tautología y no se encuentra en otro lado. Luego originó Pater
na de Ribera (quízás por habitarla los judíos), cerca pasa el río Sa
lado de Paterna. 
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AWaya, La 

Del ár. Al-talayí, "los centinelas". Es casa de labor cerca de 
Sanlúcar y monte junto a Algar. Es muy frecuente. En España sola
mente hay once picos que tienen este nombre y 24 casos más en 
Port. Es en fin una palabra común vigen te. 

Azoar, Sierr a 

Del ár. Azn, de la forma Hlsn, "fortaleza". Con restos de pobla
ción fortificada, ánforas y sarcófagos visigodos. 

Badalejo, El 

Podría ser dim. de vadum, ··vado", o la forma sin artículo del 
ár. Albadalat. "ciudad". La forma Albadalejo está en C. Real, Mur
cia. Ant. Tirado, cerca de Cabeza Real. L a forma Badalejos de Alca
lá de G., procede de Guadalejos y aqui podría ser igual si se tratase 
de río. 

Balbaina Alta 

Caserío en la zona del vino, a la izda. de la carretera a Sanlú
car, tras la que va a Rota. Dado la facilidad del cambio entre l y r• 
en dicha posición puede proceder de Barbaina que es un pago de 
Tabajete, cuya raíz Bar- reduplicada es hidronímica (pues se en
cuentra en muchos ríos) y de carácter onomatopéyico a su vez (por 
el ruido del agua ), por lo que es muy dilícil precisar, (incluso hemos 
visto que bahr, "mar", en árabe viene a complicarlo (Barbate). Ade
más el suf. -aina parece mozárabe, pues en cast. hubiera dado Bar
baina, Barben. (1). 

Balbaina Baja 

Caserío junto a la anterior, en la zona del vino. Sirven las 
mismas razones anteriores. [Cfr. Balbaina]. 

Balbina 

Caserío. Que podría ser la solución del anterior o un nombre 
antropónimo. 

( 1) Ha' pn-c'sameot:e junto aJ P uerto de Sra. Maria un pueblo lla llUldO Berbtn. 
\demás me a t reveria a supon,r ouc pro..:t:dc dd ár. B ab- Bahr-:ún "puerta d e los 
mares". 
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Ballesteros, Los 

Pueblo cuyo nombre es corriente por las localidades concedi
das a los ballesteros del rey en la Reconquista. Del lat. *Ballistarius. 

Barbaina 

Es aplicable lo e>..-puesto en Balbaina y únicamente añadimos 
que se encontraba en los terrenos de "afuera". No hay otro caso en 
España. 

Barbadillo 

E n la carretera a Cor tes. Dirnin. de Barbado, a unos 4 km. 
Puede ser un antropónimo: hay Barbadillo López y Barbadillo y 
Ortigüela. Como el barbado es el sarmiento que se planta, podría 
ser un diminutivo. 

Hay un latinismo, Barbatellum (que en este caso junto al Bar
bate) parece darnos una solución. 

Barca de la Florida, La 

Poblado a 19 km. de Jerez, en la carretera a Algar, que parece 
explicarse por haber existido alguna barca junto al río Guada1ete 
En otros lados abunda este caso. 

Barja 

Dehesa o cortijo a 2 km. SO. carretera a Madrid, cerca El Por
tal. En marca testácea romana Barcufiense (ved éste). Barja, pudo 
ser por etim. popul. con Burg "torre•·. 

Benahú 

Casa de labor que podría venir de un antropónjmo -ved voc. 
ár.- Benihú (en Zaragoza); Bena-abdús {el Benahadus de Almería) 
o Abennúh, señor de Morón. 

Benalup 

Mesa de; cerca de Medina-Sidonia (Benalup de Sidonia). Hay 
un Benilloba en Alicante que puede relacionarse, y Benillup "hijos 
de la loba". Pero no se puede descartar de un latín pennalupi, "la 
peña del lobo", su posible etimología. 
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Banemajima 

Arroyo llamado Bonahaguna, en una carta de Alfonso X: "que 
se levanta en par de el aldea de el Algar y va a dar en el río Bona
haguna". 

Berlanga 

Fuera del término, hacia el Tempul. Es un caserío que se repite 
mucho en el norte en Castilla la Vieja (Soria, León, Burgos), y Ba
dajoz y Port. AIH se supon(a procedente de Valerianica (de la tribu 
Valeria). Aquí sería importado por los conquistadores. 

Berlanguilla 

Próxima a la anterior. Tiene su misma explicación. 

Berrueco 

Casas del; antes de Medina-Sidonia; supondría origen celta 
(ved celtas) , •cuencos, de la 1." edad del bronce. 

Berroquejo 

Castillo de; a 11 km., en la carretera de Arcos. También celta, 
(ved celtas). 

Bogas 

Caserío al N. de Jerez, en la carretera a Madrid, a unos 3 km. 
Dificil de suponer su origen. Tal vez de Borja, "torre". 

Bollo, El 

Quizás dellat. bullus, o mejor del celta bol, "molino". Ya existe 
en Soria y Orense. 

Bonaina 

Caserío, de aspecto mozárabe por el suf. -aina, como Balbaina. 

Boya l, E l 

Caserío, cerca de Torrecera, del lat. *Bobialis, deriv. de bos, 
"el buey", "lugar de bueyes". Como nombre común ya existía en 
Castilla, aunque lo corriente fue "bastar". 
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Bw:ujena 

Al NO. de Jerez, cerca de las marismas. Zona del vino. Del ár. 
*Burw;ana, "cabezoalto'', (ved voc. ár.). 

Cabestrera, La 

Deriv. de capistrum, ··cabestro··. o de un supuesto •capistraria, 
"donde están los cabestros". 

Cabeza de la Aceña 

No se trata de usar cabeza. (de capitia), para sitio alto sino 
para manantial, como era su uso clásico, "caput flumini s", o mejor, 
"caput aquae". Aceña, del ár. aceniya, (ved ár.) . 

Cabeza del R eal 

E n el sentido de altura, pues es donde se instaló Abu-Melik, 
rey de Algeciras, para tomar a Jerez. 

Cab eza de Vaca 

Junto a Sanlúcar de Barrameda; podria ser por la forma, o en 
recuerdo del jerezano Alvar Kúñez Cabeza de Vaca, que intervino 
en la toma de Zahara. 

Calderera, La 

Casa de labor. En OLros lados está p or una altura: Calderina 
(en Toledo), o por una hondonada: Caldera. (en Granada). Mas aquí 
se trata del oficio de calderero, dellat. *calderarlus, pero en feme
nino, que no es tan corriente. 

Camino de Romanos 

Ya se ha comentado en '·Los romanos", que une al Puerto con 
Asta Regia. 

Campin 

Se da también la forma Campix. Caserío al O. de J erez, en la 
carretera al Puerto, o en la de Sanlúcar, a 20 km. Podría ser del 
casl Campés, "del campo•·, o de Campici (germa. ). 
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Canaleja, La 

Caserío al E. de J erez, en la carretera a Cortes. Deriv. de canal, 
ya en lat. •canalicula. Frecuente en todo el sur de España. 

Cándalo 

Casa de labor . En Jat. •scandula, "palo seco". Nombre salman
tino, pero muy frecuente en España. Podría ser importado. 

Cantarranas 

Caserío al NO. de J erez, en la zona del vino, a unos 7 km. en 
la carretera a Córdoba. Nombre frecuente por haber arroyos o char
cas, es decir, por una razón real. 

Caños, Los 

Casa de labor. Abunda este nombre por ser una razón real 
frecuente. 

Capirete 

Caserío en la zona del vino. Al N. de J erez. Se puede referir 
a una altura, o bien está por capirote "como terreno mal labrado en 
la cavabien··. De todas formas el suf. -éte, de origen aragonés, y sus 
influidos: valenciano, granadino. parece demasiado frecuente. 

Carija 

Despoblado de; aot. Carixa, ár. y Carisa Aurelia, en los roma
nos (de Marco Aurelio). Con moneda céltica (ved voc. ant. ). 

Carrahola, La 

Caserfo en la zona del vino, a unos 7 km. en la carretera a 
Rota. Del la t. •can na ferula, "caña". Corriente de nombre común. 
Topónimo sólo aqui. 

Carrillo del Carrillo 

Caserío. De carril o huella del carro, o de *carrellus, "espina
zo", como en gall.-port. En el primer caso se da en Pontevedra, Ba
dajoz y Toledo, como topónimo. 
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Carrascal, El 

Caserío a unos 5 km. al N. Palabra ibérica pero muy genera
lizada en toda la Península. 

Car tuja, La 

Caserío cerca de J erez. Nombre frecuente en Granada, Burgos. 
Zaragoza, Valencia, Huesca. (En ant. fr. Cartreuse del Delfinado). 

Casa blanca 

Cortijo sur deCapita (al N.). Nombre no latino sino germano, 
pero importado de cualquier lugar. Había en Castellón. Valencia, 
Baleares y Sevilla (Casablanquilla). 

Casinas 

Cortijo en Al'cos de la Frontera. Del ár. Calcana, de *Cala(,:ana, 
luego Calena y por et. popul. Casinas. Con ruinas romanas y árabes. 
Cala "abrigo", en celta, y el ár. Cala(,:ana, "abrigo alto". 

Castillejos, Los 

Casitas de labor. Dim. de Castillo. Hay varios en Avila y Sego
via. Obedecerá a una realidad. 

Cidueña 

Pueblo al N. de Santa Maria y Castillo, que con seseo = Si
dueña. Es un dato de donde llegaba el distrito de Sidonia, en tiempo 
árabe "Xedunia". 

Catalana, La 

Casa de labor, al E. de Puerto Real; indica la inmigración 
quizás de la época de la Reconquista. 

Cerro de La Horca 

Casa de labor del mjsmo nombre. Es lo frecuente que las 
sierras tengan el nombre de la localidad. (Ved alturas). EI nombre 
de cerro en lat. cirrus, ··monteci to··, es demasiado abundante en 
esta zona arabizada. Hay que sospechar una gran castellanización 
Cen sentido amplio). 
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Cerro Pelado 

También con caserío, a unos 10 km. al NE., en el empalme a 
Chipiona. Abunda después en Granada y continúa la metáfora de 
la cabeza pelada. Sin vegetación. 

Cerro de Santiago 

También con caserío, a unos 5 km. al NE., en la zona del vino. 
No es de extrañar el término Santiago en España, hasta el punto 
de que es obvia su presencia en cualquier parte. 

Cierva, La 

Colonia agrícola. Existe en muchos lugares, como en Murcia 
y Cuenca. 

Colores 

Casa de labor. Parece demasiado poético para topónimo y pu
diera ser nombre de persona. No hay que yo sepa ninguno parecido 
en España. 

Corchadillo 

Casa de labor. Dim. de corcho. Producto necesario en el envase 
del vino. Así, el pequeño corcho para tapar los "falsetes" en la 
"crianza". 

Cortadura, Castillo de 

En el camino de Cádiz a la lsla de León. El Corte, Cortes, etc., 
es corriente en la zona extremeña-portuguesa. Del lat. cohorte 
y v. lat. *cw·tis, se propagó por otras zonas también, pero son 
cosas distintas: la tierra quebrada y el reducto de la granja. 

Cu adrado. 

Caserío. Puede ser por la forma. Bien por un nombre de 
persona. 

Cuadros, Los 

Caserío. También es una manera de designar la tierra cuadri
culada para el reparto de cier tas labores. 
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Cuartillos, Los 

f'..aserio. En la carretera a Cortes. Medida de capacidad usada 
mucho en J erez en la industria del vino; "hace la trigésima segunda 
parte de la arroba", Pemartín: Dice. del vino. También se llama así 
al cogedor de dos kilos de yeso para enyesar la cuba. 

Cuellar 

Casa de labor. Cuyo nombre ya existe en Segovia, pero que 
proviene del ár. Culiy'at, "la altura", (ved dic. ár.). Frecuente en el 
sur: Cuila. en Castellón; Cullera, en Va lencia; Cullar-Vega y C. Ba
za, en Granada; es decir, zona más arabizada. 

Cruz Colorada 

Caserío de J erez. Se suele usar para punto de referencia. Así 
Puerto de la Cruz, en Murcia. Colorada por estar pintada de minio 
y luego abandonada. 

Cuevas, Las 

Cortijo de J erez. Sin duda porque habría alguna. Se conocen 
muchas e interesantísimas en esta zona. 

Cuquillos, Los 

Casa de labor. Más que por e] pájaro cuclillo, por ser algo ele
vado. (Ved alturas). Cuco en Almería. 

Culebra, La 

Casas de viña, cerca el arroyo de La Canaleja. Tal vez por la 
forma. Hay así varios arroyos y sierras. 

Chaparral, E l 

1\ombre muy frecuente en toda España. Nombre pre-indo
europeo, que pudo ser importado por cualquier e:11.rtremeño o cas
tellano. 

Charco de los Hurones 

Rancho y pueblo al sur de Alga r. Ya sabemos que procede del 
ár. Tharaca, pero es nombre común en seguida y no puede faltar en 
cualquier sitio. 
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Chipipe 

Casa de labor, de J erez, que podría venir del ár. Cbibb, "aljibe". 

Chorreadero, El 

Cortijada de J erez. De la onomatopeya *churr, aplicado a 
chorro, que crea chorrear, por una razón real. 

Dehesa de Frías 

Dehesa (del lat. defensa. "prohibida"), del lat. frigidum. com
probado por un testáceo [1491 (ved Los romanos). 

Dehesilla de Algar 

Cortijada. E n ár. Algar, '·la cueva". 

Doña Benita 

Cortijada. De un antropónimo de la R econquista o repobla
ción. (Otras: Doña Ana, Coto Doñana, Doña Inés, etc.). 

Doña E lvira 

Por Sanlúcar de Barrameda. Cor tijo de D.óa. Elvira Sánchez, 
pariente de Garci Pérez Rendón (de Burgos), (de ahi procede 
*Rendona). 

Dornajos, L os 

Casa de Labor. Comp. a El Dornajo, en Granada. Es un pequeño 
dornillo, palabra corri ente en Andalucía. Usada metafóricamen te, 
como olla en cast. 

Dos Hermanas 

Casa de labor. Posible remedo de la de Sev illa, pero hubo antes 
en L eón, Badajoz y Navarra . 

Ducha 
Caserío. De origen tal vez euiémico, por ahorrativo. Aunque 

las acciones h umanas son más de la Leyenda que del topónimo. 
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Efe 

Cerca de Jerez. De un posible antropónimo. 

Empedrado, El 

Cortijada de Jerez. Alusiva a una posible calzada romana. 

Es par tina 

Norte de J erez. Pueblo en lugar próximo a las marismas y que 
por su posible esterilidad se sembraría esparto. Ya cerca de Sevilla 
había otra. 

Esperanza, La 

Colonia agrícola. Nombre no corriente, pero que ya existe en 
Toledo, Murcia y Valladolid. 

EsteUa del Marqués 

Poblado a 4 km. de J erez, alusivo al Marqués de Estella. 

Evora 

Cortijo y Castillo. Ya recogido en la antigüedad (ved voc. 
ant.-, cerca de Sanlúcar de Barrameda. 

Fantasma, La 

Casa de labor, de J erez. No en otro lugar. Difícil de saber la 
verdad. 

F lamenco, El 

Casa en la zona de la vid. Posible por la familia1·idad de este 
ave, frecuente en esta zona por el Coto Doñana y la antigua laguna 
de Janda. 

Florida, La 

Caserío de J erez. Corriente como topónimo ya en Oviedo, Gui
púzcoa, Barcelona y Alicante. Situado encima del Puerto de Santa 
María. 
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Florinda 

Casa de labor, en J erez, (que recuerda inevitablemente a Flo
rinda la Cava). 

Fose, La 

Cortijada. Que como existe La Catalana. en recuerdo de un 
posible inmigrante, no se desprecia compararlo con Fosé, pico de 
Lérida y lago. 

Frías 

Rancho, ya analizado en Dehesa de; del *frigidum puteum, de 
los romanos. 

Fuentebermeja 

Cortijo de Jerez. Quizás de agua ferruginosa. Pero la abundan
cia de la palabra bermeja en el sur hace pensar otras explicaciones. 
Bermejo en Badajoz, Murcia, Granada y Málaga. 

F uente-Imbros 

Cortijada. en Jerez. Si se compara a Ibros de Jaén, Burgos y 
Cáceres, se pensaría en origen ibérico. Pensar en Ibon, "lago•·. 

Fuente del Rey 

Cortijo al N. del Berroquejo. Sin datar. 

Gales 

En Jerez. Podría ser resto gálico. 

Galiana 

En Lebrija. De los numerosos galos del sur (ved cel tas) que 
militaban de asalariados, citados en Tito Livio. 

Gallega 

Caserío al O. de Jere<t, en la zona del vino. Puede ser referido 
a Galicia. Los gallegos traían salazones y maderas de Galicia. 
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Gallo 

Laguna del; por Sanl úcar de Barra meda. Dado lo corriente del 
animal, resulta forzado volver a los Galli de T . L . (XXIV). 

Garañina 

Caserío de la zona del vino, del germ. wram)o, "caballo", de 
donde garañón, pero resulta más extraño en femenino. 

Garciagos, Los 

Caserío. Parece ser un étnico de *Garciganos (del algarbe), 
con la pérdida de la -n-, como ocurre en portugués. 

Garcisobaco 

Caserío, de J erez. Por lo extraño parece una et. popul. a me
dias. Garci-sub-tharaco (Charco de los Hurones, está encima). 

Garganta-Millán 

Caserío. Se supone en un desfiladero. 

Gibalbín 

Monte y sierra al N. de la provincia de Cádiz. Del ár. Gebal, 
··monte•·, y Almina, que de GebalaJmina se cambió en Gibalbín. De
bió ser traducido en Monle Albino por Alfonso X, aunque no pros
peró y produjo Gebal Mont y Gebal Monda. 

Gibalcón 

Cerro al sur de J erez; sin duda del mismo ár. Gebal, pero el 
final hace pensar si pudo cruzar se con *ancon. "angulo". muy fre
cuente. 

Gigonza 

Despoblado de; del celta Sagun tia. Debió ser balnear io y con
serva estatuas, ídolos y vasijas romanas. (Ved voc. ant.). 

Gordilla, La 

Casa de labor . Dim. de *gordo. Pudo ser por un personaje, por 
el tamaño real, por la uva gorda, ele., etc .. sin posible acierto. 
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Gradera, La 

Casa de labor. Se podría pensar en el lat. *crataria, parecido 
a •cratícula. (gradeja sería la evolución normal de ésta) . Hay una 
gradilla del vino. 

Guadalcacín del Caudillo 

A 5 km. al N. de J er ez. Es un poblado comparable a Guadalca
cín, embalse de Cádiz; del ár. guad- más alsín, "encina", o de un 
cruce con Guacín. 

Ha toromanillo 

Del gol. fatto, "halo", y *romanillo, de los romanos, frente a 
los godos, en tiempo de los visigodos. 

Ha tilloviejo 

Casa de labor. Dim. del anterior. con el apelativo correspon
diente para desvalorizarlo. 

Hor tela, La 

Molino harinero de J erez. De un posible *hortella, pequeño 
huerto. Otros en Soria, Hortizuela; en Almería, Horlichuela, etc. 

H oyas de Cabañas, Las 

Casa de labor, de Jerez. Por una depresión del terreno. 

H uertezuelas, Las 

Casa de labor, en Jimena. Dim. de huerta. Ya comentado en 
Hortela. 

Ina, La 

Cerca del rio Guadaletc por S. isidro. Del ár. aín, "las fuentes", 
se formó Ama y se creó el infantado de Ayna, paTa el oidor Juan de 
Suazo, señor del puente de su nombre. E}n J erez hay una ermita de 
Santa María de la Aína. 

Isletes, Los 

Cortijada de Jerez. Sorprende el suf. -ete, tan frecuente en 
Cádiz, de origen aragonés. Están al N. de Paterna. 
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Jarreta 

Una localidad al N. de J erez. Sorprende la coincidencia con 
el nav. jarreta (del fr. jarel, "muslo", y en cast. jarrete). 

Jarda, L a 

Casa de labor, en J erez. En lal. *ibiciarius, de *ibicio, "ju
mento". 

J édula 

A 21 km. de J erez en la carr. a Arcos. El acento es extraño. 

Jerez de la Fronter a 

Ca pita 1 de hecho de casi la provincia occidental de Cádiz. Es
tudiada en los distintos comentarios ligures, árabes. (Ved en voc. 
ant. Xera y Seria). 

Jimena 

No sabemos a quién se debe su nombre. Tomada en 1431 por 
el mariscal Pedro de Herrera. Es la ant. Obba (Libia). (Ved l:"enicios 
y Libios). 

Lárgalo, El 

Caserío de Jerez. De peligrosa interpretación. 

Lebrija 

Es la antigua Nabrissa Veneria de P linio. junto al lago ligus
tino. (Ved voc. ant. y Etruscos). 

Lima 

Caserío al N. de Jerez, en el ferrocarril a Cádiz. P odría ser del 
fruto de la herramienta o del celta *limo, "barro". 

Loma de las Flores 

Caserío de J erez. Este nombre para la altura ya estaba en el 
lat. *lumbus y v. *lumba. Su frecuencia parece síntoma de inmi
gración del norte. 
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Lomo del Orégano 

Cortijo de J erez. (Orégano, dellat. *origanum). Los caballones 
que se levantan en el alomado de las viñas, hacen familiar el nom
bre de lomo. 

L omopardo 

Cortijada que supondrá cierta altura, adjetivada con un colo
rido especial. Al E. de Jerez. 

Llano de las Tablas 

Zona por donde pasa el Camino de romanos que va a Asta 
Regia. 

Llanos de CaroUna 

Terrenos del plioceno por donde pasó el mar. (Podría ser una 
eti. pop. de Ca ulina) . 

Lla nos del Va lle 

Es fácil esta orografía en el valle. Es muy frecuente este topó
nimo por ser en el llano donde más se edillca. 

Macbarnudo Alto 

Caserío al NO. de J erez en la zona del vino. Del ár. Masyar, 
"Machar" y el suf. -udo. prestado de cabezudo por ej. (Ved voc. ár.). 

Macharnudo Bajo 

Caserío debajo del a nterior y del mismo origen. 

~latanzuela 

Cortijo de J erez. Dim. de Ma tanza, posiblemente de algún com
bate no muy fuerte. 

Manzanillos, Los 

Casa de labor, de J erez. De las aceitunas redondas como man
zanitas. 
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Marihernández 

Caserío en la zona del vino, cerca de la carretera a Sanlúcar, 
junto al Camino de Romanos. De un poblador. 

Mariscala, La 

Cortijada en J erez. Parece un eufemismo por mariscal, oficial de 
la milicia antigua (germ. marahs kalk) . Sin identificación concreta. 
Se conoce a D. Antonio Mariscal, barón de Prado del Rey. Epoca 
afrancesada. 

Martelilla 

Casas de labor. Dellat. *martellus, '·martillo". Hay Martellina. 

Martinazo 

Caserío al N. de J erez .De Martín Dávila, o de Martín el alfa
queque (Part. 154), "mediador". 

Manjón 

Caserío de J erez. De algún poblador. 

Marrufo 

Casas de labor. Tal vez de una ironía "mari" y "rufo", por un 
rubio teñido. Bien de la planta *marrubio, en forma mozárabe, en 
vez de marruyo. 

Mata cardillo 

De un compuesto "matta" y "cardo" (lat. *carduus), como 
mataelespino de Madrid, para indicar la abundancia. 

Matanza 

Caserío de J erez. Es frecuente y todos se refieren a guerras o 
ataque a animales. Sierra de la Matanza, en Badajoz, se determina 
e nn o lucha con los portugueses. 

Matrera 

En una cresta y cerca de las viñas del Pajarete. cerca de Prado 
del Rey. Fue una ciudad celta de Matraria (ved Los Celtas). Regala
da a Sevilla en 1344 por Alfonso XI. 
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Matrera, Torre de 

O del Pajarete, ant. Castillo de; Explicación anterior. 

Medina, Laguna de 

Al SE. de Jerez, cerca de la carret. a Medina. El nombre se 
debe a la proximidad. 

Medina Sidonia 

Ved en voc. ant. Asido Caesariana como la llamaban los roma
nos, después de ser fundada por los fenicios con una división (gun) 
de palestinos. Hay estatuas, necrópolis y cerámica romana. (Ved 
Fenicios). 

Melgarejo, Castillo de 

A 11 km. en la carret. a Arcos. No hay que buscar melgar, faja 
de tierra al sembrar, del lat. *gemellica, sino que en el torreón hay 
un escudo de la famllia de Melgarejo a quien fue donado por el in
fante D. Fernando. 

Melgarejo, Torre 

Cerca del Castillo, al otro lado de la carret. a Arcos, con la 
misma explicación. 

Membrillar, Arroyo del 

Casa en Jerez; (del lat. *melimelum). Muy frecuente en Espa
ña. Así Membrillar en Palencia, C. Real, Guadalajara, etc. 

Mendosilla 

Caserío al E. Posiblemente de Gonzalo González de Mendoza. 
Por seseo, MendosilJa por Mendozilla. 

Mesas de Asta 

Nos descubre donde estuvo Asta Regia (ved voc. ant.) , famosa 
por muchos aspectos. E n los esteros del lago ligustino. De la época 
romana se sabe que Atinio al tomarla murió en el asalto y que en 
tiempo de Marco Aurelio, el procurador Sexto Julio Posesor la de
fendió de los africanos que pasaron el Estrecho. 
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Mesa de Bolaños 

Población de Jerez, del lat. mensa "llano··, que con la sierra de 
S. Cristóbal cierra la depresión del Puerto de Santa María. Proba
blemente importada, pues ya había Bolaños de Calatrava, en Ciudad 
Real, y Bolaños de Campos, en Valladolid. 

Mesa de Dña. Rosa 

En Jerez. Alude sin duda a un nombre de algún poblador sin 
identificar. 

Mico na 

Pueblo en Puerto Real. Micón, en Lebrija, también se aplicó 
a un poblador. 

Mimbral, El 

Caserío, colectivo de Mjmbre. <Del lat. viminale) . Muy frecuen
te en todo el sur. 

Mojón Blanco, E l 

Cortijo en Jerez. Sin duda para indicar límite. (Del lal. •mu
tulus). Ya esta palabra existia en Jaén, Alicante y Granada. 

Montaña, La 

Caserío al NO. de Jerez, en la zona del vino, posiblemente del 
Marqués de Montana; (debía ser un doble de *montanea, montana ). 

~fontealegre AJto 

Caserío de J erez. Ya existente en Valladolid y en Albacete. 

Montealegre Bajo 

Caserío, en oposición al anterior. De forma romance. No se 
data el térmjno "yuso··. 

Montecorto AJto 

Cort ijada. También en Málaga. (Del v. lat. *curtius como en 
Ribagorza), ya aplicado en el norte. 
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Montefarti 

En Jerez. Es dificil pensar en *farti, "masa frita rellena", para 
este caso, pero no imposible por el gran uso de ésta en el sur. 
Quizás término genérico. 

Montegil 

Casa de J erez y monte. Sorprende el número de localidades 
que llevan este topónimo (Montegil, por Castilblanco en Sevilla). 
Aquí se halla en la zona del vino en la carret. a Madrid. Posible 
repoblación. 

Mora tilla 

Una legua de J erez. En forma culta en vez de "morada" de un 
posible *moratella. Son muchos los simHares en Soria, Teruel, Gua
dalajara. 8s de esperar no se confundan con *rnuratella (Muradiel) . 

Motilla, La 

Casa de labor. Dim. de *mota, "mojón" (dellat. movitus). Com
parable a Motilla del Palancar, en Cuenca. Aunque parece aplicable 
también a una mancha de la vegetación. 

Motillas, Las 

Casa de Baños. Explicación anterior. 

Murallas de J erez 

De posible origen romano, reconstruidas por los árabes. Demo
lidas hoy por "urbanismo··, la del ReaL Olivillo y la de Sevilla. Tam
bién la Puerta de Rota, defendida por tres fuertes y altas torres, 
desapareció. 

Norieta, La 

En J erez. Dim. de Noria, del ár. naora, "noria", (ved voc. ár.), 
con el suf. -eta, frecuente en esta zona, sin una aclaración convin
cente. 

Nueva Jarilla 

Poblado. O. de Arcos. Dim. de Jara, del ár. Xara, "planta", (ved 
voc. ár.). Ya existía en diversos lugares de Extremadura. 
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Olivillo, El 

Cortijo en Jerez de la Frontera. Dim. de Olivo. Comparable a 
Olivilla, de Toledo. 

Oñana 

Cortijo de; al S. de Arcos. Parece nombre de un poblador. No 
obstante, el río Oña, en Gerona, viene de Onya, de origen celt. de la 
raíz Onjan hidronímica. Quizás se relacionaran. 

Orbaneja 

Poblado en la zona del vino de Jerez, en la carret. que empal
ma con Chlpiona. (Dellat. •orbanus de orphanus, •orbanicula), pero 
lo cierto es que se trata de un poblador: Gutiérrez Ruiz de Orbaneja, 
encargado de la guarda de la puerta de Santiago, o de D. Fernando 
de Orbaneja, contioso del rey. Orbaneja hay en Burgos. 

Padicas 

Casa de labor. De extraña designación, como si fuese un gra
nadino, abierto su dialecto. 

Pajarete 

Cortijada en Jerez. Dim. de pájaro. También es una garganta 
que nace en la Cañada de los Alamas. Se conoce este nombre tam
bién por el vino dulzón. 

Palmosa, La 

Caserío de J erez. Con el suf. -osa, de '·abundancia en palmas", 
es frecuente en el sur. comp. Palmosa de Huelva. Se sitúa por el 
S. de Sanlúcar. 

Palomar de Zurita 

Casa de labor, cerca de Sidueña. No obstante tal claridad, 
•zurita se referirá al tipo de palomas, o a Fernando Alfonso de Zu
rita, como en otros lugares. 

Papa-ra tones 

Caserío y arroyo que nace en S. Cristóbal y va a1 Salado. 
Se dice Vlllgarmente de "comer'', así Paparratas en Lebrija. El 
v. *pappare es latino. 
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Parpagón , El 

Casas de labor. Podría ser un cruce de parpalla, "codorniz", y 
perdigón, "perdiz". 

Parpalana 

Caserío al N. del Portal, posible relación con *parpallá, "co
dorniz". aunque el su f. -a na sea propio de posesión. 

Parra, La 

Estación. Es una palabra pre-indo-e., desconocida a pesar de 
su uso. Bastante frecuente en la toponímia en todas las latitudes. 

P a rrilla, La 

Cortijada. Muy usada como la anterior, pero aplicada a arro
yos, en Cáceres, Badajoz, Córdoba y Jaén. 

Parralejo 

Casas de labor. Dim. con el suf. -ejo. No es frecuente como 
topónimo. 

Pasado del Rayo 

Cortijo en Jerez. "Pasada" o una pasada es lo frecuente, pero 
aquí no es una acción lo que indica, sino el hecho de estar "pasado" 
de un rayo. 

Pastranilla 

Por Sanlúcar; dim. de pastrana (dellat. •pasluranea) . Ya exis
tia en Guadalajara y Murcia. 

Pastrana 

Al S. de Sanlúcar, localidad; del lat. *pasturanea. 

Patria 

Localidad a 8 leguas de Jerez. Parece ant. Mergablum (ved 
voc. anU. Ocupada por los jerezanos en 1271. 
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Pedro-Vela 

Casa de viña de J erez. Tiene el nombre de un poblador que fue 
alcaide y conquistador de Gran Canaria. El denominador completo 
era Rancho de J uan Pedro Vela. 

Pelado 

Cerro al NO. de Jerez. cerca de las marismas. pero en zona del 
vino. Así llamado por su falta de vegetación. 

Pelirón 

Caserío. De J erez. Tal vez voz infantil. 

Peña pagar 

Arroyo de; en la sierra de Algar. De una anterior forma *Bona 
apagar (la sed), o algo parecido, se cambió o deformó en la actual. 

Picado, El 

Cortijada en Jerez. Podía deber su nombre a la altura. De 
todas maneras es de última época. 

P ica dueñas 

Caserio en J erez. Es de importación norteña. 

Posada de Medina 

Casas de labor en J erez. Parece del norte (del v. lat. *pausata) 
<no mesón, de mansiones). 

Plata 

Cerca de J erez. Este nombre se aplicó por el mineral, o por 
el color blanco bri1lante. Más al sur, por Zahara de los Atunes, está 
la Sierra de la Plata, situada al S. de Gibalbín. 

Portal, E l 

Caserío. El "Portus" romanus, con un rrúliario de Nerón, se
ñalado en las marcas (ved Portus gaditanus en voc. ant.) At Portum, 
Portu, etc. 
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Pozorromano, E l 

Caserío de J erez. Pudiera suponer este origen, aunque habria 
que aclarar su tipificación. 

Pozuelas, L as 

Cortijada de J erez. (Del lat. *puteolus). Ya existía esta palabra 
en las zonas oriental, central y occidental de España. Sin duda obe
decerá a una realidad. 

Prado del Rey 

Corresponde al ant. lptuci (ved voc. ant. ), al ár. Al-marya. del 
que se cree una traducción Prado (del Rey Carlos ill). 

Prunes 

Casa de labor, en J erez. Del lat. *pruna, "ciruela", pero la ter
minación parece asturiana, aunque pudiera pensarse en el mozá
rabe. 

Puertofrontino 

Casa de labor, en J erez. Alude a la frontera árabe. 

Puerto Real 

En los ár. *Rayhana. fue en verdad fundado por los Reyes 
Católicos, (de ahí su nombre), en 1483, como salida de productos, 
incluso de J erez, de quien fue su feudo. 

Puerto de Santa María 

Para unos fue el antiguo Portus Gaditanus 1 ,·ecl é:>te en el voc. 
ant.). Entre los á r. se llamó Alcanatif. ·'sitio de agua" (ved voc. ár.). 

Puente de Zuazo 

Donde estaba Ad Pontem (ved ésle en el voc. ant.), y confluían 
las vías Herculana y Augusta. Se dice de Zuazo por pasar la isla de 
León al señorío de Zuazo, o por haberlo rehecho el ingeniero GuUi
sastegui Zuazo. 
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Quinientas, Las 

Casas de olivar, en Jerez, al otro lado del río Guadalete. Tam
bién hay una laguna Llamada igual. 

Raboatún, El 

Cerca de Jerez. Podría ser una imagen metafórica de dicho 
pez, por la abundancia en Cádiz y por tanto su familiaridad, pero el 
ár. Rabeta/Rabita da pie para una etimología popular de tal con
secuencia. 

Ranchiles, Los 

Cortijada de J erez. Del celta *hring, "Rancho", tao frecuente 
en esta zona, se puede explicar, pero el sing. ranchil supondría un 
Ranchell us, como el de Castellus para el mozárabe Castil y éste 
seria su origen. 

Rendona, La 

Cortijo. Se cree que se originó de Dña. J uana Estopiñán, hija 
de Alonso Rendón y mujer de García Pérez de Burgos. Está al N. de 
Paterna de Ribera. 

Retozadero, El 

Cortijo de J erez. Puede ser de retozar el ganado (del lat. •re
sultare), o de la aplicación de éste. 

Roa la Bota 

Cortijo en J erez. Es lo más convincente que proceda del ár. 
Ruta Rabeta, por et. popular. Había también un alcalde mayor lla
mado Diego de Roa. (Ved Rabeta en voc. ár.). 

Rodadero 

Caserío en J erez. Forma vulgar de derrumbadero. Quizás por 
su mucha pendiente, "donde es necesario rodar". 

Rogitán 

Casedo de Jerez. No nos conduce a nada suponer *rogitanus, 
qur da nombre de un poblador, sin datar. 
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Romanina 

Al N.; carretera a Sevilla. Puede ser visigodo para indicar la 
parte de los hispanos frente a los godos. 

Romerales 

Casa de labor, de J erez. Lugares de romero (dellat. •ros ma
rinus). Planta en lugares poco fecundos. Hay en Toledo y Murcia. 

Romero 

Casa de labor, de Jerez. De la planta citada. 

Rui-Díaz 

Caserio en J erez. Era el nombre del poblador Rui-Díaz, Deán 
de la Iglesia de Cádiz, que heredó los donadíos. 

Salado, Río 

Que desemboca en Conil (ant. *Conillus) y se llamó en los ár. 
Huidamina, sin duda de Guad-almina, pues cerca de su nacimiento 
y a la izqda., al N. del Cerro de la Plata, está el cortijo de Altamina 
(forma híbrida). Raro caso en que el ár. no perduró. 

Salada, Laguna 

Al N. del Puerto de Santa María. La raíz "sal'" presenta gran
des problemas pues es hídronimica y numerosos rías tenían ésta: 
Salia (El Sella), y Saja (en Santander), Salo (Jalón), Salas, etc., pero 
*sala es también germ. Sala vetera, Saavedra y semita, Sala Challa, 
cerca de Rabat. En fin , que salado puede no ser salado, aunque la 
proximidad a unas marismas lo hagan probable. 

Salinillas 

Casa de labor, en Jerez. Muy repetida en varios lugares: en 
Málaga, Burgos, Bureba, Alava, Buradón, etc. Justificado el nombre 
en Cádiz por el hecho real. 

San Benito 

Caserío de Jerez. Por su popularidad, en todo el Mediterráneo. 
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San Cristóbal 

Cerro, al S. de Jerez. Con sepulturas romanas y una inscrip
ción de un tal Cornelius, dueño del "vinum cornelianum". 

San Isidro d e Guadalete 

Cerca de la Barca de la Florida. Al X del Puerto de Santa 
María. 

San J osé del Valle 

Colonia agrícola. a 32 km. en la canetera a Algar. Santo muy 
frecuente en los topónimos. 

San Julián 

Caserío en la canelera a Sanlúcar, después de Alfaraz. Hagió
nimo frecuente. 

Sanlúcar 

En la forma romana Sublucar (ved éste en voc. ant.J, en la 
ár. Xolucar (ved éste), cristianizado Sanlúcar en 1297, per·o vaciló 
en Solucar en 1363 y S. Lugar en 1459. Recristianizado luego, San
lúcar. De Bab-rhmeda, ·'puerta arenosa··, en los ár. Acabar·on con 
ella los moros en 714. Luego. en 1333, rue señorío de Guzmán el 
Bueno. 

San Nicolás del Portal 

Es el nombre del Portal (ved éste). 

SanTelmo 

Caserío en J erez, al S. de la ciudad. Hagiónimo frecuente en 
el sur. 

Santiago 

Cerro de; al NO. de J erez y en la zona del vino. Babia un po
blador llamado Juan Santiago. 

Santiago de Efe 

Castillo en las Mesas de Santiago. :.Jo nos explisamos la próte
sis de la -e, pues exjstía Santa Fe, no muy lejos. 
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San cedilla 

Casas de labor, en J erez. Dim. de saucedo (dellat. salicelum). 

Serrana, La 

Caserío de J erez. Más bien parece del ár. Xarrana, que pudo 
haber salido del lat. Sacrana, según indicios. 

Sierra de las Cabras 

Cortijo de J erez. Es un denominador muy esperado y son 
muchas las sierras que se llaman así: en Málaga. Albacete, ele. 

Sierra de los Arquillos 

Por la Mesa de Bolaños, por los restos del acueducto del 
Tempul. 

Solete Alto 

Caserío en J erez. No sé si lendrá relación con la Solera, pero 
es de notar el número de palabras que terminan en -e epentética 
an te la falta de vocal del mozárabe. Al Sur . 

Solete Bajo 

Caserío en Jerez, también al S. y muy cerca. 

Sotillos, Los 

Cortijada en J erez. Dim. de soto (lat. saltus) pero en su forma 
castellana, pues Salteras de Sevilla tiene forma mozárabe. Sotillo 
como topónimo está en más de 13 localidades. 

Suara, La 

Casa de labor. en Jerez. Posiblemente se reladone con el ár. 
Suar , ·'negro'', como en G uadasuar, ·'r ío negro". 

Tabajete 

Cortijada. Es otro topónimo que termina en -ete, quizás mozá
rabe. Pero se explicada Tablajcte, de Tablada; mas Tabajete podría 
ser un cruce con Bajete. 

-9:!-



Tablas, Las 

Caserío en J erez. Sin duda, de la presencia de tablas para un 
puente o una casa. 

Tapa, La 

Casa de labor, en Jerez. La -p- sorda indicaría la doble *tappa 
que es como está en germ. Parece un accidente costero, porque la 
tapa de la copa no es fácil de aplicar. 

Tarage 

Laguna de; cerca del castillo Berroquejo. Taraje en cast. ant., 
pues en andaluz era *tarache, del ár. Tarfe, con una haplología 
como caracteriza al mozárabe. Además hay tarajal. 

Taramal, El 

Casa de labor, de Jerez. De un posible tárama, "palo seco", del 
la t. termina, "ramas cortadas". 

Tempul 

Castillo, en una forma, *Tempullus, latinada que desde que lo 
tomó Fernan do IV, en 1300, se llamó de la Frontera. 

Tem.pul 

Valle o Caserío de Jerez. Dim. del valle del Tempe. 

Tempul 

Acueducto construido por Balbo, según la tradición. 

Tercios, Los 

Caserío en la zona del vino, al O. de J erez, sur de Carr ahola. 
Quizás de un tertius miliarus, en la vía a Asta Regia, (ved Romanos). 

Tizón, El 

Caserío, al S. de Valcargado; (en lat. titio-onis), sería para in
dicar la negrura ("negro como un tito", debe aludir al tizón). 
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1 
Toma, La 

Casa de labor. Podría aludir a un empalme o nacimiento de 
agua. 

Torno, El 

Casa de labor, en J erez, cerca de la Barca de la Florida. Del 
la t. • tornus, podría referirse a donde se fabrican las ánforas vinarias. 
Así en Cáceres y Ciudad Real. 

Toronjil, El 

Casa de labor, en Jerez. Del ár. Toronchen, "cidra"; en Lebrija, 
Montoronja. 

Torre de Espera 

Como defensa de J erez; del ár. Machar Experem. 

Torre de Gibalbín 

Defensa contra los sitiadores de Jerez (ved Gibalbín). 

Torre de Gigonza 

Defensa una vez vencidos los musulmanes en 1371. (Ved Sa
guntia en voc. ant., y Gigonza en el actual; también en Celtas). 

Torre del Marqués 

Cerca de J anda. En ár .. Aretba. Sin connotación. 

Torre de Melgarejo 

Defensa de J erez, camino de Arcos, que vigilaba los llanos de 
Caulina (éste mozárabe); levantada contra los moros. 

Torreta de Dña. Blanca 

Cerca del cerro de S. Cristóbal; en un castillete se dice que 
estuvo encerrada Dña. Blanca de Navarra, por orden de D. P edro, 
hasta que fue asesinada. 
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Torre Gorda 

Con restos romanos; donde se separaba la vfa Heraclea de la 
Augusta, a 8 km. de Puerta de Tierra. *Gurdus empezó por crasus 
en lat. v. 

Torre de Sidueña 

En tre Jerez y Sta. María; de un latinizado Sidonia se estima 
ésta la derivación. Parece que Sidonla fue un distrito. 

Torree era 

Cortijo en Jerez. Se creyó por algunos de Torre Xera como el 
antiguo J erez, en vez de Torre de Jerez. 

Torrox 

Caserío, cerca y al S. de Jerez. Del ár. Torj . Además la termi
nación en -x es mozárabe. 

Trebujena 

Del ár. Tarbi~ana o Tarbuxena (ved voc. ár., y Celtas). 

Va ldepajue)a 

Caserío, al N. y cerca de J erez; compuesto fácil por el cultivo 
de cereales o maripajuelas del aire. 

Valcargado 

Caserío, al NO. de Jerez; por su producción, en plena zona del 
vino. 

V allesequillo 

Caserío de J erez; por su poca agua. 

Vejer 

Del ár. Bexer, "fuerte", en una altura, tornado por los caballe
ros de J erez en 1271. 

Vegas de Elvira, Las 

Cortijo de Jerez; puede ser de Dña. Elvira Sánchez. 
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Ventosilla 

en Ca;till~rtijo de J erez. Dim. de viento; de Ventosa, que hay muchas 
a. 

Vi e os 

Término de Jerez; del lat. Vicus "b 
d 1 b ¡¡ • arrio", luego de Santiago,· e a ca a ería del apóstol Santiago. 

Zangarriana 

Lugar de J erez; del ár. zangarrón de saxrun , "mamarracho". 
Zarzuela 

Caserío en la zona del vino s de Añ · , . 1na. 

Zuazo 

(v d Puente de; de origen romano, del pretor Lucio Cornelio Balbo 
Pu:nt:~c- ant. Pontem), Y J uan de Zuazo fue el último señor de la 

Zanfanejos 

Puente de· luego de B . d . ' onanza, e posible origen fenicio. 

Zurita 

. No hay que pensar en el íbero zurita ''blanco" sm· el 
qUistador de Zah . 1 - ' · o en con-

ara, e Jerezano Fernando Alfonso de Zurita. 
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ABREVIAC IO NES 

1\A.PC.-Antiguos Anales del Pro
greso de las Ciencias. 

afl.- A.fl u ente. 

A.EA.-Archivo Español de Arqueo
logía. 

Anon. de Rav.- Anónlmo de Ráve-
na. 

Ant.-An tiguo. 

ár.-árabe. 
Appia.-Appiano. 

BCP:t\l .-Boleti n de la Comisión Pro
vincial de Monumentos. 

BRAE.- Boletin de la Real Acade
mia Española. 

BRSG.-Boletín de la Real Sociedad 
Gallega. 

BRSV.:lP.-Bolelin de la Real So-
ciedad Vasca de Amigos del Pals. 

Cat.-Cataluña. 

cat.- cata lán. 

celt.-celta. 
C~.~orpus I.nscriptionum Lati-

n orum. 

Col.-Co Jonia. 

CoD\·.-Convento (jurldlco). 
Dim.-Diminutlvo. 

Dio.-Diodoro (de Sicilia). 

Dionis. Perleg.-Dlonls lo Periegeta. 
ELH.-Enciclopedia Lingüistica 

Hispánica. 

Ephem. epigr.-Efemérides epigrá-
fica. 

E t .-Etimología. 
GaiJ.-Gallego. 

Fen.-Fenicio. 

Geog. Gra. MJn.-Geógrafos Griegos 
Menores. 

Hccat.-*Hecateo (de Bizanclo). 

Hüb.-Hübner. 

Iber.-lbérica. 
i-e.- indo-europeo. 
Lt. Ant.-ltinerarío Antonino. 
)fel.-Mela. 
ULL-~1onumenta Linguae Lberi-

cae. 
mon.-moneda. 
Plln.-Plinio. 
popo1.-popular. 
por.-lugar por donde. 
port.-portu.,aués. 
RFE.-Revista de Filologfa Espa-

ñola. 
RH.- Revue Hispanique. 
RSG.-Real Sociedad Geogr áfica. 
RSL.-Real Sociedad de Lingüís-

tica. 
r·ot.-rótulo. 
Steph. de Biz.-Esteban de Bizancio. 
Sti-ab.-Estrabón. 
suf.-sufijo. 
term.-térmlno. 
T. L.-Tito Livio. 
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