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NTRODÜCCIÓN

I.

Aunque los romances hablados en la península ibérica
vengan derechamente de la lengua latino-rústica^ no es me
nos cierto que se hallan plagados de voces exóticas de todo
origen y procedencia.

Árdua y diflcilísim.a empresa es la de clasificar la parte
que de estos vocablos peregrinos corresponde á cada cual
de los idiomas, que en el curso de los tiempos se hablaron
en ella; pero bien puede asegurarse que la más granada y
copiosa toca de derecho al árabe. Y no ha de explicarse este
fenómeno, como quiere Mr. Engelmann (1), por la superio
ridad de la civilización muslímica sobre la hispano-latina;
porque, si de tan debatida cuestión se hubiere de juzgar por
este solo dato, habría en definitiva que dictarse el fallo en
pro de la segunda (2). Es más; la incorporación á nuestras
hablas vulgares del mayor número de voces arábigas tiene
lugar en una época en que los mismos autores musulma
nes reconocen explícitamente la hegemonía y principado
de la cultura hispano-cristiana sobre la suya propia (3). Por

(1) V. Glossaire des mots espagnols et portugais d.erioés de Varabe por 
el Dr. W. H. Engelmann, Iníroduetion^ p. i y II de la 1.' ed. y 1 y 2 de la 2 /

(2) V. Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas por los moz
árabes ¡j los árabes.

(íí) «Todo pueblo que vive frontero de otro, cuya superioridad recono
ce, adquiere estos hábitos de imitación. Esto sucede en nuestros dias (si
glo XIV) con los árabes andaluces, los cuales, á consecuencia de sus rela
ciones con los gallegos (los cristianos de Castilla y de León), además de 
sus trajes, de sus usos y costumbres, han adoptado la moda de decorar 
con imágenes ó retratos ios muros de sus casas y palacios.» Aben Jaldún, 
Prolegómenosj ,  I, 267 del texto árabe y I, 307 de la trad. de Slane, V. etiam 
Aben^Aljatib, ap. Gasiri, Bibl. Arabtco-Hlspana ^scur.y II, 257-8, Dozy, 
Dict. detaillé des noms des vétem. diez les arabes^ p. 2 y 3.
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Otra parte, nunca, ni en ningún período de la historia na-Pinnol o/n . -i- . «v/i-ha na

\
j

cional, se puede en justicia adjudicar á la raza árabe el honor
CíllP. P niG rioncQ  t _ _ i . » .T-, , ^ a i u A J c t í i í i u n o r
que le dispensa Engelmann. La cultura hispano-muslímicacomn Ia nr̂ T/ínfiA 1 , . .   ̂ ctoiinjiud.como lo advirtió Masdeu (1), y lo ha evidenci d V Z  ^ g u l• /> 1 1 ,  ̂  ̂ '^yiuciiüiuuu con arfi:u-
vi!l ™  í ‘ “■■ientalista D. Francisco Ja-
Vier s tao n e t (2), no fné obra de los érabesTnvasres sino
V tos “ «I«dtes. de los judíos

'os cuales, n^idiendo po'r su alteza i„-tpjpptnQi 1q h, +̂* -1 îv îcijuu pur su alteza in-
ñorpfn y encortezamiento de sus nuevos se-ínnnno /oy ------¿sus XiUtJVUS SP-
n^w f ‘ L"!™ " P "  f  ̂  tos manipuladores del erarionúhhnr^/A\ uei erario
publico (4), los consejeros de sus emires y califas (5), los ^  i

y

 ̂ f

t

(1) Historia critica de España, X m , m i I62v17q rioi

í a s n - c r ; ; - ^

cnstmnos, avasallados y oprimidos por los sectarios dTl C o l
ongadas regiones. Lo mismo hay que decir de España.

;J

j  ^

'I:

(3) Era tal la ignorancia del pueblo musulmán en la época de la f,.n

píos de su tosquedad y rudeza léese en la misma obra tt ?

/

(4) V. Aben Jaldún, Prolen., II, 5 v 6 del textn v it ' T

^  " s^ rr»  ’o S  t r z :
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IX
cultivadores de sus artes y de sus ciencias (1), la flor y nata
de sus poetas y retóricos, el espejo de sus historiadores, y, 
finalmente, el núcleo, rnigajón y alma de aquella civiliza
ción refinadamente sensual y materialmente espléndida que
produjo las maravillas arquitectónicas de la gran Aljama de 
Córdoba y de la Alhambra de Granada (2). Si los árabes^
cuya incapacidad para el ejercicio de las artes y de las cien
cias reconoce el mismo Aben Jaldún, hubieran sido los
fautores de aquella civilización ¿cómo se compadece que el
África, presa también de su dominio, vegetase en la bar
barie (3) hasta que los españoles le comunicaron su cultu-

(1) Es un hecho digno de consignarse, léese en Aben Jaldún (Proleg., i

111 270 del texto, y III, 296-297 de la trad.), que la mayor parte de lo sa
bios que se han distinguido entre los musulmanes por su habilidad en las 
ciencias, ya religiosas, ya intelectuales, eran extranjeros. Los ejemplos en 
contrario son por extremo raros; pues hasta los que de entre ellos refe
rían su origen á los árabes, se diferenciaban de esto pueblo por la lengua
que hablaban, por el país en que fueron educados y por los maestros con 
_i-i A\ V  Yv> Q O Qrlalonl-n nno /̂ ITT HaI iAvfn V ITT. 30bquienes estudiaron. Y más adelante nos dice (III, 278 del texto, y III, < 
de la trad.): La mayoría de los sábíos entre los musulmanes eran agemies, 
con cuya palabra he querido designar á los que eran de origen extranjero.

(2) Interrogados los embajadores de D. Jaime IL de Aragón por su 
Santidad Clemente V, á la sazón del concilio general^ de Viena, sobre el
número de habitantes que contaba Granada, contestaron que montaban á

✓
doscientos mil, no hallándose quinientos que fuesen moros de naturaleza, 
pues sobre cincueuta mil renegados y treinta mil cautivos todos los demás 
eran hijos ó nietos de cristianos. Este dato importantísimo se halla corro
borado por Hernando de Baeza, asistente á la córte de Boabdil, citado por 
Hernando del Pulgar en su Tratado de los reyes de Granada y su origen^ 
el cual nos asegura que de doscientas mil alma^ que había en la ciudad de 
Granada, aún no eran las quinientas de la nación africana, sino naturales 
españoles y godos que se habían aplicado á la ley de los vencedores. No 
es, pues, de maravillar que Boabdil, que conocía también la lengua caste
llana, invitara á Gonzalo Fernandez de Córdoba á que arengase á los ha
bitantes del populoso arrabal del Albaicín, pues allí había aljamiados y 
assaz declaradores. V. Hernán Perez del Pulgar, Breve parte de las aza 
ñas del Gran Capitán^ p. 158-159, Madrid, 1834.

(3) Cuando los árabes conquistaron el Ifriquia y el Magreb se hallaban 
en uno de los períodos de la civilización nómada, y los que se establecie
ron en este país no encontraron nada en él de una cultura sedentaria que

y

II
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ra? (1;. Hay, pues, que convenir, en contra de las afirmado-
nes del docto orientalista holandés, en que ni los árabes'
1  \  7  ^  V k  r \  ^  - í  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ - 1  ►

• .  ̂ ---- lai jwo aiaijtíb
, invasores impusieron á los hispáno-latinos su civilización1*11 T Q  yy~\ t  1ni tampoco su lengua, la cual coexistió con las vulgaresA n rl 4 m ___  i * t ®endémicas, de que hacen repetida mención sus pronios es-/^nífr\r>r\o /c%\ 'xr _____i/_ t ,  ̂ Ir ir. *• --- - MI WfJlVJO CÔ

; porque la len-- .  ̂ Î̂ XÎ UC Id ItJiJ
gua de un país, á no ser estrechamente afin á la del con. - ' ---- v̂ xiia u. Id U.C1 l^UÍI^
qmstador, no desaparece, mientras no se extinga el pueblo-  ̂ OIULICUIU
que la habla, como acaeció á la de los infelices mozárabesT -j ---i* ilXM-t-ai ajjcc
n-daluces, cuando, con el inicuo pretexto de la expedición

de D. Alfonso el Batallador á esta parte de la España sarra
r ' O i ' i  O  -Pn v > / ^  1 - f c  c \  ^  ^  . . 1  _  _ T  •  _  ^

-- - i--- ici x-jouaiia &drj'cl-
cena, fueron arrancados de cuajo por los Almorávides v
trasportados al Afrioa . Es mds; no parece que los árabes en
I O  O  1*^ n  7  l ' n  /*V ^  ^  ^  r \ ___ • _  É ^
1 . , } L-- - xwo ai autís t;iJ
las naciones que redujeron á su dominio vedaran á los na-
tur-ales el uso de su propio idioma (3). Lo que hicieron

hubieran podido imitar. Los habitantes eran berberiscos habituados al 
T il  297^6 k^tiíd^  ’iómada. Aben Jaldún, Proleg., II, 253 del texto,

(1) La España, bajo la dinastía de los Almohades, comunicó al Ma- 
■ greb su civilización, lo que fué parte para que los hábitos de la vida se

dentaria se arraigasen en este país. Tuvo esto lugar; porque la dinastía 
que remaba en el Magi-eb había conquistado las provincias de España v 
porque de grado o por fuerza muchos habían abandonado su pátria para

nei texto, y n,
i.18-299 de la trad. Lo propio acaeció en Túnez en tiempo de los HafsiAa^ 
en la época de la gran emigración de los árabes españoles á aquel reino ’ 
como se lee en el escritor citado, á consecuencia de las conquistas en An
dalucía de D. Fernando III el Santo y de D. Alonso el Sabio.

(2) Entre los dialectos de la aljamía ó romance hablado pol
los mozárabes y por los cristianos independientes, mencionan los escrito
res arábigos la aljamia de Aragón la aljamía de Zaragoza

la aljamia de Valencia ■ y la aljamía del
oriente de España yI

(3) Según el Dr. Simonet, en ninguno de los textos arábigos que ha
consultado se halla la menor noticia del pretendido decreto de Hixem I
prohibiendo en sus estados el uso de la lengua hablada por los mozárabes
y obligando á sus hijos á que asistiesen á las escuelas públicas, que había
lundado para aprender el árabe. V. Glos. de voc. ihér. tj laU, Introduc
ción, p. 12.
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como se cuenta del califa Ornar (1), fue prohibir á la gente
arábiga la adopción del de los pueblos sojuzgados en reem-
nlnzo del SUYO, el único noble y excelente por ser el del Co-
* _ " . _I______rs ol r\r\r>ir̂  ono r1r\n-ran y el que nuestros primeros padres^ al decir de sus doc-

\

tores hablaron en el paraíso. De otra suerte, y reconociendo
que su lengua, expresión, aunque limada y culta, de la vida
nómada de las tribus del Hechaz, no poma servir como
adecuado instrumento de las relaciones varias^ múltiples y
complejas de un imperio civilizado^ hubieran adoptado la
de los vencidos, limitando el uso de la suya ó sus relacio
nes domésticas y á la práctica de su culto, como lo hicieronl o s  godos en España. Con ser el árabe el idioma oficial y
cancilleresco en la Persia, en la Armenia y en el Asia Me
nor fué sustituido por los endémicos de aquellos países,
luego que se verifica en ellos la reacción del espíritu indo
europeo sobre el semítico. No de otro modo hubieran pa
sado las cosas en Andalucía, de haber prevalecido la insu
rrección de Omar ben Hafsun y de sus hijos contra el califato

*  ^  Vde Córdoba. En resolución; de la larga permanencia de los
árabes en España solo nos han quedado unos cuantos cen-

\ * -  tetenares de vocablos, hoyen no poca parte arcaicos, muchos
_  ^ « A

d e  e l lo s  provinciales, incorporados en su mayon'a á núes-
tras hablas vulgares en los tiempos posteriores á las con
quistas en Andalucía de D. Fernando III el Santo y D. Al
fonso el Sabio, y á las de los reinos de Valencia y de Murcia
por D. Jaime I de Aragón, fecha en que, reducidos sus habi
tantes á la condición de mudejares, entraron en trato y co-
municación cuotidiana con los pobladores cristianos de
aquellas regiones (2).

(1) El califa Ornar prohibió servirse de (lo que él llamaba) las jergas .ex
tranjeras. Es/í¿j. decía, es decir, artificio y engauo. Esto dio por resultado 
que uno de los signos del islamismo y de la dominación árabe fué el em
pleo de su lengua. Aben Jaldún, Prol., II, 270 del texto, y II, 316 de la trad.

(2) Aunque desde las conquistas ■ de Toledo, Zaragoza y Lisboa, que 
tienen lugar respectivaménte por los años de 1085,1118 y, 1145, se hace no
tar la influencia de la lengua arábiga, escasa hasta aquella fecha, sobre la

• I
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Trabajo nada llano y apacible es el estudio de las eti-
T r  ----------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  •  _inologias y aunque, habida consideración á la índole v es-j  -  -- - ---------- -  * wj . v^ i j  CA J U .  l l J C l U i O  V C / O -

rae gra e sus radicales^ no es difícil reconocer Jos vocablosC  t i  I / J  f -------------  •españoles de alcurnia marcadamente semítica, con especia-1 • 1 T  I  ^  ̂  *‘XJ L K J ^  C'O JJ OI el**
hdad los precedidos del artículo árabe a¿, con todo, esta
misma circunstancia ha sido a veces causa y motivo de' ^  ^  vjvA 1.1 o  cc j  l i d  VJ t i  V U  L l  t !
error (Ij. Pero no nace de aquí la mayor de las'diflcultades.
Las dilatadas conquistas de los árabek en el antiguo mundo 
oriental, en Africa y en España, enriquecieron de tal suerte,  . .  .  .  i  y - > ^ uui OUOl LC
el primitivo idioma de Modar, que es por todo extremo em-IX íTi P  Cí rp rxC'* r i  y“v í l . ^  ^  ̂ / •oarazoso determinar el génesis de Jos términos peregrinos
que a cada paso se encuentran en los diccionarios. Cierto---- — V.4.X X V̂Oé ig
que no pocos, con especialidad los técnicos y científicos
que tomaron de los griegos, se echan holgadamente de ver-
n p m  nP Q /-*o /xr./x l^^____. . )pero no acaece lo propio con otros muchos, que, con ser de

poder de las armas cristianas. ’ ^

d i  r a  « t f s ; ‘' ¿“ a t o ' "  P , " “

i i i i p i a i l l i i
Í K í i f  feK ”J  t , , S . ? Í S S  "L'!
So” eltÍ?
ir = í„ f “““

° 1 c ía rS  o ̂ sSS^'o! V¿Sr
al CáPa* de V ir |m o ® A rab V ad £ ^  anotaciones
suum interpolarunt. Ut Ptolomaei esl A lS a S e :  S u m L w  J v ™_ f I I ,  .  ^ 2 - i . x t i t A ^ ^ ^ o  v o .  o o t  o i u m -A tisvrcr'/^

AIm,̂ n(̂ lí, kdentlítnum, i;aUÍ¿- a
bic a graeco á'p.gî  apud Dioscoridem.
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XIII
naturaleza y condición refractarias á los semíticos, se hallan
tan adobados al gusto de la gente arábiga, que no es fácil
reconocerlos. Con decir que algunos, transcripciones es-
cuetas de palabras griegas ó latinas, se han dado como va
lederas etimologías arábigas de palabras españolas, se
c o m p re n d e rá  sin esfuerzo á qué graves tropiezos se expone
el que se ocupa en tan áridos trabajos. Teniendo esto en
cüenta, merecen ciertamente disculpa aquellos que, toman
do por vocablos genuinamente arábigos los latinos arabiza-
dos, que se 'registran en el Vocabulista de Fr. Pedro de
Alcalá ó en los dialectos vulgares de Africa y de Oriente,
los consideraron como matrices de los correspondienteS
castellanos^ y aún los que  ̂tropezando en nuestros diccio
narios con términos que en su antojo tenían aquel talle, les
dieron por progenitores otros de pura extirpe arábiga, que
nada tenían que hacer con ellos; error de que ninguno, por
muy leído que sea, ha de pretender librarse^ como no lo
lograron nuestros etimologistas, desde el Dr. Francisco del
Rosal (1) hasta D. Enrique Alix (2), grandemente versado
en las lenguas semíticas, en las clásicas griega y latina y
en la sánscrita.

Con todo esto, es de tan gran utilidad el conocimiento de 
las etimologías, que, como se lee en la Carta del Licenciado
D. Baltasar Navarrode ArroytaáD. Sebastian de Covarrubias,
que va al frente de su Tesoro, aún hasta las falsas se han
de estimar, porque ocasionan á la inquisición é investiga

ti) La obra inédita del Dr. Francisco del Rosal, médico, natural de 
Córdoba, peritísimo en las lenguas clásicas, en la arábiga y hebráica y 
en la italiana, portuguesa, francesa, inglesa y alemana, es el Ms. T. 127 
de la Bibl. Nacional, que lleva por titulo; Origen y Etymologia de todos 
los vocablos originales de la Lengua Castellana.

(2) Guando D. Rafael M." Baralt proyectó escribir el Diccionario matriz 
de la lengua castellana, de que no se dió á la estampa más que la primera 
entrega, encargó á Alix las etimologías arábigas. El ms. autógrafo del 
malogrado o'rientalista, modestamente intitulado: índice de laápalabras 
castellanas de origen oriental, forma un tomo en folio, que contiene sola
mente las letras A , B j  parte de la C.
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Cion de las verdaderas. Y aunque, como queda apuntado,
no escasean aquellas en nuestros etimologistas, bien sonde
ap audir por estas, y dignos además de agradecimiento y
aprecio; porque, como dice el insigne Bernardo Aldrete (1):
labor más que de plata y oro es el trabajo que se pusiere 
en la lengua castellana.

Demás de esto; estudiados nuestros etimólogos, resultaCí r\]\ ^ ̂  __ T -  ̂ ^  'que á ellos corresponde en toda ley la mayor parte de las
expuestas por orden, sistemático y declaradas con gran co-
pia de erudición y doctrina en el Glosario de Engelmann v
Dozy, los cuales, con excepciones rarísimas, pasaron por
alto los nombres de sus autores; omisión ciertamente sen-
sible por lo que toca á aquellos, cuyas obras impresas con-
C y i t  \ r  f\ T r  ___________  .  1W **  ̂ t '-----  v^oao UUU“
sultaron y utilizaron en la redacción de la suya. Y haeo
mentó de esto, porque, en ocasiones, el mismo Dozv se
muestra mortificado al advertir que otro se apropia atouna
de-sus etimologías. Ganoso yo de llenar este vacío dando
O  * 1  f  1  1  -■ - ■ ' - V  y - ,  1  ___________  _  ^á cada uno lo que es suyo, como lo pide la justicia distri
butiva, concebí la idea de publicar este Glosario, al pié de
cuyos artículos, ó en el discurso de elíos, salva alguna que
otra omision involuntaria, que suplirá el versado en sus1 '   ̂ V------- K y l l  O U I O
obras, va puesto el nombre de aquel ó aquellos á quienes

1

corresponde el hallazgo. Las etimologías en que se echa de
menos esta circunstancia, buenas ó malas, son mias. Á
muchas acompaña el texto en que se encuentra la palabra,
y á casi todas^ y con el propósito de que se pueda evacuar
1 *4- 1 1 • v>vclV̂ L.iai
Ja cita, la designación del lexicógrafo que trae la correspon-/■ I /n 1*̂  1 v-v i- > _T . *1 t  1 •» -dencia oriental, de donde la derivo.

Comprende mi Glosario bajo el nombre de españolas las
voces procedentes del árabe, hebreo, persa, turco y malayo.
que se hallan en las lenguas habladas en nuestra penínsu
la (2) con inclusión de la nobilísima bascongada, represen-

(1) Del origen rj principio de la lengua castellana ó romance que hou se 
usa en España, Lib. I, Cap. I, p. 5.

(2) Excepción hecha del bable, no por falta de diligencia por mi parte 
para procurarme el único diccionario de aquella lengua, que iiabia llooado

t

I
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tante augusta en línea recta de la primitiva habla ibérica;
m o n u m en to  venerable por su antigüedad y preciadísimo
archivo de subido valor filológico é histórico;, bajo cuyo

fdoble aspecto merecía ser profundamente estudiada.
Doy cabida en este trabajo á las palabras de origen he-

• #  I

breo, no obstante de ser contadas las que se derivan inme
diatamente de aquella lengua (1), siguiendo el ejemplo del
,docto orientalista Mr. MarceiDevic, de cuyo Dictionnaire
d’Etimologie he copiado el corto número de voces malayas
que en él se registran, aunque hayan venido directamente
a nuestra lengua de la francesa.

En la disposición de las letras de este Glosario he seguido
mi orden del alfabeto latino, comprendiendo la ch y ll en
sus respectivas iniciales, la ñ en la n y en la c la usada con
■cedilla en nuestros antiguos documentos.

Réstame decir dos palabras sobre e\ Diccionario General
Etimológico de D. Roque Barclay el novísimo de la Academia Española. Cuando estas obras se publicaron, tenía yo
bastante adelantada la impresión de la inia. De escasa utili
dad me ha sido la primera, digna por otra parte de aprecio,
pues, por lo que respeta á las etimologías en que yo me ocu-
,po, se limita su autor á copiar las de los autores que ha con
sultado, señaladamente las de Engelmann, Dozy y Marcei
Devic, cuya ortografía francesa reproduce fielmente, dando
á entender con ello que es peregrino en el conocimiento de
las lenguas orientales. En cuanto al Diccionario de la Aca-

á mi noticia, sino por la prevención y suspicacia de su poseedor, que no
tuvo á bien comunicármelo, á pesar de las reiteradas instancias de respe
tabilísimas personas.

(1) Léese en el P. Sigüenza ( Vida de S. Jerónimo): tenemos por clarí 
simo que desde los tiempos de Esdras, por lo menos, la lengua santa no 
ha sido vulgar á los judíos. Del cap. VIII del 2.“ lib. de este gran escriba 
consta que se leía la escritura en hebreo y no en siró ni en caldeo, y que 
no la entendían si no se la declaraban: y dice allí que el pueblo se alegra
ba mucho cuando Esdras y los levitas declaraban la ley. Desde entonces 
corrió asi hasta hoy, que en todas las sinagogas se lee en hebreo, que no 
lo entienden sino los maestros que lo estudian con gran cuidado.
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stnd®;rn P^^ezca interesado,

mi nombrp pn 1 ademas, aunque inmerecidamente,
hnr"n P̂  1 en la lista de los que la han auxiliado. Sin em-
c o 2 t a l 7 . n 7  io Po

Doy las más espresivas gracias á mis excelentes amigos 
D o7i7n Pp ^o'ohundi, el ilustre literato portugués don

y D. Blas Leoncio de Pinar, por los libros, datos v noticias 
que con la mayor generosidad se han servido franquearme’y muy señaladamente al eminente orientalista D. Francisco
Javier Sirnonet, cuyos profundos conocimientos en la ma
teria he consultado siempre con utilidad y provecho

Pongo fin á estas desaliñadas líneas pidiendo al lector

í ,h  Bii'cunstancias semejantes el clari-
vn B*® Covarrubias, que lodo aquello cu que
ravásalh  m ®»'> que más persuade
boa r „  d V un ’’ ” “f “ " “ '"B y ' i"dB la volunlad la crl-
d e ;f r  te l l i n T e t S a  ' "'«"b =»'“

III.

De la transcripción y cambios eufónicos de los letras de
lulgaies “  '■“bb'- >» "uestras hablas

I. Consonantes.
En su exposicKin sigo el orden adoptado por Mr. Eneel- 
ann, considerándolas en principio, medio y fin de dicción.

sta letra, signo de dulce aspiración, solo figura en la
asenta™ española con ei valor de / y  ñ en ia palaha farro

man 
I

/I 
1 i

M I

f l

V s

%
4

P ̂

V
4 S

* V J
* < J

r f í

\  1 .

> e..
b / 1

•’ !
, ^♦ ^P«  I

A

V *a 
«IÉ

‘ - n
I j

^  i

y
> /

\ 1
'  S , \ i/ A

f lÉ

U \'¿i
♦ ' I

 ̂ >51
v A

f j

'  4 ;* / « I

\* i  I

* (*\

'I
I ♦,

% *1

I;  i

• L' .

'■‘ yyi
^Y

'  ' I U

\

^Ji
9 I

Í* I

w
%'1

s»

'  ' ' 9

• V 2

l  í í

< •

'4
\  ♦ I

;

•ñ



i

'  i '  V  '  • \
f  ^

* ) 

V

XVII

Por lo general carece de representación en nuestro
^ . ♦ T I___ 1 Uv 1 1 A TT/:̂ r>/2kOallbeto; pero su Peregrino sonido gutural se halla á veces

1 3 e sa d ó  en principio de dicción por la g: gacM, garda: 
e n  medio por la c,f, g y h:jdccu-a, alfagara, algarabía, al-
hidada; en fin por la c, ch: místico, mistich.

f ,
falleba

f ,  9, y ^oca, alfange/ y
V

En comienzo de dicción^ cuando no se suprime, esta

Imocafe, alferga
f,

q: zarca, almadrach (con valor de k  ó q), almadraque, ca
dcífê  co.dcüi. . i i^ Se sincopa con más frecuencia que la articulación an
terior' pero en principio de dicción se registra á veces ver-
tido por la c, h yj; catum, hégira, jaque; en medio por la
/aunque por lo general se sincopa, remeda su sonido gutu
ral la 9 en la palabra jagae.

. Gomo inicial se halla transcrito por la g (ga, go, gu, 
ge,g-i), ch, h y r: galirna, chulamo, herpil, rada; y como

f

medial por la g, h, l, r y v: algorfa, alhazara, baldres, bor
ceguí, aloarral.

« •

V  f  #  W W  w  w

En principio de dicción se encuentra representado
por la c, ch, g, k y q- cafetan, cheramella, gabela, kadi, qui
late; en medio por la c, ch, g, k y  q: alcali, alkali, cdcha-
tin, algodón, alquerque; en fin por la c,g (ga, gu), ch con
valor de k  y q: calambuco, alhóndiga, azogue, arrofacha,
almajanech, almajaneque. Según Dozy, se convierte en t
en adutaque; pero, en mi sentir, aquella letra no es más que
el primer de l3'L*¿g\JI cid-duccic, duplicado por el texdidy
signo que llevan todas las letras solares, precedidas del artí
culo árabe di al.

Inicial se reprodujo su sonido por la ch, g (gu), k
III

h.;
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que esTaaH^icuScMnseLlIi' '=“ *>• Wce Dozy
Q ' j oiijij VAC ¿OLD#

la £  c/¿, ,̂7y'^^ -̂”cerra comienzo de dicción por
medio por Ja c oh n y jabalí, zatali; enmedio por Ja c ch n i u i ’ y^aweie, jabalí, zatali; en

manckil, aligara, narguile, alfar a / atar
ambo; en fln por Ja c ih n ,  guaya, enxera,
auge, almandarahe, ’reJa!gar:iJZn^^^^^^^^^

É w Sp _r i /  •  •  •  ^  W W  9  M  %my%/ i  \ A ^  C /W

Jábega, matara; en m e L  por íí c cA n
acicate^ ctchctouê  asnam/p y>acicate, achaoue a^nnuo ^  Uy
s^no, ciinitarZ aZZ^^^^ alcuja, t e sina, cimitarra, agabeba, a lm e tr  en Z  l t
chaus. ^  " aimojrej, almo/rex, bisa, brissa.

u«. Fué figurado como iniciaJ nor ifl ^
farro, chagrén, safina xafarrrnn  ̂ aa-c.i a /o I-, ^ ... ’ /   ̂ '^aquuami: meñ̂ Fí]rxnr>̂ aŷ ¿'¿‘̂ 6̂ , ¿C V s: arcp hnpífr, .̂ip la
rena, elioeir. a.Uunn  ̂ /  ^Vctsaque, atsarena, atza-

))

V

V

ResuJta traducido en prine pio po t  
y cifra, garafi, ch a fa rJen a b e  xeim ¿  "Í 7  ^
en medio por Ja c c l J. zahalmedina;
^an, alcorza-, en fih c 'x  ’ alfalfa, hi-

j. Se encuentra representado p7.por Ja Cj g_̂ s Y z* dani anrm f p P^^ocipio de dicción
dio perla c , g , i  s» aiv^.r-ori ' 7“'̂ “7'''’ ®" "“ - 
mexuar, m ’J j f  e ' l l J j Z f  J ;

u:=. Como ioioia, „ M l  ---ro..

arrabal, alaris, arriate, Aamel. ’ ’ ’
■ ■  1 1  •
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medio por la d, s, t, z; adama, masmorra, ataifor, mazmo
rra' en fln por la d, r y alcarrada, amelgar, gorguz.

Se tradujo, como inicial  ̂por la t: toldo; medial por
la d, t, z: anadel, albatara, añazme; final por la s y z: hais,
hañz.

ó Esta letra se convirtió en c, d, ss, t, z: rnuecin, al
muédano, assaria, atequiperas; gazapo, mezereon.

_ Fué interpretado como inicial por d, y más general
mente por t: darro, tarifa; medial por la d, ch y t: alcando
ra, alfetchna, alfetena; final por la d, s y t: alfós, ataúd, 
ataut. El uy no se permuta por la c, como cree Dozy, pues
J . U  ----------------  ,

cax, sino de la lat. carchesium, gr. xapxTÍmov.
(J '̂

o. En comienzo de dicción fué traducida por d, t y 
danique, tupé, zara; en medio por la c, d, l, r, t y cacifo.
adarme, alejija, berengena, alcotoma, alzeb; en fin por la

_ _ ^  ^  ^c, ch, d, r, s, t, z: baldac, turbich, alcaide, amelgar, baldres.
alcahuete, almueza.

Alguna vez el o final con texdid se interpreta por di: midl.
Se le figura en principio y fin por t y lagar a, ze-

w  ^  ~  •

grí, alhadet,frez; en medio por g, d, n, s, t, z: agorda, alu-
del, alnafe, tasquiva, atabe, azumbre.Son sus representantes en comienzo de dicción la

P  P

b, in, p, V. bacari, marmita, pataca, valadí; en medio la 6,
f ,  m,p, v; albanega, alforñao, amarillo, rúpia, cavir: y en
fin la l, n,p, v, z: chaval, alacran, jarope, retova, algeroz.

O Inicial fué vertido por la b , f  h ,j, p: bagasa, fanega.
W

hanega, josa, parasanga; medial por la b,f, h ,p , v: algeb-
------------------ ^  -  '  /  /

v: axarab, ajarafe, alavao.
/ y

y  Resulta interpretado en principio de dicción por la 
b, g (gu), v: barga, gualá, visir; en medio por la b, g (ga.
gu), h (hu), v: albacea, bagatela, alcaguete, alcahuete, ca
ravana; en fin por la u: alfaxú.

Las sílabas gua, gu se encuentran representadas por o y
u en aloquin y aluquete.

< /
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r- Representa á esta articulación en principio de pala

bra a h, m n: barapa, mezquino, nuca; y en medio y fln la 
m y la n: almohada, cáncano, alfageme, harén.

Se lajradujo como inicial por la n: nagüela; medial
p r , m, n, n (port. nhj: galima, almohatre, alganame. Ga
lanes: final por la n, r: toronjil, firman, mudejar.

Gomo observan Engelmann y Dozy, la l representa en port. 
ai inicial, laranja por naranja. En medio de dicción se
sincopa: mocífa por y en fln se transforma en
un sonido nasal expresado por la m; refem ^ovrehen; ó por

signo ^  puesto sobre la penúltima vocal en que termina 
el nombre: asafráo por azafran.

J En principio de palabra aparece traducido por la d,
, ll, n r: danta, lima. Haca, namexia, rajol; en medio por 

rf, l, n, n, r s: cadozo, zúlame, abonon, albañal, alferga, 
escazari; en fln por la r/, r,J, a:, m, n, s, t; alñcl, alftl, a¡- 
ñlei, carcaj carcax, alflm, carmin, seis, alflnete.

entre dos vocales se sincopa: adail (ad-da- 
Itl), maguía (maquila).
meflin ín conserva: ribete, rabel. En
T u  ú en R alfanqia, al-, gia, en fin por la l, n, z: nocla, ación, candiz.

En principio de dicción se tradujo por la o i u las 
dos prmieras coo el valor ele la ülllnia
yatacran: eo medio por la í, y: roia, a.aoaya; en fl j  pof afé/; r L t ; r ¡ ' ’ r X ( í r ' " - "  -

mudanzas de tas letras de su a lS e to  t  í  tas transcripciones y

i P i ^ S ü

'  * 0 1

:  V f v

.  r / 3

■ :h

\

«  w

. ' . í T

n
f  I

4' Í3

* .

M
%  

♦ * t*
♦m

a•7i
V*?

'4;<
W i

' J e

I  i ,

^  I
'  ^ \ í

"I
. V

A
J )4y

% 'í
 ̂I

I  1̂

y  J| 

>1

y \

i  \

S j

X

*

* \«  V;í1
 ̂•

rj
%♦

♦!

f ,

♦ j

X
%éá



I  • .  ^

♦ V

> ♦

f

XXI

Observaciones generales sobre las consonantes.

Las letras solares^ que despues del art. ár. se duplican
por el texdid, son generalmente representadas por la con
sonante simple. Lo propio sucede con la letra duplicada en
medio de dicción: aba de haffa, adufe de ad-dtiffe. A veces
se conserva: annora, annafil, allosa, alcolla.

Las letras d, l, n, r y s se intercalan á veces en medio de 
dicción: galdifa, almirante, arancel, alferce, odalisca. Las
consonantes l, m, n, r, z se añaden al fin: adazal^ caiaim.
asacan, alamar, charques.

Unas veces se suprime por la aféresis la letra inicial: Mi-
ramamolin por Amir amomenin (fenómeno que se observa
también en los dialectos arábigos vulgares, cf. bu por
abú; mir por ,̂1 amir); oivñs se sincopa la medial: aba_
por alba, almófar por almigfar, abiar por albihar; y otras 
finalmente, se apocopa: alami por alamin, aladrea por ali-
drar, adel por ad-dellál.

Las combinaciones mi y mr intercalan una b eufónica:
asembla, rambla, zambra; y la st se resuelve en p y z: al
máciga áe almastaca, mozárabe y mozárabe de mostarab.

Delante del jo (dhad) se intercala en ocasiones una l eufó
nica: alcalde de alcadi, y alguna vez despues una r: aldra-
va de aldaba. Esta regla no es aplicable, como creen Engel-
mann y Dozy, á aldea^ aldaba, cuya l es„ en mi humilde
sentir, la del art. ár. que precede al nombre^ ó el primer o
fda/J duplicado por el ícírdid, transformado en la líquida
referida. Lo mismo ha de decirse del lam que antecede al o
(dal) de aldargama por ad-dargama, aldebaran de ad-de-
baran, aldiza de ad-diza, y al L (thá) enfático de altabaque
de at-tabaque. Á balde no sería nunca aplicable la regla de
Dozy, porque es simple metátesis de JJaj báül. Téngase al
efecto en cuenta que las voces arábigas pasaron al español
tal cual las pronunciaba la gente menuda y popular, ajena

*

i  \  ■



XXII
á los primores y atildamiento en la dicción de la erudita y 
letrada. ^

dé r: alfaide de alfaicl, alarde de alard. Dozy señala como
excepción el nombre propio Albelda de Al-baida.

É V  X  % W V »  I  _ ^  ^  ^Delante de la íu en medio de dicción se intercala una i ó n:
eixaqueca, enxaqueca de ax-xaquica, eixalop, enxarop de/7 nr̂ n̂r»r't l-\ O-P  ̂  ̂ ^ax-xaráb. Cf. ensayo, enxiemplo, enxambre de los latinos

m M  M  m W É  m W w  ¿ a  M  m T  m

• i .  J  X \ J v Z >  J  U  t i  I

exagium, exemplum, examen, y v. Diez, Gramm., I, 268.Y . rj ’ ' v̂ / K̂ijUint. 4. 1 , ííiUO*
La consonante Anal del nombre mal percibida se encuentra

,  — oc ciiGuciibi y
a veces reemplazada arbitrariamente por otra distinta: alfe-
• n  r r i ' i  y - / / ^  ^ ^  . 1  ^  • 7  .  -  < /

• — — vy± vy 1 Ci VAioL̂XJ l/O C/L'̂ / tr**
J^Venique de alfenid, anexim de anexir, fatexa  de

jattéf. En cuanto á adalid, anexir, alacral y alacran, las. ----- -----y ^ v o  ^  G l L U V i  a f t .  i ü

creo transformaciones regulares eufónicas del dalyel baI l r\ /^4-A  l  ^  ^  A ± ____  • .  - -  _  •! *De la metátesis ó transposición de las letras, fenómeno
que se observa en los mismos vocablos arábigos tv. á Fr

A l  i >  —  ' - A i  a  r i \

1 . de Alcalá Vom&w¿?ste, y á Dombay, Grammáiica linquce

quisa albahaca por alhabaca, adelfa por adefla, aunque
esta última voz es forma vulgar arábigo-hispana, que se

/ > 1 1 / - k  r x l  7 X - *  .  y  _  j i  .  j i  1encuentra en el Diván de Aben Cuzmán.

II. V ocales.

7 * ' * * 7 en a, e, i, o: alhandal, acevi-che, adijije, algeroz.
El ma prefijo, que sirve para formar los nombres de lu

gar se convierte en mo, mu: almohalla, almuzara. Esta
7 7 / ^  r v » l  C \  ^  ^  ^  ^  1  . .  . 7

\

regla no es, sin embargo, constante, pues el ma se conser-
^  7  ^  ✓ • a  r f - v  í  ^  «

v ^ /  /  /  t / w  v ^ v

va muchas veces; almahalla^ almadraba^ almancebe,
■  I  ^La a larga se halla representada por la a, e, i (pronuncia

ción corriente, aunque sin obedecer á una regla segura y
cierta, por razón de la iméla, entre los moros granadinos
como puede verse en Frai Pedro de Alcalá) y o.- apaya, a c l
che  ̂acigcy almofrexe.
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XXIII
AI kesra se le figura por las cinco vocales: adarme, me-

suar, minuar, ojalci, tuna.
EI mi prefijo de los nombres de instrumento ó de vaso es

ordinariamente en Fr. Pedro de Alcalá y en los vocablos
españoles de origen árabe ma y mo: almalafa, almarada,
almofrex, almohada.

La i larga se conserva^ aunque con frecuencia se convier
ta en e: adalid, romia, abasi, aceituni, cianí, adefera, aja
quefa, alárabe, aloque.

El damma se traduce por la o, u, ó se muda en a, e, i: bo
doque, ulufa, rabazuz, adeza, místico.

La o larga se halla representada por i, o, ou, u: acicate.
ación, azougue, abenuz.

Por eufonía se inserta una vocal entre dos articulaciones
Consecutivas, como lo hacían los moros granadinos (cf. en
Fr. Pedro de Alcalá hajar por hachr, céjen por sichn, etc.):
alcohol, aljcfana.

Por el contrario se sincopan algunas veces las vocales
breves: adarga.

III. Diptongos .

Au se conserva ó se contrae en i, ojou, u: atauxia, almi-
zate, ador, arousa, ru.

Ai se mantiene ó se transforma en ei, e, i: daifa, aceite.
.¿di

IV. Observaciones sobre las formas de las pa la bra s .

Á los sustantivos, que terminan en una consonante, se 
les añade generalmente una e, ue, a: jarabe, cUmatraque,
albóndiga.

La terminación del pl. femenino o) át se traduce á veces
por a, i: alpargate, asequL
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Las palabras pierden su última sílaba cuando son largas:
^  A  ^almáciga, tegual.

•  I
Muchas han pasado al español bajo la forma del plural:

m  »  ^  »alhaquin^foluz^ mragüelles, calañes, etc.

Título de los principales Diccionarios citados.
1«

/  ri-

Alcalá (Fr. Pedro de), Vocabulista arauigo en tetra castellana. Grana
da, 1505.

I
f  .

/

Bocthor, Dictionnaire Frangais-Arahe. París, 1864.
Covarrubias, Tesoro de la lengua Castellana. Madrid, 1611.
Cuveiro Piñol, Diccionario gallego. Barcelona, 1876.
Diccionari Mallorqui-Castellá (incompleto). Palma de Mallorca, 1878. 
Diccionario de la lengua Castellana por la Real Academia Española. 

Madrid, ediciones de 1726 y 1884.
Dictionnaire Fran^ais-Berbére. París, 1844.
Ducange, Glossarium medice et injim(^ latinitatis. París, 1840.
Escrig, Diccionario mlenciano-caslellano. Valencia, 1871.
Freytag, Lexicón Arábico-Latinum. H^ll, 1830-1835.
Gesenius, Lexicón Hebraicum et Chaldaicum. Leipsig, 1833.
Kazimirsld, Dictionnaire Arabe-Fran^ais. París, 1846.
Labernia, Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, 1865.
Lañe, Arabic-English Lexicón (basta el tü)). London,1863.
Larramendi, Diccionario Trilingüe., castellano^ bascuence y latín. San 

Sebastian, 1853.

I

Marcel, Dictionnaire Franqais-Arabe. París, 1869.
Moraes, Diccionario da língua portugueza^ 5.® ed. Lisboa, 1844.
Redhouse, Turquish Dictionary. London, 1880.
Santa Rosa de Viterbo (Fr. Joaquim de) Elucidario. Lisboa, 1798.
Schiaparelli, Vocabulista in Arabico (su autor Fr. Raimundo Martín). 

Firenze, 1871.
Vullers, Lexicón Persico-Latinum Etymologicum. Bonn, 1855-1864.
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Aaqa val., asaya cast. en Antonio de Nebrija (Dic.del ro
mance al latín). Lanza. La palabra valenciana, según En-
gelmann, se deriva de ciyá, «lanza, ’̂ara, cayado, pér-
tiga, palo de cierta forma» en Fr. Pedro de Alcalá, y asta.
baculus en Raimundo Martín, ó de slAat acá, asta, baculus
pastorctüs, que trae el lexicógrafo catalán en su Voc. lat. ár.
Ejemplos del vocablo en el sentido de lanza se hallan
en la Rq/Y/ví de Aben-Basám, en Aben-Aljatíb (cód. del
Sr. Gayangos, folio 182 r.) y en Abdelwáhed (History ofthe
Almohades, p. 182). V. Dozy, Recherches, II, Appendice,
p. XII, nota 2.“ de la 2.“ ed. y á Malo de Molina, Rodrigo
el Campeador, Apéndice, p. 122, que reproduce el pasage
de Aben-Basám. La forma ííLo:̂  que, con ser antigua, es
rechazada por los puristas, era de uso común entre la
gente letrada y popular, según lo declaran el proverbio
;S.̂La£1C. \jj¿. Jjl aen su primera razia se rompió su
lanza,» y los Libros olfonsiesdel saber de astronomía (edi
ción de 1863, 1.1, p. 25), donde se lee: «e dizen á la asta en
aráuigoapat, apaga.» V. Dozy, Supplément aux diction- 
naires arabes.

En cuanto á la azaya morisca, telum punicum de Nebri
ja, viene de la forma acctya.

Como el vocablo valenciano aüpa solo se encuentra en
significación de lanza en el Voc. deP. de Alcalá v en los

« I  _  1  4 * w  ,historiadores españoles Aben Basárn y Aben-Aljatíb, pues
el empleado en dual por Abdelwáhed en el pasage apun-
^  ^  ^  A  4 ^  Atado pudiera traducirse por vara ó palo, sin violentar el

t

I •
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sentido, debo consignar, como remate de este.artículo, á
pesar de ser para mí indudable su origen arábigo, que
Cristóbal de las Casas en su Voc. de las dos lenguas tos-
cana y castellana trae assa por alabarda, cuya palabra

derivada á no dudar de hasta, se halla también en
Ducange y en el Voc. de la, Crusca.

Aarif val. Lo mismo que alarife.
/ Aba. Medida pequeña de tierra que corresponde á dos al

nas. Es término usado en Aragón (v. Ordenanzas de
Huertas y Montes de Zaragoza, cap. 205), en Valencia,
Cataluña é Islas .Baleares. La Academia dió por probable
etimología de Aba la arábiga Auvala f .  Dic. de la lengua
cast., l .“ ed., in v. Aba). Pero ni este vocablo se encuentra
en los diccionarios árabes con tal significación, ni, aón de
hallarse, podría, por razón de su forma, haber dado origen
á Aba. Casiri propone dos etimologías, á saber: cUJI albáaCy U abá, decidiéndose por la última (v. su Dic., ms. de
la Acad. de la Historia). Pero esta voz no significa alna.
sino «cañas, cañaveral.» La verdadera etimología es cLJI
álba’u (aba, sincopado el lam del art. ár., cf. ana delTat.
ulna, gr. üXiyt), «passus» en R. Martín, «paso del que pa
sea, passada tendida» en P. de Alcalá, «orgya vulgo bras-
sa; extensionis manus utriusque distantia» en Freytag,
«braza, medida de longitud equivalente á dos brazos ex
tendidos» en Kozimirski, Marcel, Bocthor y Catafago,
«braza, medida de longitud de seis piés» en el P. Ler-
chundi y Simonet (v. Voc. de la Crest. A ráb.-Española),
que corresponde casi exactamente á la que da el Dic. de
la Academia á las dos alnas del marco belga, de que se
compone la Aba.

Demás de esta, la palabra Aña tiene en portugués y ga
llego la significación de falda, halda ó cola de todo vestido
talar, falda ó extremidad de un monte. En este sentido de
rívase, ó mi parecer, de hcfa ó hajfa, extrenúdad
de una cosa, borde, aba por la aféresis del h y la conver
sión de la /en  b. Cf. algebna de alchefna.
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Finalmente, el vocablo Aba ,̂ que se encuentra en el 

dic. mali, como nombre de un tejido de lana que se fabri
ca en Oriente y como una especie de xambei'ga sin man
gas, viene dei árabe 6 Lî  aba, denominación de una 
estofa y de un vestido de lana ó de pelo de camello, de 
listas anchas, blancas, pardas ó negras, abierto por de
lante, sin cuello y con un rudimento de mangas para pa
sar los brazos. V. Dozy Dict. des vétements, 292 y sig.

A-Iix, que comienza su Oíos, por esta voz, dice que e.s 
especie de gabán-corto, sin mangas, abierto por delante. 
Pero el P. Terreros, de quien debió tomar el vocablo el 
malogrado cuanto modesto é ilustre orientalista, lo define 
diciendo que es especie de vestido que usan los turcos en 
lugar de capa, debiendo haber añadido que el mismo nom
bre se dó á la tela de que se hace, como puede verse en 
Redhouse (Turkish Dict. in v. U). La Academia no ha 
admfiido en su Dic. esta voz exótica que se encuentra en 
el Viaje de Tierra Santa de Fr. Antonio del Castillo, capí
tulo 4, citado por Terreros. Tráela Pihan en su Glos.- más 
su omisión por Diez y los etimologistas de la lengua
francesa prueba no hallarse incorporada en ella; y si yo
le doy cabida en este trabajo, no lo hago por castellana 
sino por mallorquina y además porque esta voz, en la 
Edad-Media, era de uso popular y común entre los moros 
andaluces, aunque solo con la significación de lodex, 
cubierta ó manta de cama, según se lee en R. Martín-
peroque debió de hacerlos usos de capa, lo demuestra
su sinonimia con quisa, alquicel, vocablo que el ilus
tre lexicógrafo catalan interpreta también por lodex, ó la 
manera que la almalafa servía á las moriscas de sábana 
de cama (malafa serir), linteamen en el escritor citado, 
y de manto, como se declara en el siguiente pasage del 
razonamiento de Francisco.Nuñez Muley al Presidente de 
la Real Chancillería de Granada: «Veamos la pobre mu
jer que no tiene con qué comprar saya, manto, sombrero 
y chapines y se pasa con unos zaragüelles y una alean-

/
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dora.de angeo tenido y una sábana, ¿qué hará?» (V. Már

_  __  I  r  * 9  ^  Amol, Beb. de los moriscos, lib. II, cap. IX).
A b a b a  cast. Lo mismo que
Ababol cast. y val. ccbeból ybI., habctbol en R. Martín, pa-

pola^ papoula emcdopahBBC, y amapola, hamapola
cast. Aunque estos vocablos proceden del latino papaver
(V. Diez, Etyniologisches Wórterbuch y á Donkin, Etymo-
logicalDictionary) sus actuales formas se derivan respec
tiva é inmediatamente de 
en R. Martín por hababol, y de happapaura que se lee en

' hababaura, que se registra

♦ /

P. de Alcalá. La etimología corresponde al clarísimo Co-
varrubias, el cual en el art. amapola dice que esta voz pa
rece traer origen de papaver, añadiendo que Francisco
Sánchez Brócense asegura ser nombre arábigo de happa
paira. Finalmente, Cabrera {Dic. de etiin. de la lengua
casLj deriva las voces ababa, ababol y amapola de pa
pacer.

No se comprende como Dozy, versadísimo en Covarru-
_  ^  ^  Abias y que debía conocer el Diccionario de D. Ramón Ca-

I  ^  ^  A
V _V \ jB  i  » •  i  •  •  B a  j

brera, pudo incurrir en el error de dar á la palabra ama
pola un origen arábigo, como lo hace en el art. hamapola
de su Crios. Por fortuna, sacóle de su error el siguiente
pasage del Zád almosáflr de Aben-Alchazzár (cód. de la
Bib. Esc. que cita Simonet á la p. 151 de' su Glos.);
I'JJr i  é o El anemone es la amapola, y rectifi
cándose, añade: creo, en vista de esto, quedos árabes es
pañoles han formado esta palabra de la latina papaoei
haciéndola preceder de ha, acaso por la influencia del
árabe Las tres p de Alcalá arguyen un origen latino
pero no es menos cierto que las formas españolas lo
traen de la arábiga. (V. Suppl. 2.”® liv., p; 242 2.“ col.)

ABACERÍA. El puesto Ó tienda pública donde se vende aceite
vinagre, bacalao, legumbres secas, etc. (Acad.). Alix de
riva esta voz del persa^ljd absar,g\. abasir que signi
fica las legumbres aromáticas con que se condimenta la
olla; pero su origen, á mi ver, es el vocablo lat. macella,
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pl. de macellum, que se encuentra en Vorron, gr. páxsXXov
pla^a, puesto, lugar en que se vendían los comestibles en
varios parages con separación, y por sinécdoque las pro
visiones, vituallas ó mantenimientos que se expenden en
el mercado para el consumo cuotidiano. Per synecdochen
e s t  i p s a  macelli annona, seu cihi qui in macello vendun
tur. (V. Forcelini, Lexicón in v. macellum). De macella.
por la adición de una i á la ll se hizo macellia, como de
castella se hizo castillia (V. Yepes, Chi-on. Oíd. S. Be-

castillia-por castella en Aben Hayan, ,ap. Aben Aljatib,
intr. á la Ihata, cód. del Sr/Gayangos), y mediante la sus- J I

titución de la m poi- la 6 y de la / por la r  hacerla y con la
prótesis abacería.

Abad, ahbát, abbe cast. abát cat. val. malí., abadea base.,
port. Derívase esta voz del ablativo de Abbas-atis,

y esta á su vez de la. syr. iok abbâ , padre, anciano, voca
blo que, como observa Gesenius (Lex. hebr. et chald.),
se encuentra en todas las lenguas semíticas. A esto se
debe que, entre otros, el Cardenal Saraiva/G/os. de vocab.
port. derivados das linguas orientaes) y después Alix die-

w *

ran el hebreo qb por etimología de las palabras espado-
las. Fué introducida del arameo en el lenguaje eclesiásti-

4

co por S. Agustín y S. Gerónimo en el siglo IV (V. Bra-
langue franpaise)

que en un principio se dio este título de respeto á todos
los monges (V. Scheler, Dict, d'etym. de la lang.fr.)

Abada cast. y port. Según Büffón, en la India oriental, en
Java, en Bengala y en Batane dáse este nombre al rino
ceronte. Entendió la Academia en la primera edición de
su Dic. que Abada era la hembra del rinoceronte, funda
da acaso en la interpretación de uno de los versos de un
soneto de Góngora, error en que incurrieron el P. Terre
ros y Domínguez (V, Castro, Dic. de la leng, cast.) ((No
se había visto este animal en Castilla—nos dice Huerta
hasta nuestros tiempos, en los cuales trajeron uno pre

‘ Á .  .  ^
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sentado al rey Felipe II: trajéronle de la Fabana ó Fiaba
na, islas de los reinos de Portugal y así comunmente le

Habada
La voz abada, cuyo origen dá Huerta por antojo' es co'rrup- 
Clónele uahidiy por transnosirion rlp.l
del ki medial y conversión de la ¿ Anal en a, auada 6 aja
da, palabra que trae Jacksón en signiflcación de rinoce-
ronte (V. Dozy, Suppl.)

m i  ^

Abalgar cast. y cat. Especie medicinal purgante. Es térmi-
t ¡ í \ Q VI T1 rv''í X .no antiguo que trae el servidor de Abulc?sís, trat. 2, folio

^  ^02 se compone de lasarábigas^Lü) 
nifleación de bacca se encuentra en R. Martín.

habb-algár, baya de laurel que con la sig-

Abalorio cast. y val. abalori val. aüelorio port. Pedazos de
cuentas pequeñas de vidrio, de varias formas, colores
X 7  T  C t  r v v ^ y ^ / ^ T T ^ ^ ___^  _ * S  •• ’

t ' t  ’  A W i l l i a O .  U U l U i e S

y tamaños. Usanse las grandes para adornar las popas
délos barcos llamados sacaleoas y chaiUas, y las peque
ñas para rosarios, collares, guarniciones de vestidos,
w \  ■ T  I V*fc ^  ^  A . Jpulseras, etc., etc.

Sin parar mientes en que el vocablo abalorio es el grie-V /3^  ̂A i'i f f ^  ^  ^ _ o**"go P'/ipuXzloĉ  como lo hizo notar Marina, tomándolo de Golio
Hist

y el castellano beril que se halla en Nebrija, voz aue^ ■**J ̂  j  ̂KJZj U Lltí
P. de Alcala traduce por balara en su Vocabulista, y míe
O  O  T  r \  Í M W - 1  ^  ^  ^  ^  •  •  _____ J  ^estas mismas procedencias asigna Freytag á la dicciónQ r > Q n i n n r ^  f  vi  n n  X  ^  1 ^  _ 7 ' t iarábiga traduciéndola por beryllus, citando el lugar de
Plinio (XXXVII, 5) en que se encuentra, el etimólogo es-
panol y después de él Engelmann y Dozy atribuyeron’ á
m ofzlkll Ci VI __  ̂i_ • T • .  ̂ ^1 -  -------  J YOI Ull a
la castellana un origen arábigo, haciéndola venir de JJI

í  7 - . - 7 7 .  . .  , ,  j y  .alhallor, hillaury bollara en R. Martín, cfiüa-
llusj, berilo cristal, piedra preciosa en P, de Alcalá.

O  > -v  . í .  ^  ^  ^  T  -  ^  .

Sentado el origen griego de abalorio, que reconoce al
I  \  \ r \ r F x r  / ^ 1 - .  O ^ .  7  *  /  *ün Dozy en su Suplemento, por más que su introducción

en las lenguas y dialectos de nuestra península baioO n ci /> 4“i T 1 V» Jsu actual forma se deba ó los árabes, pienso que la eti-
V “ W  I  > - w i  ^ ______ ~ v  •mologia de Marina, reproducida por los doctos orien-
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talistas holandeses, puede ser sustituida por el adjetivo

billauvi^ cristalino, de crista], que cuadra mejor con- • o i- .-  HJL.JUI ^UIJ
la signiflcacjón y forma de ¡as dicciones españolas nnela

K»; .-M-v f o 1 r%r>̂ T̂ 7irvofo i'x 1,... . . i : __ l_ • .  ̂ ^con laoriental propuesta por los etimologistas citado
1  _ _ T . 1 _ I  » •  »

S \c_; ^ ̂  o j V..' t j j Q
sus terminaciones

en í, 10 . Prefijado el art. ár. al con supresión del lam y 
contraido el diptongo au en o resulta el/lóetorí val v_t  ̂ *)tT?añadida la terminación o, las formas cast. y port.

A banígo poi't. Esta voz, que identifica Dozy con albaneaa
\ T  r f  M o  f  a i n  r \ o  ^  ^  l- i  . U  '

'  ̂ ct/tcyu/í C-C/t
y que tenemos en nuestra habla castellana bajo las for
t r \ ^  r \  á T ^  ^  /  t  ^  ___________ ________  _ * l  ! ♦  ^mas abanillo, adorno de lienzo afollado de que se for
maban los cuellos alechugados que se usaron en otro

r  1  V \  y * \  » »  _ _ _  •  y  ^tiempo, y abanico, porción de gasa ú otra tela blanca de
n  l “ i  O  T ^ \  r » / - »  1  r »  / 1  1  ^  ^  ____________  1  .  5una tercia de krgo, con que las mujeres guarnecían en on
das el escote del jubón, según las deflniciones de la Acá-
demia, no trae su origen del árabe, sino de la palabra aba
meo, dim. de abano, fr. van, lat, vannas, cuya radical se
encuentra en el sánscrito oá, fiare, spirare, de vento (v. Wilson ^ V •
CQí,Etym. T órterbuch der Lateinischen Sprache, p. 149, y
a Zehetmayr, Lex. etym. lat.-sanscr. comparativum, p.
281), nombre aplicado á qquella especie de cuello ó

1“ "8"™' «Conipunhasc,
léese en Ste. Rosa de Vilerbo fiítootónnioA d e h n ú r iS
de gai'ca, Olí volante, da iarguro de huma máo travessa'tomada em prega.» ^

A barraz, abarraso, albarras, avarrás,fabarras, favarrazhnhrn^i^n.iy ---- ------. . p J ¡  u..^habamus, haoarra^ cast., papará,  ̂  ̂ /)gpamU port. De
habb-ar~ras, ht. grano de la cabeza, denominada

l  1 ' * »  * r  ^  í - v  i k . .  1 - v  •  •  -w— «  .

t e o 't t e u " '' !’*!*“ que „;.estnr. AT̂K '* • i -----' f í U Utí U UCS-
o A ebnja interpreta por uva silvestre y albarras, staphys( O ’T a c c L C )  p n  P u a i „  i  i   ̂ u e ^ ^ / c c / o

^~ebíb^Xnh^7' también por los árabes > ^J|
 ̂ Aben Albeitáí, >m ító

í¡

m“ , r f  I t b f f  • * ■? • > »  y >1. p. La e«
r , a  BÍh.:iro;): A - r
por pedirlo asi el orden alfahéüoo, antepongí Z ; ’ :;;



V , ♦♦
^ A

$

j
(

V

8

que se encuentra en Suarez (De la excelencia de tos ca
h n }  -Pz-v \ A A 0 \  A  1 ^ ' i r. -

/
V

----------------  ^  ^  V  ^  V  w w  v \ ^ 0  C ' V t *

batios, fol. 118), á las otras formas, debo hacer constar
^

que, desde el siglo XV, la más en uso entre la gente po
pular es alho.rráz.
BASis cast., rnall. y port., abasi, abassí malí. De ab-
ó«sí, nombre de una moneda corriente en el reinado de 
Chah Abbás, que valía cuatro chajis. V. Bergé, Dict.
i  ets.-Franc. Sousa, de quien es la etimología, dice que
/ \  ^  ^ _____ 1 ^ #  ^es moneda de plata que corre en el Asia, cuyo valores de

Q O  r v z A U >  , 1 r .  I ___________________________ í  .  . 1  ,  .  , . l80 reis, la cual tomó su nombre del califa Abbás, que la
a  •  1 .  ^  H  o  y  w

mandó acuñar. V. Vestigios cía lingoa ar. em Portugal.
^  t:> A T3 O  A TT\ A 1-v z - v t -  T  7 _____ 1 i -  ̂ cy

. (.J vy , K i t V A I J i

Abbarrada port. Vaso de barro para beber ó de loza'de la
1  I - I  r l  !  i - \  t - i  ^  ^  ^   n i  > * -  .India en que se ponen flores. Sta. Rosa, EÍucid. De sol Jl 
oÁbarrcida, «vaso para beberjarro con dos asas» en P. deA  I /'• O  I <s

A bdelari cast. y malí., f;6de/cmi cast. Melón de Emnto. De
\tí A  ̂1 * 1  ̂ O Iabdelaoi, nombre del melón en Siria, V. Bocthor. 

A bdest malí. Ablución usada por los turcos. De^.w.v^ ab-
■dest, «ablución.» V. Redhouse, Turk. Dict.

A bducar cat. y malí. Dê Lro.J| a d -d u c á r  Ó̂ L/Aji a d z -a d zu c á r ,  
«cierta especie de seda de inferior calidad.» Cf. a d ú ca r

L  m s ’ o  r  T  ^  4 -  ^  1  I  T V  f  i  ,  .  •

A begh, ant. miall.-Manto real. Acaso proceda esta voz de
t í  ^  _  É-'t  ^  É  > r . ,  _________________  ' * É  *  - •«6%«, forma sinónima de u . ó «L., «manto ó capa»
■en Latafago, «manto con mangas cortas de tela rayada

í i  r ’ I  / \  r >  r \  / - í  z - 4  ^  ^  ,  t - v  .  *  ♦ ;adornada de dibujos»' en Bocthor (sobre este género devm ̂  f í/1 f T  ̂.  r-s • y » _ ” ,vestidura v. Dozy, Dict. des noms. desvétem., p. 297), ó
mejor, como lo pide de suyo la ch final del voc. malí, de

4  * ^  A  7 - 1  /  y - »  l - v  ^  ^  L _____________ J  _  V  •  ^  ^

—  X,  -------------w

hahíc^ (tbene fcexta vestis-i) en Frey'tag (1).
Abela, abela. Llaman así en España al llanto que hacen ¡os

r \ Y ‘̂ r \ c ^  \ r  }  i  A  ¿  ___________  1  .  ^

J moros y los judíos cuando se Ies muere algún pariente.- ----- paijc
t-TuadiXj Dic, ms. de La BibL Colombina^ B. 4/, 450 il.

(1) Tal vez el término malí, no sea más que el hebr. ^ .3n abbéaed ñor

este ÚUi»„ ,.e  val» N
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U na y otia voz vienen de la hebrea ébel, luctus.

nlnrwor llanto, gritos de dolor, con golpes en el pecho y
/  «y  ̂ . 1    ̂ vTTí t i c  1-» r\ wi V\ r» O H nrostro, especialmente por los muertos, nombre derivado
del verbo ábal, moeruit. V. Gesenius, Lexicón.

Abellota val. Lo mismo que bellota.
Abelmeluch port. y malí. Especie de uvas. De ^yJU  

habb-el-melúc, lit. grano ó baya de los reyes, que traen
Humbert, Marcel y Hélot en significación de cereza, y

habb-ahnolúc en el art.R. Martín bajo la forma 
céresa. Los habitantes del Magreb y de Andalucía dan este
nombre á la cereza de Balbec, r*XJ**J! V. Aben
Albeitár, Traite des simples, trad. de Leclerc, 1.1, p. 400.

^  A  %  ■  mAben Loyón, en su Poema de agricultura, dice, hablando
del origen de esta voz, que se llamó Abelmelúc (grano de
príncipes), porque por su ternura se deshace dulcemente
en la boca. En malí, la voz Abelmeluch no tiene la signi-
ficación portuguesa de uva ni la arábiga de ceresa, sino la

^  Ade una especie de ricino con propiedades purgantes muy 4

•  I

activas que se encuentra en los alrededores de la Meca.
Con efecto, sep;ün el autor de La Descripción del Egipto,
XII, 136, el Abelmeluch es el nombre de una pepita ó se
milla purgante. V. Dozy, Supl. in v.W  ^  ^  9

Abelmosco cast., abelmósc port. Semilla de una planta que
crece en Egipto y en las Antillas. Sus hojas son de color

^  m  A  ^  ^  \
V  ✓  A é

verde oscuro y afelpadas. Aseméjanse mucho á las del
s  m  ■

.  V

malvavisco, por lo cual los modernos botánicos le dan el
nombre de malvavisco afelpado de las Indias (Hibiscus
abelmoschus de L.). La semilla es del tamaño de la cabeza

___ ^  ^  m  ^  ^de un alfiler grueso. Su olor participa del almizcle y del
ámbar, de donde se ha derivado su nombre. Castro, Dic.
Procede esta palabra de l abb-elmósc, lit. grano♦ •  ~  ^  ~  ^  ^

de almizcle. La etimología se encuentra en Alix y Dozy, el
___ M

I
,  I

cual observa que la voz abelmosco, que aún no figura en
_  •  M  B  j  J  Jel Diccionario de la Academia, ha venido recientemente á

nuestro idioma del francés abeimosch ó mejor abelmósc.
^  I

Abelmütxe malí. Esta palabra, que el Diccionario Mallor

/



\ *

I

10

quin trae como sinónima de abelmeUich, me parece tras-
posición (io .  {( / 1 1 r\-  ̂n 4- f  ----------------- • t iloThntT a lm e x ú t  (especie de planta Ílamada*por
Dreíedt'l ^^^^'ostichum dix^hos) ,precedida de .  h a b h , baya ó grano.

«el hijo del si-
h Í de L eza. V “H do RqP7« V D ; ocojduu;, como se iee en
rnoTthmnn: 7 ; *  «'«'“«»* ««ccsos de los ÚUîrnos tie m p o s  d e l  r e m o  d e  G r a n a d a , p .  9RTTXtO'̂ T̂ 7_ -  ̂ l •.  ,  ‘  ( ^ U C U t t t b  J .  y .

Abenuz cast., a b en o s  malí De -d nhpnnQ r \ u ^vny tnmnWo l  ̂ V ^ CtbenU^,voz tomada por losV07 fnnnoWo v̂  ̂ l  ̂ O aOCní^^.VOZ tomada por los árabes dol cmiRn*/̂  "iáphni riai ók; 7 t r ® griego eSevo?, madera negra,
ninn Ha ^^ r̂ttun. y fteoenum. HjU opi-
orinen semU ™ !,'!o ,‘°™ ”1 8 riega y latinas tienen tmoricTAn .X y launas tienen un
Ezea“  e, en ‘r :  '  “" ^“=»80 deF^Prmlnl 0,0 pt uijol,!UU LUI pOSage Ü6
Lzeqmel en que se encuentra aquella voz l io n a
eb en a , s h¡Pn-nuncio.... . d  a’jnn, u g n aele,US si bien añade que de la Ie„(„a grien: c ™ V Z Tción he ámV-p racicó oi .-,„„70,-, ° eun leiniina-cinn hpizniv.o - 1 . , 6 ' con terniina-n helénica paso al arabe y al persa. Esta etimolo<>ía latraen Rns« rncini i\x.s.n7„„ . .  a ,• .  • ' latraen RriQ̂ n r\c- ■  ̂ p'-tToa. iq,t,Ld etimología la

to b f n  y d -  h a -  también mé-rito del plural hebreo.
Abergogh cat. Lo mismo que a lh a rc o q u e . ̂ ----------------------xji.K>utAi {̂ uqac.

besana cast. y port._, abezan a^  besana^, besana^, v e sa n a  cast 
v e s sa n a  c.ñ\.̂  9s ( ^ ( y ^ ^ ^ ^ a ^..  ̂  ̂ ¿aodst.,uesafia. vesatin cf\<i,T
arnrJn Pa â ^i^uesuna, ta  r e ja  d e l
T r a c e , <=' ^ " -0  ó surcos que
hace,, las yuntas en ,a tierra con a f r do y I b l ^ n
tiempo de esta Jabor, y no el instrnme, o do,! q, “sfeie"cuta, carece de f77 7qri«7v,ovv+o 7.0 , qiie se ejecuta carece de fundamento la etimología. G ^ Z lllZ a

Z I I T Z Z J Z I Z latinidad
r  «rcP c Z tu Z Z d Z .ino ^  >tuuu uu ciucum reaac-
tu s , a g e i p r o s c is s u s  e t n o n d u m  sa tu s , te m p u s  qu o  a a r i  
p r o s c in d u n tu r  nA,s,n,tmo n„7 qu o  a g npr^oscinduntur, derivado dei verbo latino oX o V o T e rT  volver. mpnÂ r» t-AAwr..-. a.^__  . . .   ̂ ic1  • ' i‘Aoiuu c/ti/¿'o, voiver re-
Ducan’t . r  r / n f ’ “ r 'T  ^ Simonet’ V.anĵ ê  Glos, y cf. el port. vessar.

A l c n i / yerba conocida enP deAleeIn PqaI-r 'A  ̂ i ^̂ n̂ocida en
r T Z Z l  ' Z j Z t  Z  Z  V. Aben Albeitáre T r n í i ó  r i r . c  o *  7  < '  • A u e n  A i o e i t á rf i r a i t e  d e s  s im p le s , trad de T paIapa f t v̂ .<o\
identifica tn7̂ h 7̂ .v ;o .o r ,L .7.A.^^^^ t .I ,p .i3 )  que lo

Alchalárel a b h e l es en aljamia e l p e r o  que i n c S ' e n
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error Io demuestran los escritores citados v con ellos

A  A  *  J  - W -  V  A  ^  ^  t i

Dioscórides. (V. Diosc. ilustrado por Laguna, lib. I, p. 62).
Abiados. En tierra de Acevedo es abiacl, blanco y denota

blancos en plural. Guadix (Dic., ms. de La Bibl. Colomb.)

R. Martín y en P. de Alcalá. La terminación del nom-
^  ^  ^

bre abiados denota un pl. cast. formado de un sing. aráb.
AbiaRj abihar^ albihar. Según Tamariz (Coiv^perid. de algu-1  ^  M  ^  9  L  >  i  y  É •  I  •  «

tíos vocablo ai db. introducidos ci% la Icjiq, cast.) son flores
$ %  y  - ■  Ablancas y amarillas altás narcisos. La Academia en la úl-

tima edición de su Diccionario deñne el albihar: flor blan
ca, semejante á la del narciso ó manzanilla loca. En sen-
í  •  T  1  •  T  ^tir, pueSj de la ilustre Corporación^ el abiar, abihai o

ni es el narciso ni la manzanilla loca, sino una
planta distinta con flores semejantes. En la primera edi-
. *  J  A  ^  T - \  •  •  •  ,  «  .  _  ' ^ción de su Diccionario entendió la Academia que el al-

m  M  m  ■   ̂ ^  ^bihai era la yerba conocida en Castilla por ojo dé buey ó
tYianzatiilladoca^ añadiendo que acaso las flores dol nar-

•  1  f  1 «  .  -ci§o se llamaron albihares por ser semejantes á las de
1 1  1  á  * ^ _aquella planta. Prescindiendo Dozy de Tamariz y de Go-

varrubias, que reproduce en su Tesoro la definición del
1  •  >  r t  .  .lexicógrafo granadino, saneada por la grave autoridad de
Alonso del Castillo, se limita en el artículo albihar de su

1  •  j  _  ^

Glosario á reproducir, con exclusiva aplicación á la planta
ojo de buey ó manzanilla loca, la etimología que apuntó
la Academia en la primera edición de su Diccionario, to-
______ _____ A  j  t  •  _  ymada, á lo que pienso, del Dr. Laguna que trae behar co~

^  . . . . .  T  •  « « «  _mo correspondencia arábiga de buphthalmos.
Pero que la denominación arábiga del buphthalmos se

aplicó por los moros andaluces al narciso, lo declara Al-
macari en varios pasages de sus Analectas. En la p. 198
del tom. II, se lee:̂ -§vdf n*>
«El narciso es el albihar entre los andaluces y es llamado
alabahan>. Con idéntica significación se encuentra la voz 
ulbihar en las poesías que trae aquel historiador á las pá-
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ginas 199 y 368. Finalmente; en la 465 nos dice:

Jl el albihar es el narciso. Según Abu Hanifa y otros
autores, los árabes orientales daban al narciso el nombre
de bahar que menciona Almacari al final del primer
pasage transcrito. V. Aben Albeitár, Traité des sitnpl.
VoL p. 435, trad. Leclerc. En Marruecos el voeablo^L^Jl 
albihar tiene, como entre nosotros, la doble acepción de
ojo de buey y de narciso, el narcissus tagetta de L. Véase

^  S

Lerchundi y Simonet, Voc. de su Crestomatía in v. 
A B IS M A L E S . Clavos de hierro de lanza.—Tamariz (Compen

dio de algunos vocablos arábigos introducidos en la len
gua castellana). Á mi parecer el vocablo abismales, plu-
ral d'el nombre abismal, cuya forma sing. no se halla en
nuestros Diccionarios, no es otra cosa que el arábigo
j L j| almusmár^ clavus en R. Martín, clavo de hierro en
P. de Alcalá  ̂ Jl almismár en Marcel, Kazimirski y
Bocthor, mediante la supresión del lam del art. y conver
sión del min en b y del ra de la terminación en /.

A bit, habit malí. Carbonat de plom ó blañquét. Término an

otra alteración que la conversión ordinaria de la d enfá
tica final de dicción en t, como de alcctid (alcaide) se hizo
en este dialecto cdcait.Abitaque, término de carpintería, metátesis de las dos pri
meras articulaciones de tábac. cabrio, pieza de ma
dera que sirve para la cubierta de una casa, la viga donde
cargan los pares del tejado de una casa (V. Dozy, Supple-
ment, in v. precedido del artículo Jl al con supresión 
del J lam. Del nombre árabe alterado y mudado el fatha
en kesra, se produjo abitaque. «Si las paredes son hechas
de compañía entre dos ornes, ó por testigos, ó por alguna
manera, ó por otro pleyto qualquier que sea, ó si touie-
re vigas, ó ahitaques, y touiere las vigas de ambas las
partes, ó los ahitaques; todo esto es señal que la pared
es de ambas las partes; en otra manera, la tal pared, es
del que sobre ella tiene cargo, y el alarife assí lo debe
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juzgar.»' Ord. de Sevilla, Tit. de los Alarifes, Cap. XXX,
página 145.

A biva. L o mismo que adiva.
A bnue. Chacal ó lobo cerval. De ehn agüe, - M lax ,

animal e.x cañe et vulpe genitum» en Freytag. Gayangos.
«Luego recudieron el lobo e el abnue et dijeron.» Calila

e Dymna, Prosistas anteriores al siglo XV, ed. de Riva-
deneira, p. 30, col. I.A bonon. Lo mismo que albañal.

Legusar ferie en sos pechos con ambos sus tucones
Sabe del sangre cuerno de abonones.

Lib. de Alex., c. 994, Colee. dePoes. Casi. ant. al sigl. XV.

Abum elih . Un abumelih de oro, á-ÁJI .ísLol. Testamento
m

mozárabe de Toledo. Simonet. No dicen los dic. que 'he
consultado, ni áun el de trages de Dozy, qué suerte de dije :
ó arracada era el abumelih. Pero en el Supplément de este
sábio orientalista registro la palabra j.¡\ abumelih 
en significación de alondra, y es coincidencia peregrina

A

que en las escrituras otorgadas después de la, conquista
de Granada y en' los Embargos de bienes de moriscos de
este reino en que se hace relación de sus alhajas y ajuá
res, se encuentre repetidamente un adorno de mujer lla
mado Omalhacen, nombre árabe del ruiseñor. En la carta
de dote y arras que otorgó Luis Abenzaide, herrador, en
favor de Isabel Mercaleza, su mujer/hija de Luis Merca
lez, que tiene la fecha de 27 de Enero dé 1553 (Arch. de
la Alhambra) se lee: un collar de aljófar con cinco lison
jas de oro y un frontal de aljófar que dicen Omalhacen.
Esto demuestra, en mi sentir, que entonces, como ahora.
usaban las mujeres pequeños dijes de oro y plata con
esmaltes, y con aljófar ó pedrería por adorno de sus toca
dos, que afectaban la forma de pájaros.

t\cACALis cast., port. y malí. Arbusto medicinal de Egipto.
«Eli acacalis es fruto de una mata de Egipto en algo se
mejante al que nace del tamarisco. De aquesta planta

.  í . '

>
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tenemos solamente el nombre en la Europa: y su fruto^  1̂  P ¥ ^  A  ^  ! . •  % J \ J

nunca jamás viene por estas partes: dado que algunos
muestran por él la simientedela Thuya P lin ia n a .Dioso.
' t l i * i r >4 '  í-vr-rt T ^ U v  Tilust. por Lag. Lib. I, p. 73.

El acacaUs es el J,*j| athel, que se encuentra en ár. baio
(J^

tár, Traité des simpL, trad. Leclerc, I, p. 25.
Acaduz. Minsbeu, Oudin, Diccionarios. Lo mismo que al

eadas Y arcaduz.
Acafelar port. Tapar huma porta, fresta, janella ou outra

qualquer abertura do muro, ou parede com pedra e cal.
w  1 "  L 3  y - v  í - f c  7 7 *  /  ^  A ^  — 7  _Sta. Rosa^ Elucidario,

Léese en la Crónica de Damian de Goes, Part. II, Capí
tulo XVIII, al hablar de la toma de Caflm: «mandou tapar
as Bornbardeiras antes que os Mouros viessem com pe
dra e barro, e acafelar de maneira que parecía tudo pa
rede igual.» Sin parar mientes Frai Joaquín de Sta. Rosa
m  m  u  V  « M  V  ■  I c ^  j  ^ ^  — I m  ^que en el pasage trascrito se habla de diferentes opera-
Clones, coixio lo declara la partícula conjuntiva e, inter
preto el verbo acafelar por tapar huma porta, fresta, ja-

É m ^ M M M  ^  B  ^  4  0 «  ^  « a   ̂ ^  ^  0tiella ou outi a c[tialquer ahertura do muro ou parede com
pedra e cal, en cuyo error, y por la misma inadvertencia1 1 - ^  y - ^  • «  1  * -k  i  . - t  y - v  — V  T \  ; T  ^  ^  ^  ^  " B -  ^  ^incurrieron Moraes y Sousa. Lo que el Cronista dijo fué,'
que después de tapar las cañoneras con piedra y barro

r \ .  X  í  y »  y - í  y  y .  w . f c  í  ^  1  ^  ^  ^se acafelaron, ó, lo que es lo mismo, se empegaron ó re-̂
*1 71  O  f  1 y - \  i - ^  y k  /-V Bxv J Í  _  I  é Mvistieron con pez ó betún en términos que quedó toda la

« . - k  M  ^  ^  1  1  • 1  i  ^  A  _pat ed igual. Este verbo viene del nombre cafar {pac, se
registra en Freytag, aunque no Jo haya encontrado Dozy,
y s i g n i f i c a . Quapicantur naves, ó sea la pez con que

^  ✓  ------------------- ---------------------------\ y \ ^ L i  V

se empegan o embadurnan las naves, ó más bien de as
T / ^  V \  1 - t y B » »  «  ícáfai ,  perixma, betún, espalde (el ao-̂ aXTo? gr.) betún m-

daico en P. de Alcalá, bitumen iudaicum e.4Jf X cafar al-
n o h / i r l  /C11-1 Tf T, f ^ r _-• .1 . J  t/yehúd en íreytag. La raiz de este nombre se encuentra
í~ \  y ^  I -B- ^  y-» •  L-V 7.... . M y-»en el verbo hebreo 133 cáfer, que entre sus varios sieni-

/ * •  y - x  y - ^  í  y ^  ^  1  J 1  -  7  J  •  /  1  •  ®fleados tiene el de obleoit aliqua re, ut pice,picamt, como
hablando del arca de Noé, se lee en el Gen. VI 14:
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1333 ^ embetunarás por dentro y por

defuera con betún.
p^ckihz,c(,cayad, alcaiaz, olcayad, alcayat. Lo mismo que

Alcaide.
Un Moro latinado bien gelo entendió:

Non tienen poridad dixolo Abengalvon.
Acedan, curiate destos, ca eres mió Señor:
Tu muerte oí conseiar los Infantes de Carrión.

Poema del Cid, v. 2675. Sánchez, Colee, de Poes. Casi.
ant. al siglo XV.

A carnar cast. Estrella de primera magnitud en el extremo
central de la constelación de Eridano, de ¿̂.1 ojar-an-
nahr. Alix.

A gea gall. Lo mismo que aceña.
Acear cast. Según los Dic. de Stevens, Giral del Pino, Te

rreros y Castro, ceremonia religiosa de los moros, de
sala y con el art. ár asalá ó azalá, la oración. Terreros
trae accear.

f

Agebache cast., gall. y port. Lo mismo que azabache.
Acébar. Lo mismo que acíbar.

Le darás tres píldoras del acébar cecotrí fechas por es
ta guisa. Lib. de Montería del Príncipe D. Juan Manuel,
Bibl. Uen. III, p. 223.

Agebibe, acebiu cast., passa, uva passada, uvas passas en
P. de Alcalá, ciruela llamada aragonesa de la cual se ha
cía pasa. La primera de estas palabras viene del nombre
de unidad WijJI ¿üce&í&e y la segunda del colectivo
acebib. No es de extrañar que en Aragón se dé este nom
bre á la ciruelapasa, porque, según Aben Albeithar (TraL
té des simpl., vol. II, p. 195, trad. Leclerc), con excepción
del dátil, la voz acebib se aplicaba á todos los frutos se
cos, El mismo origen tienen, aunque su significado sea el
de golosina, las voces port. acepipe y acipipe.

A cebugue, azebuche cast., acebúíg val., azambujo, zambu-
géiro, zambujo port. Las voces castellanas y portuguesas.
á ser de origen arábigo, vendrían del nombre de unidad
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AjjJI az-zembucha que se encuentra en P. de Alcalá v en

^enhuch que se halla en Aben Loyon, en Aben ̂ Buclarix 
y en Aben Alchazzár. Considerando acaso Dozy que el 
vocablo acebnche no se encuentra en el árabe oriental si
no una sola vez, según nos dice Freytag (Léx. II, p. 257), 
o eri\a del berberisco tsazambucht sin reparar

en que esta dicción nunca pudo producir las formas ara- 
igas ni las españolas. Con mejor acuerdo, mi docto ami-

 ̂ venir del adj. lat. acerbus, ^or
A amargo del fruto y la aspereza de su madera.
Abona su opinión el hecho de encontrarse en el Idrisi 
(Geografía, p. 206 del texto ár. y 254 de la trad. francesa) 
e yocnbio as-zernbuchár, acebuchár 6 acebuchál, 
como nombre de un lugar entre Sevilla y Córdoba. Acaso 
el Acebuchár, aldea situada en los confines de la diócesis 
de Jaén. En los autores españoles de la Edad-Media es 
ambién frecuente este vocablo en sentido de bosque ó 

terreno poblado de acebnches' Léese en el Libro de Mon
tería AeiRej ̂ . Alonso, cap. XXXI (Bibl. Venatoria, t. II, 
p. 296): «El acebuchar, que es entre Alcántara et Estorni
nos, es buen monte de puerco en invierno et en verano.»
Y no desvirtúa ciertamente el origen asignado por aquél 
distinguido orientalista á nuestro vocablo acebuche la cir
cunstancia de hallarse en el diccionario arábigo oriental 
del Camus la voz ^^j¡\ ag-^abach en el sentido de olivo 
ü porque el autor de dicha obra floreció á fines del si- 
glo XIV y comienzos del XV y, á no dudar, debió tomar
la de autores nacidos en nuestra península. En efecto, dos 
escritores españoles. Aben Albeitar y Aben Loyon traen 
aquel vocablo, no en la acepción de olivo, sino en la de ace
buchina ó fruto del olivo silvestre ó acebuche, como se
ee en una nota marginal del Poema sobre agricultura de 

es e u imo, fol. 14 y.:
A mi parecer este nombre azabach dado al fru

to del acebuche, formado acaso del árabe persa asa-
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bache, mediante la interposición de un g entre la primera
* T _vfc 1 -ft ŷ l />/̂ 1 T̂ ‘i'i d rr* Ŷr\ o 1 5̂y la segunda radical, para significar el color negro de la

aceituna silvestre, no tiene relación alguna con la voz
O

L a  transcripción del adj. sustantivado acerbus por las
formas arábigas • y,ij y en las que la r fué sustituida 
por el Lj duplicado por ei texdicl ó por el o, y la s por el
denota el sonido de aquel vocablo en los labios de los

A  j  ■hispano-latinos á la sazón de la conquista musulmana.
La palabra acebnche se usó en lo antiguo por los árabes

como nombre de cierta especie de dardo, sin duda por
construirse de su madera. Por P. de Alcalá sabemos que
este mismo nombre daban los moros granadinos á las

En el tratado militar de Hozail (ms. de la Bibl. Esc.,
1  ^  É  ^n.° 1347, part. II, cap. 18), citado por Freytag y Alix, se ha

bla de la bondad de la madera del acebnche para hacer
arcos.

Acecalar cast. ant. Lo mismo que acicalai
«El traía muy buena loriga e brafoneras e pespunte cu

bierto de muy rico paño de seda e las coberteras otrosí,
e capellina de fierro traía muy buena e muy bien acecala-
da.y> Gran conquista de Ultramar, lib. II, cap. XLII.

Aceche, azige en NebrijayP. de Alcalá, acije, azache cast..
malí, acel., port. azeche, de „ljJI az-zcich atramentum en

O .  » 1  • * - !  i n # »R. Martín, tinta, caparrosa, vitriolo, ácido sulfúrico, cuyo
vocablo arábigo se convirtió' por la iméla en az-zich ó
azig, como lo trascribe P. de Alcalá. V. Aben Albeitar,
trad. Leclerc, t. II, p. 193. La etimología es de Rosal y
Alix.

A ceghia, a. Lo mismo que acequia. Minsheu, Dic.
(Melia

rach), de acedarajt. Casiri y Alix. Según Aben Al
beitar, esta palabra debe escribirse regularmente
dirajt conforme á la etimología persa. En efecto,
la palabra azád en persa quiere decir libre y la voz dirajt

I
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árbol. Es uno de los vegetales en el que se ha querido
\ere\persea de los antiguos. (V. Aben Albeitar, trad.
Leclerc y Aben Alawan, Lib. de Agricultura, I, 512).

Según la leyenda,, se le dio el nombre de árbol libre.
porque Mechnún, el célebre amante de Léila, salvó uno

T  á - % ^  ^  m ^  ^de esta especie del hacha de un jardinero por la seme
janza que encontró entre él y el talle de su enamorada.

^  .  A ^

Acefa cast., acei/a cast., gall. y port., ceifa port. y gall. Estas
palabras, que no se encuentran en el Glosario de Ducange,
se hallan bajo sus primitivas formas acepha, aceipha.
í2 ĉ¿pAa,y^ ê /̂2a en nuestros antiguos cronicones con la
signiflcación de ejército. Hablando de D. Ramiro II, dice

A  ______  .  /

Sampiro: <-̂ Deindepost dúos menses Aze\v}iam, ¿deŝ ÍEXER-
7  ^  & A

GiTus, ad ripam Turmi iré disposuit et Civitates desertas
• 1  •  7  ,

ibidempopulavito-y (Cronicón, España Sagra
da, t. XIV, p. 453). Y en el Silense, refiriendo las victo
rias alcanza.das contra la morisma por Alfonso III, se lee:
idlla cpiidem alia aceipha Cordubensis Valdeniora venit

fugiendo. Rege vero persequente 'omnes ibidem gladio
interempti sunt.y> Y más adelante, al narrarlas campañas
,de Ordoño II, escribe: nDeinde alia azeipha venit ad lo-s

Mitonm
lium moventes corruerunt ex ambabus partibus.' E x  hinc
in anno tertio, tertia venit Azeipha al locum quem dicunt
Alois. (Chronicón, ap. Berganza, Ant. de Esp.,^a.A. 2.%
Apéndice, p. 534 y 535).

En cuanto ksepha y azepha aparecen respectivamente
en la inscripción empotrada en el muro del claustro del

^  ^  wm ^1*^. ___

monasterio deCardeña, en conmemoración de los doscien
tos monges martirizados por el titulado rey Zepha, y en
las Memorias antiguas que están despues del Chronicón
de Cardeña en que se refiere el mismo suceso: «Era
DCGG.LXXIX vino el rey Azepha en Gastilla.» (Ap. Ber
ganza, op. cit., part. I, p..l34y 135). Trascripción de estas

M mformas arcaicas son acefa, que se encuentra en el Diccio- 
♦ -1 ^  •bario de Gastro, y aceifa que registran el de la Academia
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y el del dialecto gallego en acepción de hueste, ejército. 
Acaso pudieran traerse las formas acepha, acefa y sepha 
de Jl az-zeff, acies, ordo en R. Martín; pero yo creo 
que el vocablo acies, sinónimo, á no dudar, de ordo, en 
el art. del lexicógrafo catalán, no debe tomarse por ejérci
to, sino por la acies instructa de Cesar, es decir: por el 
ejército dispuesto en orden de batalla, por el has de ba
talla que dá por significación P. de Alcalá á la dicción
arábiga.

El origen de todas las voces que encabezan este art. no 
se ha de buscar, pues, en az-seff, sino en rh:WJ| as- 
geifa, ag-gaifa y por reducción del diptongo ai en e ag-sefa 
(hebreo exercitus), que en nuestro romance castella
no suena, no solo la escursión primaveral ó veraniega de 
los árabes á país enemigo, sino también, según Lañe, el 
ejército que la ejecuta, sea de mar ó de tierra, cómo lo de
clara el siguiente pasage de Cansino (Grandesas de Cons- 
tantinopla): «Despues llegaron la gente de guerra del mar 
que van en la armada real que llaman agafes.y> V. Castro, 
Dic. in V. agafe. Las palabras el rey Zephd de la inscrip
ción del monasterio de Cardeña y el rey Agepha de las Me
morias, no son, en mi sentir, más que la traducción de las 
palabras arábigas amir, sultán, melic ó guali ag-gepha, ó 
sea, el general, el jefe superior del ejército, el príncipe ó 
rey que lo mandaba.

El mismo origen tienen las palabras portuguesas acei- 
fa jceifa  carnicería, proscripción, porque la arábiga 
ag-geifa no denota simplemente la escursión militar, sino 
la rada que tiene por objeto extragar, asolar, saquear al 
país enemigo, aventar á sus habitantes ó pasarlos al filo 
de la espada, como se deduce de la definición a warring

/

de aquella dicción.
aceifoj

denotan cosecha, mies, tiempo de la recolección, y en este
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.seifa, estas por aestas en R. Martin, cosecAa  ̂mies en P. de 
Alcalá, ó de as-zeifa, que se encuentra en el Cartás 
en signiflcación de verano, recolección ó cosecha. V. Do- 
zy, Supl.

A óeite cast., port. ageste, de az-zeit. Guadix. Ap. Gova- 
rrubias. Tesoro.

A ceituna cast., base., port., de a%-zeituna, oli
va pro fructu et arbore en R. Martín, oliua ó azeytuna, 
%ei¡tuna en P. de Alcalá, de donde Engelmann copió la
forma: «Ogaño no hay aceitunas ni se halla una gota de 
vinagre en todo este pueblo.» Quijote, 2.''part., cap. LII.

A geituní, aceitunil, azeituní, setuní, seytuní, zeitin, zeituni 
cast.,de^^*.ijll a%-%eituní. Alix.

La Academia define esta voz: vestidura antigua, hecha 
de terciopelo de color de aceituna. Ya demostró Dozy en 
el art. setuní de su Gloss. que la voz aceituni no era más 
que un adjetivo posesivo derivado de Zeitún, tras
cripción arábiga del nombre de la ciudad china Tseu- 
thung, llamada hoy, según Defremery y Sanguinetti, 
Thsiuan-tchu-fu. nKiinqne Zeitún en árabe, léese en Aben 
Batuta, significa olivo, no es menos cierto que este ár
bol es desconocido en esta ciudad y en el resto de la Chi
na y en la India. Es una grande y hermosa ciudad en la 
cual se fabrican telas adamascadas de terciopelo, de seda 
y de raso: de ella han tomado dichas estofas el nombre 
de aceitunis.)) (V. Aben Bat. Viajes, t. IV, p. 269). En el 
siglo XV existían ya fábricas de estas estofas en Italia. 
Conocido el origen del vocablo aceituni, ni ha de tomarse 
como denominación de una vestidura, según quiere la 
Academia, ni en signiflcación de color de aceituna, sino 
en la de una es tofa de terciopelo de seda ó de raso de di
versos colores con la cual se hacían toda suerte de ves
tiduras. Demuéstralo así el inventario publicado por el 
P. Liciniano de Saez (Valor de las monedas, p. 534, a,), 
citado por Dozy, en que se menciona un jugón de aceytu- 
TÚ negro. Va Ruy González de Clavijo se lee (Vida del
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gran Tamorlán, fol. 50 v.): «Auia tiendas armadas mui ri
cas é fermosas de mui muchas maneras e luego junto con 
esta dicha cerca estaña otra que era de vn paño de Setuní 
blanco con labores;» y más adelante, al fol. 51, describien
do el traje de Piyr Mahomad, nieto de Timur-Bec; «Tenía 
vestidos vnos vestidos de Seytuní asul con vnas brosla- 
duras de oro con ruedas.» Itl autor anónimo de la Cróni
ca del Condestable D. Alvaro de Luna dice que en el
Paso honroso traía Suero de Quiñones un falso-peto de
aceituní bcllud, bellutado verde morado. En un curiosísi
mo documento del archivo deCastril, rotulado; Ciientade
lo que he dado por mandato del señor Hernando de Zafra,

_ «_

á 2 de Abril de 1491, se lee; «en Yahen para Alnayar y
su sobrino zeitin /uorado de Florencia. Á Benegas zeitin 
oerde. Á los Infantes zeituní morado de Florencia para
las aljubas. Á Ynsa de Mora zeituní morado y oerde de
Florencia. Al caudillo de Baza zeituní azul, k  Aben Co-
mixa zeituní c«r/9íesí para sayo.» Finalmente, y haciendo
gracia de otros pasages, confirma mi interpretación el si
guiente queregistronlasOrdenanzasde Sevilla,fol. 164 v..
Tit. De los sastreSj calceteros y iubeteros: «que las ropas
de hombres ó mujeres, así briales como mongiles y ta
bardos e otras cualesquier ropas de brocados ó de sedas
e damascos e azeytunies ó chamerotes ó terciopelos.....
vayan las labores arriba cortadas.»

as-silca, as-silcaex\ R.Martín,metátesisdel adjetivo
latino sicula, \n beta sicula de Plinto (Hist: Nal., lib. 19),
\ñ beta vulgaris de Aben Albeitár. «Llamábase antigua
mente la blanca, sicula, de donde castrándola
después una letra, la vinieron á llamar casi todos los mé
dicos sida.» V. Dioscórides, ilustr. por Laguna, lib. II,
p. 206, Covarrubias, Tesoro, in v. Acelga y Azelga, que
señaló su origen latino, y Cabrera, Dic. de etim. de la
leng. cast., I, p. 8. La etimología arábiga corresponde á
Juan López de Velasco, De sicula, por la síncopa, se hizo
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"■ «"lepo-c í í ^ í A » - .  I .  >  ^  I d .  d í J lsicion del art. ar., conversión del sin en c, del cáf 6P . n  /7 V7 r i o  I n  r v - í A  J*  ̂  ̂ ^
_ . 1  ̂ ' ' ----- VAV̂I OC./6 CU O, Util CUJ o t̂ fiT
rivf Jl ^  Pí'odLijo acelga. Engelmann de-KoS.o 1̂ 11 ^ r.íjgeimann ae-
Mahn ; Z  i ! '  haceMnhn /̂ »̂ //.0-. Tj 4 tumo 10 naceMahn, Etym. Unters., p. 9o y 96, pero, en mi sentir, aquel
se ajusta mas á la forma latina. ^

^  *Acemar. Lo mismo que asomar.

^Z ^em L Z ll' adsemhla.
UníTa^^'^M ’ Por't- De RtJyí a s-sé ,n ü d .

lea. R. Martin y P. de Alcalá solo traen el colectivo ],J.:f
Z : ! Z ^ •'— . c e b o lit í'Ur. 1 ' 1 1» ■-'̂ ^̂•vLvcj / u/coinu ,̂ CdDaJlO al-
bardon, caballo arrocinado, rocín, in terpretando porbaglarrm n. nneQfpA \7rt/>oM/A x . . . . .   ̂ uuycuy
m ina  s e  o„eue„t,.„  e„ lo s  foerois y p riv ileg  “ 7 L  lglé'sta
y villa de Alquezar otorgados en el año 1̂ 69 por D Sancho Rfímirpy rpv .1_ .VT _ A •cho Romlroz rey de Arogdo y de N evorroT cr s . > L ”'PJ, ar.P.mtl/n̂  S!r/nî n . .  .  J  ■ ' , ^  t

rave,áL V. Muñoz, Colee. defaei-os municipales
En cuanto á la fnrmn  ̂A 1. SI, . ’
“ ■! ?. Í  ' . 7 ; ; 7 : : r s '7 e ? o s 7 e
Sepldvedo y de Nójero, d on d e s e  lee: E  los c a b a u I Z lCin̂ pn imnulnQ r, tt . 7 . ., Lbcusen ungulas asemüas. V. obra cit., p. 285 v 289S \ P . r r * i  7  n  í  ^  j - i  o  f  n / ^  /-\  I  • » --x u  i  ^ *Según Castro el vocablo acéimlaed el nombre de un triV.1 u L.1 uuujjjrcae un tri-
e l l m o r , f » f  P“ ‘- « b o l g a d u r e s .  Suetimología es la misma.

dií 'a acepción de acenuYusy de compañías ó escuadras. En este último sentido sederiva dp ____, OL.UUUU bpderiva de L̂jJ) as-semla, forma vulgar que se'^registra en
ri ci í A t-i /-1 ^TT̂ 1 . . ’ --‘--.LVA vuiĵ Qj. uLiti sp refíisira pn

Kaz. con la significación de tr-oupe de voyaqeurs v node la itera KÍ..II n-v_oor.soo,r. ________ _ ■ ^ ^y<-^y^u,s, y liode l̂a literal as-so,nía,  como q^ien^D Z
M 5 r u : .  i >  p ^ g ia lo6), úene no solo la significación de «almocreve quetrat.n p anip nc i. . . . ^"-'4uu. . X . “ uc <̂ ĉuulucreve nni

7 P,7é" ""'■so.* si»» hd"hiAn 1-) rio Po X .SJiJü 18111“
A i u n l l e , ; ; ?  ’ 7 , ’o f “  L 'L ”L ‘- C »''8‘- » « 4 ° .  R «n»ho,
í : ! 7 ‘t 7 " r ’ 7 7 7 “/ ^ * éid.de ™“
™ e s  el 7 '  '« »»»P»iP" P .7 e °™ es el írabe JLyl a.-so.n41, «acemlleroYYn P. d f  Ataw:
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Sousa. En la segunda es asmel, forma sinónima de
sL-Jl familia, casa Ó habitación, con inclusión
de los criados y sirvientes, de la cual deriva Dozy la voz

)

portuguesa
Acemita, acemite. Estas voces que tienen respectivamente

la significación de torta muy blanca amasada sin levadu
ra (Andalucía), flor de la harina, salvado menudo, salva-

A ^  A_ M Mdo, grano de trigo quebrantado, granzas limpias y descor
tezadas del afrecho, potage de los moros andaluces hecho
de trigo tostado y á medio moler, traen su origen inme
diato de la voz arábiga semid ó semidz y con el
art. asemid ó acemid, simila, pani^ albus en Ereytag, pan
blanco en Kazimirski, acemite en P. de Alcalá, farina en
R. Martin, flor de harina en Marcel y flor de harina de
trigo en Bochtor.

con encontrarse en el Kamus^ no es de estirpe arábiga,
sino indo-europea; es la latina simila, flor de la harina en

Vs
Plinio, la helénica C'JyV'i? ó pan hecho con levadura

Wilson
labra aí̂ u|i.i.T-̂ í; por CojxÍTr-o? aparece empleada por los Setenta

.  \

en la versión al griego de las hebreas yan nnS n'̂ n tortas
de pan con levadura (Levit. VII, 13), cuya alfa inicial no
ha de considerarse como privativa, sino como prostética.
Y aunque, según observa Enrique Atéfano en su Thesaur.
ling. grcec. es aquella como voz exótica en la lengua grie
ga, por carecer de la terminación propia de los adjetiv os
hay que reconocer que su radical es de indubitada alcurnia
helénica. Chassáng fZ)¿cL grec. fraríc.) la tiene por ale
jandrina, es decir, greco-latina. La circunstancia, sin em-
_ ^

bargo, de haber sido usada por los intérpretes, cuya ver
sión de la Biblia al idioma griego se remonta á los tiem
pos de Tolomeo Lagos, y su existencia en el sánscrito, 
excluyen su origen latino. La voz caldaico-rabínica \

se/wtda que trae Zanolino en su Lex. Chald.-Rabbin, pro
cede del ?u[xt.Tri? griego, como la arábiga semicf la cualj t

\
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adicionada con el art. J| al, cuyo ¿am fué omitido por ser
solar el sin comienzo de dicción, mediante la conversión

* 1  ^  1  7  y  T  •  ^de la d en produjo las castellanas acemita y acemite.^  V  m  ^  I a 1 A M ^  ^  _  • « «  __  ____ _Agemitana. Lo mismo que cimitarra, Minsheu, Dic.
Hacen

Acendría cast. Lo mismo que sandía.•  ~  % y  p

A genefa, aceneifa. Lo mismo que cenefa. Terreros, Dic.
/ \  TW ^  T  A ^  ̂  ^ .1  w  m  .  .Acenia cast., port. y base. Lo mismo que aceña. «O por fe-

v^n I  ___ _____  T  ■rida ó por pesquera de acenia.))
«Et qui pesquera de acenia desflciese.» Fuero de Sala-

manca, ap. Castro, Dic.
Agenna. Lo mismo que aceña.

A arar lo pusieron, et á traer la lenna.
A veses á la noria, á veses á la acenna.

(Arcipreste de Hita, Cantares, copl. 231).
En el libro de Alexandre, copl. 1304 la c de acenna se

n * T ihalla escrita con cedilla apenna.
De ruedas e de molinos que muelen las generas
T ^ \  y  9De muchas ricas apennas que les dizen traperas
Auyegrant auondo por todas las riberas.

Aceña, acenna, apenna cast., acm gal 1., ceAAí, siniac^i., ci-
«¿amall. ycat., sénia, siniaYol., acenha, assania, azena.

.iLw.il.  j -  , •  —  ¿ /  ^  u  y y  X  x u i  l / /  /  V K y  O K ^ l j

en P. de Alcalá, rueda para regar en Kazimirski, rueda
hidráulica en Bochtor, voz derivada del verbo LáT í  ♦ M _✓  v ^ * .  w  A  »  X  ^  v y  ^  L / t / Z  L A Z

regar la tierra sacando el agua con una rueda. Lañe apli-
sana

/ *  w%« 9 A  A  f y j  í  í

ca este nombre al camello que acarrea el agua para regar
las plantas y á la bestia que dá vueltas al rededor de la^  M  ̂ ^ I  _ I  A A_noria para elevar el agua por medio de la máquina
y ^ s  - í  i  /  y--!  T T  " T i  _______________ ____________d  _  T V  / 1 "  É > *  .. _  _^  ^ x :  -------------------- w  w i .  . a - v ^  - f c A - L  c t x x . 1  m .

ífaZcíó. En Raimundo Martín se encuentran las formas cé- • •  .  _______ ^  X É B B B V É s  J  V ^  m  9

nia'i cinia, y en Yanguas (Antig. de Navarra, I, 219) cé-
nia. La etimología es de Rosal y López de Velasco.

Agequa port. Lo mismo que
Acequia cast. y port., azequia port., céquiaydl., gall., cat. y

2í-oL Jl as-séquiya, aque-
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durius en R. Martin, acequia, reguera, lugar por do ríe
e’an 6ii P. de Alcalá. . . , .A C E R B E . Moscada silvestre ó macho. Terreros '™ : t;

/•!
trae las palabras az-%erh en significación de rosa de

#las Indias, rosa índica en Freytag, y íll a%-%arhí en la
de amarillo y rojo, con aplicación  ̂Ms yerbas c u y o ^
verde tiene a q u e l l o s  matices: pero ninguna redación hay

1 TV/Trvv.r4/̂l T\a\7̂ n ar\ «11entre la voz castellana y las arábigas. Maree Devic eri su
articulo a%erbe (nuestro a cerb e ) se inclinó á asim ilar la
C U  U i u u t .  V _____________ n r f O l ^ n r  V
n i  U i ü L l l U  V . -  e . .  y  ,

dicción francesa con las portuguesas a%ebre, a%enai y
^  - - . > II z,,7o/„v fru c tu sa%erve, derivándolas de la arábiga^L*

arboris acidi saporis en Freytag, lo que, añade, cuadra a
maravilla con la mospada, cuya carne tiene un sabor tan
Í . X X U . L  _____________________^ ^ ^ 1 ^  * ^ r  o n n

UldLCLVllia V̂WJ.1 lu. J
acre y astringente que no es posible comerla cruda y su

J *  T T    . - . 1  , , . v - . - 1  i ' - x  + it\CsT̂ P̂O(̂ T*Mas variando luego al punto de parecer,preparación, ----------  * .
creyó encontrar el origen de azerbe en dabr, nuez s

• - !  1 ____________________ ^ ^ A 1 r\ *r\n o tn O T' Qvestre, moscada, pronunciado el vocablo á la manera
persa ’mbr, a%-%abr. Yo pienso por el contrario que asi la
voz castellana como la francesa no son más que el adjeti-
’ ' , -I T _ ___1 ^  ̂ A\-i r̂ É̂ i r\Ŷ

♦ I

V U Z /  O a O b O l l W l X C A .  — .......... -

vo sustantivado latino acerbus, de donde vino la dicción
f

de la media latinidad acerba (uoa acerba en Fedro. V. Du-
cange, Glos.) y nuestra voz castellana serba que denota 
la acidez y agror de la fruta, propiedades de la mosca a

^  T  ^  _______ —  f \  y i  ^  I  I  1silvestre, según nos dice el mismo Marcel Devic.&11 V L/O uX w j o  '̂ *̂*‘**' 7 1 7
Acerola, acerolla c a s t., acerotó base., ac%erola val., adse-L̂íÍLxXvJ ijr\j y > 7 7 1 - /  1

rola cat., ad%erola malí., atsarolla, atsoroll val., at%ero a
t  i  ___________________X  ^  ^  y - N  /  /  ^ /cat. Y malí., azarofcrport., a^ero/a cast. y port., soro//a

«1 ^  - r ^  , T .  • __________ : - r r r - v r ^  A r\ l o  O  V» Q  _val. Marina, Engelmann y Dozy derivan esta voz de la ará
biga española íí,5,=jJI a%-%eróra, cornus (cerezo silvestre)

cié de Méspero, dice el Doctor Laguna en sus Anotado
nes, no tiene que hacer con ninguno de nuestros vulgares

'  ^  ^  1  ^  ^  i  ^  l - V - X  T  T  T T  *Fn Y \ ^  1  _Mésperos. Es nuestro espino majuelo, planta muy fami
J . Y  A  ^  0 O  X  W  O  •  - I — • ^  X X  i - x  ^  ^

liar en el reino de Ñapóles, de fruto desabrido y muy as
•  ____ _ ^  _ ^1  y-vl 1- ^  /  1 i  I  I  I ^pero, armada de duras espinas y vestida de hojas semed i XlXCl̂ ytCA Vyto v-x 1  ̂ ,

jantes á las del ápio. Llámase aquesta planta afarolo en
¿ i.
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Italia.)) V. Dioscor. ilust. por Laguna Jih I n ins p
tag en cuyos oídos no sonaba como vn
^ardr^ a pesar de hallarse en Un •
larocedencia persa CovarmW^ amus, imaginó ser de 
genio, afirmó que la a c ¡ r l
acedo que tiene Goineidip ' i  ̂ nombre que lleva del
sinao DlicangJ^diir ;f r

ó sea la acedera que en alminar francesa w e -
aun aquel nombre. Llámase conserva

labra sur ele se usa P -

agrio.-Sin otr^ alteí^JciónlM^^ nombre^ por su gusto
dula en r tendríamos nuestra  ̂  ̂ converdr la d de ace- 

Pero la d e r R ^ r ^ ^ ^ S ’̂  - - -
lal. rans^cripdó,, de la
pano-latinos á todo fruto ásnem .^P^f^do por los bis- 
el corno ó cereza salvaje de^^NebriS'*!»"»?,” 
aromo, el escaramujo 6 Kavamza l  l

cierta yerba, serla y serbal’, f , ™ r L  ‘'<=
íiccr Jal. el origen dé t j  aierra  que R 'Marita t™'
níés/acaso por el sabor  ̂nsnppp a i ^P^iPn tiae porpí-
y creo que el mismo debe^asignaLeÍ
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no, el parthenio ó el chrysanlemo. V. Sa?y, Chrest. Ar.

, III, p. 458. En el art. adryon, forma usada por Aben
. * .  1  T T  '  . o .  .  . _Albeitar en lugar de las perso-arábigas mencionadas.

dice.Isaac Ben Amrám que es una especie departheniwn
de flores amarillas ó rojas. Según Abu Ghinah son sus
flores doradas con un pequeño botón negro en el centro.
Aben-Cholchol describe la forma de.sus hojas y las com
para á las de la manzanilla. V. Aben Albeitar, trad. Le-
clerc, I, p. 37. Kazimirski traduce la primera forma perso-
arábiga por especie de anemone, y Alcalá identifica al
gordolobo con el nenúfar. Como la Academia no especi
fica la planta, limitándose á decir que es semejante al
gordolobo, no nos atrevemos á determinar á cuál de las

_ A

clases apuntadas corresponde la llamada acerones, aun
que Aben Alawan la identifica con la rnatricaria (elpar
thenio de Dioscórides), según puede verse en su Libr. de

* I

Agricultura, II, p. 278, trad. Banqueri.
Acetre, cetre, celtre cast., acelere port., cetri cat., de

as-setl. Guadix y Sousa. Demás de esta trae R. Martín la
forma ac-getl en significación de vaso, catinus par
vus una ansapreditus en Freytag, vasito de una asa con
el cual se saca el agua del baño para verterla sobre el
cuerpo, acetre en Kazimirski. La voz arábiga, á la que
Marina y Engelmann con Freytag dan un origen persa
viene, así como el acetrum de la baja latinidad, que halló
Ducange en una carta del Papa Inocencio III, y nuestra I

dicción acecha que se encuentra en el Espejo de Gramá
tica de Ambrosio de Salazar en el sentido de odre ó vasi
ja para sacar agua, de la latina situla y por síncopa sitia.

Wór
Acevighe ant. cast., azebiche, azwiche port. En mi sentir.

■Jl as-scobach,no se derivan estas voces de la arábiga 
como pretende Dozy, forma que no se ajusta á las espa
ñolas, sino de az-zibech ó az-zibich, oliva, om
nis res pulchra, todo objeto lindo ó bonito, como lo son,
según la acepción de aquellos vocablos, los dijes de luto

i
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y los globulitos negros que sirven de collares y adorno
n íín n a  \7- - ^ . . , - . 4 - ^  __________________ 1 ,  .  «J uuLwiiiu.figura y color del fruto maduro del olivo silvestre que se
, r : K r r " i í “ y  «„  Frey.1 „  ,  ^ ^  ̂  ̂ V  • V. íw/VLyC'C/6t/L//tt>y * y t5Xi P r0  V—

g-1-M as-sagbach, la acebuchina 
Sabido es que de los cuescos de este fruto se hacían cuen
tas para rosarios y collares.

y eixaquia’xc í/ - k - í ' ^ ^ í  ■ * ^  • í  J L / oCiL/6Í'6C/C'•  cX/C¿"“
dnd ffi ■’ ax-ccaque laceria por mezqnin-
dad, pasidn del cuerpo, .rabaio% o„7 ¿ 7  “  ' ¡
r ,np r*nn  An P  A1.-...1X y .T . . .  .  ̂  ̂ KAK..Lcuerpo en P. de Alcalá, ó de LX̂  ^«eá. L rb u s  en Freytag> I ✓  ̂  ̂  ̂ / / 6 L-/ / (_/ O d i  i'XtJYl/Ci w
o 5 X  ̂xaca, plainte, mal, maladie en Kazimirski, ó, final
mente, des^ji^JIax-xaqua afiegimiento en P. de Alcalá(11!Pí'̂ 1 rv̂ r\n 1/-! fŵ  ID TV/T̂ ĵ-í — -t\ i ...  . -t ---------v_rii ± . yxlüalcl
quertmoma en R. Martín. De la 2.̂  de estas formas se de-,  ^  ̂  \̂ Kj \j\ACj X\Jx xii ct o o tJ U.0^
Z l Z Z i ° !  J l Z f  "““‘o''""» y portugués acMcar, acha-
n ? y r ” acusar, imputar á otro algún dicho 6T? i 1 ' ^ Kjŷvyj Ql̂ Ull UICIIO 0
Í 7 7 . :  T y y i  ■ ooepcióu de eu-

M 7riur;rvocaw ’o
•Ar.A+oxrfz. L- oi^iiiiiudüioü ae motivo ó

metafóricamente lar̂r.r. ^.^1 ^̂ ĵ î aiuixocuiieme la
l e t e é f  «"ooeolra «u el Arcipreste de Hita, donde

Dice el proverbio viejo: quien matar quier su can,
Achaque le levanta, porque nol den del pan.

(Cantares, cop. 83).
Marina dá por etimología de achaque áX.̂ Jf ax-xaque v
1 2 ’P , m a n n  \ T  A li v  I í' fí ___ ^  ^Engelmann y Alix LX̂ JI aos-ocaque.

m7777’77"’ l"f7'7yA '™ '?“ : P ^ o peooniana queimpoutan losjueces del Concejo le  í a Mesta á los infrac-tn rp .«  dA Iac -_._M . , , il-ixiaoi . 1 , -, ulo la J.VJ.C&LCÍ el IOS inrrac-
tores de los derechos y privilegios de los ganaderos, soy den8rnr*,p.p miA Hai-,o i., ___ -. .  ^procedencia, pues con aquella
voz se quiso significar el resarcimiento de daños con que,  ̂ v../xAxxx̂xxue/ eic uailus OOll ailO

conculcador de las disposiciones le-^fílP.ft n n  or>]Qno/-1/-\ ^ —  1X  ̂ Y - t  ^  ^  _gales „0 declarado por quito y libre del acM quí ó acusa7
C l o n  c o n t r a  a 1 a i____  . . ,M deducida. Ahora, si esta palabra se r e SXX.XWJ.U, OI ceta xjaiaura se reíería 
al dinero que se pagaba por indemnización del desafuero.
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gu etimología no puede ser otra que rX Jl as-sacca, el- di
nero ó la moneda, teniendo en cuenta que el sin inicial
de la dicción arábiga se convierte á veces en x , cuya letra
tenía en el antiguo castellano sonido semejante al de la I

I

ch con la cual ha podido permutarse en la escritura. V

En el Fuero de Calatayud (Ap. Muñoz y Romero, Colec^
ción de fueros municipales, p. 461) se encuentra la forma
achachía: «Et non sit ibi altera achachia, neque referta in
iura et non pas super la cruce, et placito, de iüra, de solé
ad sol.»

AcHEGAport. Parceiro. Santa Rosa, Elucidario, I, p. 52. Lo
mismo que axartque.

Acial, aciar, azial cast., a^íArcast. y port., de^hjJI az-ziyar. 
Guadix (ap. Govarrubias) y Rosal (Dic. ms. de la Bibliote
ca Nac.).

Acíbar cast. y val., aci&ercat. y val., acefere port., acibre^m\.,
azehre, azeore, azevar port., azibar cast., zabilahn.sc.,
de ag-QÍbar ó ap-pébar, que bajo una y otra forma se 
encuentra en R. Martín la voz arábiga en correspondencia
de aloes. P. de Alcalá dá cibar p>ov acibar.

Á pesar de que Cañes filíe, esp. lat. dr.j y Marina traen
respectivamente las formas âaoJ! ac-pibar y _^^\ap-pébar, 
que se hallan en R. Martín, Engelmann y Dozy, sin repa
rar en la sílaba que lleva el acento, dieron por etimología

A  ^

J •
corrige Dozy en su Suplemento.

Acicalar cast. y val.  ̂ agacalar port. Limpiar, avivar los
filos de la espada, bruñir, de saycal^polire, splende
re en R. Martín, apecalar en P. de Alcalá. Rosal dio por
etimología de la voz española la arábiga tomada,

' á no dudar, como lo hizo Dozy, del lexicógrafo granadino
citado, el cual trae aquella dicción en correspondencia de
los verbos castellanos apecalar y espejar, lu^ir algo.

En los Diccionarios de la lengua clásica no se encuen
tra el saycal de R. Martín y P. de Alcalá. En cambio
en el sentido de polire, laevigare gladium se registran en
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había formado del nombre  ̂ ^^ahigo-hispano sehabía formado del n o n Z , a «^^bigo-hispano se
gladii, que se halla en el KamnZ"*^ Z  PoUlor

sgcaise hizo a t i Z  su sinónimo• • ^  /

limentar.

e y adición á ^ r r a i z Z á S  diptongo ai en
flnitivo de los verbos ar del infinitivo de los verbos c Z t i i  '̂''■“ “^ación ar del in- 
cidn se hizo acécalar ó a c I c X '  ''

Acigate cast. V nnr¡
Port. (en Vieyra) RosaTvVa acúcate
así llama el áZoI  ̂^ - ir  queasí llama el árabe á las esnnoi ^™̂ ân á decir que
Te^orono deriva de i""-’

«es lo trae de */J  C<-ñes lo trae de- r  • II neóreo. Finalmente Ga-
por ootaT fe ^ r i s : 7 ^ : s : : T r  f ■-
de derivar do nome tambem se pode derivar do nome Arábie-o .. .  ., tambem se po-
nifica espinho, bico a m h lh Z r  "’g-

picar, tresnalsfr . t  ! ’ 5 ™ / ' ®picar, trespa’̂ sS V . n ®
Gañes que no vaciló como Son^*™°Í?®^  ̂ corresponde á

na venia de “  ji ''o>= oastella-vAc; aoc-cnanr.ni r»]íir,oi ^na venía de t̂ Lr - .  m â voz castella-
forma que, e n ÍÍ¡rre sp o n S d f
en Hélot. (Díct. Frano -A rrZ  “P^ooaa, se registraQ. ' ^ uücj,

formVdTrTOVpVrta^élT'”®'®»"® oorresponde a la
Vieyra, todavía no me s„Krf encuentra enVieyra, todavía no me satisface F '™  onenenlra en 
españolas derivadas del árabe’im*'®"*' ”̂*''®*'’'̂  palabras
qne el diptongo «„ e cL, “1 1 “ "“«nna en■lue el diptongo aa se conVerta en " T T 'Z  “

y P. de Alcalá es la de Z L fZ  Martíny P. de Alcalá es la de Z
y como por esnuela snln t̂  ̂ ó espinado;
ble jL ,. « a m ia  0 legUn ™e«'
■boros granadinos, se í l
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por ^ axixJI transcripción arábiga que trae P. de
A l  1 / 1 1Alcalá de la dicción latina sica, espada corta, daga, puñal,

M  A M  m  Jcuchillo, punta^ pua^ pues sin mas razón que acabar en
n  ^  É  «V A ^punta, los dialectos árabes vulgares han dado el nombre1 V / 1 \1de ax-xaucat á las espuelas ó acicates.

Aciche. L o mismo que aceche.
Et desque vieres que es bien curado, toma el aciche et la

T I  •casca de la encina et escoria et zumaque.» Libro de Mon-
^ ^  ^  A -___

Manuel
Azige en port. significa greda de zapateros. Su origen

es el mismo que el de aceche, aunque la acepción sea di
versa. Pero la palabra aciche (arciche en Castro) tiene

> 9

además la acepción de instrumento á modo de piqueta
S  A

con dos cortes que usan los soladores para cortar las lo-
setas y ladrillos y pulimentar sus junturas después de
acomodarlas sobre la alcatifa. Dozy deriva la voz castella
na de hachchach ó hachchich, según la pronuncia
ción de los árabes de España. El ilustre orientalista alude

É  ^  «  —
* * »

sin duda alguna á la iméla usada por los moros granadi-
nos. «Freytag, añade, no trae esta palabra, pero se lee en

V  >  ^  ^  • m  te A wPallme con Kordofan, p. 137): «No se cono-
ce en el Kordofan ni arado, ni rastrillo ni ningún otro
instrumento aratorio: xm pedazo de hierro en forma de
hoz, con puntas en sus extremidades y un manubrio en
el centro reemplaza á todos los instrumentos necesarios.

T  - p  -  t e  _  ^  ^  _
\

Llámasele haschasch. M. d’Escayrac de Lauture (Le De-
C *  i

sert et le Sondan, p. 415 y 425), continúa el docto arabista
reforzando su opinión con autoridades, dá asimismo ha-

7  7  7  A ^  ^chach en el sentido de pala de hierro que tiene la forma
de una media luna en cuya parte cóncava hay un agujero
por donde penetra el mango de madera del instrumento.
I  m  ■ A  7  ^  «  AP. de Alcalá trae esta voz, pero con forma y significación
un poco diferente, pues traduce poja para leer y puntero
para señalar pov haxixa, Vése, pues, que es siempre un

m A  ^ A  __instrumento puntiagudo.»

' i  ImMc ■
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He copiado todo el art. Aciche de Dozy para que se Vea

hasta qué punto se puede fantasear e)i materia de etimo
logías. No había necesidad, á mi juicio, de ir en busca de'
la de á la Nigricia central, teniéndola á la mano
1 ' ^  1  r \  - í ^  1  1  ^  ^  •  í .  _  *  _______ —  Jm de señalarla existencia en P. de Alcalá del vocablo ha-
ocixa, cuyo significado nada tiene que ver con el sudanés.
I \  / I  -■ w ✓ -v ^    _ _ * ^  T m AMás puesto en razón hubiera estado el sábio orientalista
derivando la voz aciche de la arábigo-persa .̂^JfactcA que 
trae Freytag en la acepción de amussis, la cual, según se
lee en Nebrija, regula est fabrorum sive latomorum, ab
aliis ferramentum dicitur ad lapides, lignaque polienda.
Por mi parte hubiera preferido ála suya esta etimología á
no ser el vocablo castellano de estirpe puramente latina.
La palabra aciche viene derechamente de la latina sécula,
derivada del verbo seco gr. ŝw=:(7X£w, por metátesis seco.
tajar, hender, dividir, partir, hacer piezas, marmora en
Horacio. Del sustantivo femenino séculcí, hoz pequeña qxí
\  arron, se hizo por la síncopa seda, y mediante la con
versión de la el en ch, secha, como por idéntico procedi
miento se formó hacha áefcccula, mancha de mcicula, es- _•  _  1  _  1  •  >  _  /piche de spiculum. De cecha, permutada la e por la i y

V prefija la a por la prótesis, se formó aciche. Esta palabra
se encuentra en el Glosario de Ducange bajo las formas

^  y -^ .é  * _  P _  J  •secta y secius  ̂ francés scie  ̂ italiano sega  ̂ instrumentum
« í  ^  _ i  ^  % É A Aferreum quo secatur distinctum a serra, falcis species.
Aunque la acepción castellana de aciche no convenga con
la de estas voces, no es menos cierta su derivación de la
1  _  í  •  >  *1latina sicula.

A gidates pl. Lomas ó lindes que se hacen en las heredades
para dividirlas. Voz anticuada de origen arábigo, que ya
se dice Acii ate, Dic, Acad.j 1,̂  edic. Este vocablo arcaico
se halla en el siguiente pasage, que no encontró Dozy
(V. Glos., art. Acirate), del Libro de Montería del.rey don
Alfonso; aRecobredo Fermoso et Tronera, et el Encinoso

^  -  J  n  ,  .  -m _  ?es todo un monte et es bueno de oso en ivierno. Et son las
vocerías^ La una desde el collado de loj Veguiela por cima
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de la cumbre de las Fuentes fasta la Tornera, et la otra

I
I

desde la Tornera por cima de lacumbre fasta los Acidates
et fasta elportiello del Enzinoso (Bibl. Ven. II, 192, 31.

Esta voz acidates, pl. de un sing. acidaie, se deriva, en
mi sentir, de oU J asdad, pl. á su vez de sedd, mons, 
res intercedens inter duas resprohibensque transitus en 
Freytag, todo lo que cierra ó impide el paso, obstáculo, 
barrera, montaña en Kazimirski. La trasformación de

asdad en acidates se verificó mediante la sustitución
de un Kesra (i), la más ténue de las mociones, por el so-
cííñ del (j.. (la sj, representación de esta letra por la c y 
conversión de la d Anal en t.

Acimboa, acimboga, azimboa, azimboga. Lo mismo que
zamboa.

Acimud, asimut. N. azimut.
A ción cast. Correa con que está asido y pendiente de la si
. lia el estribo para montar á caballo. Acad. Esta voz viene

correa de
que pende el estribo en Bocthor y Kazimirski, lorum en
Freytag, mediante la sustitución por n del .r a  Anal del
nombre arábigo. 1

«Otrosi; Que cualquiera que ñziere riendas e cabegadas
e aciones e látigos que los fagan de buen cuero.» Orden.
de Seoilla, tit. de Correeros, fol. 198 v.

Aciqua port., bolsa., metátesis de la dicción arábiga
alquisa, bolsa, que con supresión delj /am del art. suena
asica ó asiqua. Esta suerte de trasposición es frecuen
te áun en los mismos vocablos árabes, así por vitriolo
trae Marcel zach y chaz, por color Jy naul y

chuz.latín, y HumBért por dos zuch y 
A cirate . Considerada esta voz como sinónima de acida

tes, á la cual ha venido á sustituir en la Mancha y otras
provincias, donde se halla en uso, al decir de la Academia,
su etimología es la misma, sin otra diferencia que la per
mutación de la d de acidates por la r de acirate.

Ignoro dónde vería Engelmann que la palabra acirate
5
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tiene la significación de paso estrecho entre dos tierras.
Por lo menos yo no encuentro semejante acepción en
nuestros diccionarios, ni creo que á las lomas que se ha
cen en las heredades para deslindar las unas de las otras
se dé aquella interpretación, por más que se haga uso de
ellas, como se hace de los ribazos y balates, para paso de
personas. En este sentido lo derivan Marina^ Alixy En-
gelmann de LIyaJI ap-pirat, via patens en Freytag, ó de

Jl as-sirát, camino, ruta, sendero en Kazimirski. Que
en la-^ad media, en contra del parecer de Dozy, era esta
voz de uso popular y común entre los moros andaluces
en sentido de camino ó senda, lo demuestra el hecho de
hallarse en R. Martín con sus sinónimas y Lh
en correspondencia de vía.

La Academia, en la 1.® edición de su Diccionario, hizo
extensivo el nombre acirate á las lomas ó lindes que se
hacen en los jardines y huertos con ladrillos ú otra cosa.
al rededor de las paredes, dejando media vara de terreno
para poner plantas y flores.' Si en tal sentido se usa en

punto de España el vocablo acirate, no es más que
una corrupción de arriate.

A citara cast. y port., citara cast. Esta voz tiene las siguien
tes acepciones: l .“ la de pared delgada, hecha de mezcla
ó yeso y ladrillos colocados á lo largo, de plano, en series
ó hileras horizontales los unos sóbrelos otros, á diferen
cia del tabique, en que se ponen de canto. En algunos
puntos de Castilla se comprende bajo este nombre la pa
red gruesa que forma los costados del edificio. 2.“, ante
muro, muralla baja, técnicamente barbacana. 3.“, pretil
ó pared en los lados del puente para que no se caigan los
transeuntes (Nuñez¡de Tabeada, Dic.). 4.“, cortina, velo.
cubierta de cama. En este sentido, léese en el Testamento
de D. Ramiro, rey de Aragón, año 1099 (Hist. Pinnatensi,
lib. 2, cap. 38, ap. Ducange, Ríos.): Et meos vestitos et
Agitaras, et cóUectras, et altnucellas, et servitium de mea
mensa, etc. En la donación que en 1145 hizo D.''̂  Dordia
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al monasterio de Paco de Sousa, se habla de una cappa
cresisca, et una stola cie ipso pano et una acitara. Y en la
de sii padre Egas Monis á la misma comunidad en 1147, se
contienen: uno manto de grecisco, et alio de exami, tres
Cappas, una de ciclaton, et alia rnudbage, et o,lia de uno
demi; et una cicitara de rnudbage; et dúos greciscos de su- I

■peraltare, et daos facer genes. Documento de Pago de Sou
sa, ap. Sta. Rosa, Elucidario^ I, p. 48. La circunstancia de
encontrarse acitara en documentos latinos de la edad me
dia del año de 812 (V. Flores, Esp. Sagrada, vol. XXXVII,
p. 317) demuestra la antigüedad de este vocablo en nues
tra lengua. 5.° una especie de estofa ó tela de seda ó de 
brocado: ^Cendales ninporpolas, nin xamet, ningiclaton.
n in  agitaras... ni ningún panno de seda non da peage.y^
Lista de las cosas que debían pagar peage en Santander,
Castrourdiáles y S. Vicente de la Barquera, siglo XIV. Ms.
en pergamino del Escorial üj Z, n. 13, fol. 200 v. Alix. Creo
que debe interpretarse del propio modo la voz acitara que
se registra en un documento de la reina D.“ Estefanía, mu-
jer de D. García: De meos panos et Acitaras, quotno, de
lectes, sic est de vestimentis, exceptis quos dedi. (V. Ye-
pes, Cron. de la Ord. de S. Bened. tom. 6, ap. Ducange,
Glos,). 6." manta, jaez, cubierta de la silla del caballo
(arzón ,de la silla en Govarrubias).

Vedia sobre la siella rniiy rica acitara.
Non podría en" este mundo cosa ser tan clara;
Dios solo faz tal cosa que sus siervos empara.
Que non podría comprarla todo alfoz de Lara.

\ Berceo, Vida de Sta. Oria, copl. 78.
7.̂  Haces que cubrían los costados de las dispuestas en

orden ó línea de batalla dando frente al enemigo, á fln de
que este no pudiera acometerlas por los flancos. La Ley
XVI, tit. XXIII de la Segunda Partida, que trata de Quán-
tas maneras son de has es, e como se detien partir, enumera
entre ellas á la que llamaban en España citaras,^ pasan
do á explicar cada una. de ellas, dice de esta últinia: i<E las
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citaras pusieron, porcjue si acaesciesse que las hazes se
alongassen mucho vnas de otras, que non pudiessen los
enemigos de trauiesso entrar en ellos. E otrosí, porque
quando las hazes se ayuntassen, pudiessen venir más
ayna, los de las alas dellos, á ellos por ferir los enemigos
de trauiesso, ó tomarles las espaldas.»

La voz acitara^ como lo hizo notar el P. Guadix' (ap.
Cov, Tesoro), viene de la arábiga as-sitara, res om
nis  ̂ qua tegitur, velum esc corio confectum, aulaeum, ins
trumentum quoddam bellicuniy quod tegendis militibus
inserviebat (pluteus) en Freytag, obra de madera para
resguardar á los sitiadores y zapadores en Kazimirski;
todo lo que encubre, abriga ú oculta á una persona ó co
sa; velo, cortina, cubierta, todo lo que resguarda, protege
ó escuda en Lañe, acitara^ pared de ladrillo, cobertura
en P. de Alcalá, antemurale, cortina en R. Martín,

La acepción de panno de raz que da Sta. Rosa á la pa
labra acitara, y de especie de tela de seda ó brocado, que
se encuentra en el pasage citado por Alix, es un neologis
mo expresivo de la estofa de que se hacían las acitaras,

#

ó sean las cortinas-  ̂velos, mantos y cubiertas de las sillas
de los caballos.

En cuanto á la acepción de citara que trae la Ley de
Partida, es para mí evidente que reconoce el mismo ori
gen. Sin embargo, no debo joasar en silencio que la dic
ción
vulgar, as-sátar (Observa d’Slane que, cuando, se supri
me por la pausa la última vocal de un nombre^ la letra
anterior socunada toma la moción de la primera, así

P. de Alcalá) significa ordo, seriesque lápidum, arborum,
hominum.

Acral malí. Els drahes intentaren aquestnómper significar
cért rñal d'els órganos genitals. Esta voz viene de
alera, pústula, y por la supresión de la lam del art. y
adición de lá misrpa letra al fin acral.
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atama a c a im o  port. Ronzal, frenillo, prisuelo, de a s im -  AgAMA, a p a u n  1 _̂__A nr.prfin . t̂ada al anillo quema, pl. de > j  «m&«, pihuela 6 eorrea'atada^al amllo que

laTiariee; * 1  camello, 4 cuyo cabo se sujeta 
Ia brida, brida, correa con la cual se UP™ “
cTUzándola sobre el empeine, nombre derivado del verbo

samma ligar, apretar, poner un bozal. 
AgiDRicHE. Lo mismo que ajedréz.
A.roMAR' Ved. ctzoti'icu.  ̂ ___. « ^
A CORDA port. Comida de migas de pao, asede vinagre e

a L :  OH a d u b a d a  con o vo s, a c m e a r  c
‘C ;  deriva esta vos. que ee encuentra en el ^

p«„;; Óürmscbam caniic infunditur en Freytag pan 
P \ - .. _ .1__1^  ̂ co \7iprtp p.l r,aldo 6Dpartido en pedacitos sobre los cuales se vierte el caldo en

D a r t i u u  C U  V . —  ^  T) Aa
Kazimirski, migas de pan cozido y sopa de pan en P.
Alcaló. K. iviarun u-tit; íjy.ji babo-pow, 00..« , --
rrespondencia de offa, masa de harina cocida como torta
en Festo. , +

AgouGAGEM. El diccionario portugués de Fonseca solo trae
. , . _ fTPifpHn vnne-esta palabra como sinónima de a p o u g a r ia , gritería, v

^ _ T * .   I!?! 1-1 /1 O r*T r\ rn iP  P/Píí P>ltibia u a ia jjia  — - -  .. c/ , , •
ría, pero Santa Rosa nos dice en su Elucidario que era el

i _ , ____ ,, -rr/-.v̂ foc? o n  m «derecho que se pagaba por las compras y ventas en los
 ̂ .1/_ fn^C?/>QG “n a n .U . d C O i - L v  I r i r —  *■ ^

lugares y plazas en que se vendían ^ r i l l c T T ’J Z ’iL l t ía lC o  Y U ia z ja o  «-xx • ---------- .
frutas, hortalizas, pescado, etc. En el sentido expuesto,

•  j n _  ̂ 1 - X 7 /~\rw yvy//v/7/y/?//#. P.llañade el sabio lexicógrafo, se halla la voz a g o u g a g e m  en„1 TV A/Tonnal PH 1h1z.el Fuero de Mongao dado por el rey D. Manuel en 1512.C 1  r U C i U  L I O  x v x o x x v ^ ' - /  --------------„  A ^ A ( \

En el de Pinhel, reformado por el mismo monarca en 1510
con vista del que otorgó D. Sancho 1, se lee: que o DiredoÜ O l i  V i s t a  u c i  4 L 1 0  ------ ------------------  '  . ^  n

d e  B ra tica o e iT i se  c h a iu a v a  a ti t ig a tu e n te  Á Q O ugage
> 7 _________ ^ y / / 3  Q o  lyinftnrp.fYi.c í e  JD! U f l i e c i u e n o  OI-' ............. C/ 4.1 ^

q u a l D ir e i to  se  p a g a r á  d a q u e l la s  re se s  q u e  se  m a tta re rú•*' t r\ r\o A r»r\TTnTT17Q O/íy).a o  ta lh o  e d ’o u tr a s  n a m ; co m  ta n to  q u e  os aqougues, eint lU  t t l U i U  e  U/ uLvvt  ODO / 1 0 1 . .  ̂ ^
qu e a s  d i ta s  c a rn e s  c o r ta r e m , s e ja m f e i to s  e r e p a ir a d o s  per
 ̂ ,, ________ _ ^Ur̂ o nii^oiinsípt’iP.remC / 6 I / C  t t e »  U / í / b O D O  O O D /  / D 0 0  • - 7  C/  c z  ‘ J  J

N o s , o u p e r  a q u e l la s p e s s o a s q u e  os d i to s D m e i to s te v e r e m .  
’ ^  . ... ol nnmhrp, (le unEra, pues, primitivamente el a g o u g a g e m  el nombre de un
’ A . , , , _ VX/T.T» loe rPcpG dp.efo m-I L i  a ,  U U C » ,  ------ - J '  -  -  C/ C/ . _____

derecho ó alcabala que se pagaba por las reses degolla-
_ _ ____ x.^ /̂aí/-An/-v rlzriCírvnPGí P.n-U C l  C C U V J  U  U l O t x X J O X X X A  I T ' ^ O - '  X ^

das en las carnicerías, aunque se extendiese después, co-

mSrrfNüf '•'
mm-d'

' S f
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mo diee Sta. Rosa, á la compra y venta de los comestibles
m i A  Q A  __________  n _que se expenden en el mercado público. En cuanto á su

7 »n r í l r i  rí/-V >-v^ 1 __ _• T  J _ ^ i x  l ^ L i a U l U  Cl  S U

gen, indicado ya en el pasage trascrito, creo que la voz
fí í̂ .n í^am *nr\ /-\rt A  __  _ . '  ̂ ^^ vx OI cu U UC ly VÜZ
agupgem no es más que una corrupción de las arábigas■».:sril j  L V .  , . ,  Q Y / n  n  1  ̂ 1 A  h / - i * '^ r , ---------_n .  i  .  .  “súc aUáham, plaza de la carne ó carnicería,X- 
■50 nom re, como sucedió con los de acémila v alamina,
PYnr/:7oi\/r\o H r\ ___ 4 -1 , , • ^.xpresivos de otra suerte de gabelas, vino á darse á la

* 1  v i i j u  a  u a l S L /  c i  I d
contribución impuesta á los mataderos por cada uno deIn« hnAXTOO Trô r̂ r̂í -,  ̂ wo í^aua LUJU at;

s bueyes, vacas, cerdos, carneros, ovejas y cabras queRn rIIrQ oo 1.___ i ^i i  ,  .  ̂ ' ^ v y j a o  y  O a i J l  d S  U L i t ;
en ellos se degollaban, la cual consistía en cierto número
r i A  A A I T I O C  -r\r\r> ____ _ _ -. ,

__. . .   ̂ ^  ^v^^ioicjuia e n  G i e r i u  i i u í u e r o
de celtios por pieza, como se determina en el susodicho 
Fuero de Pinhel.

La significación que da Fonseca á acougagem de voceríaOTltArifí h« Â + tí___J1 ■ ^___ ..  ̂ T ----Cl ŷubiuihû n'b ut; vuütírm
y tontería ha de entenderse figurada, por el ruido v es-
trn p n n n  rmn  ̂  ̂ i ,X  T ,  U V J I  O I  1 L U L L U  V  t
truendo que hay á toda hora en las plazas y mercad'os.T  ̂ j/iuz^ao y I l ic i  odUüb*

La misma procedencia pienso que tiene su sinónima17 / / /#/7* / / / 1 T *1 -■ _____  _T m ^
.  - A V.JV...CV CU ainuniíiicl

apougarm, pues, si bien podía considerarse esta voz comorURlRTiRSlS H r if I ff n  1 n  n  Ai-i-ij-j A i1 I -----c a í a  v u z  Güíi lO
metátesis de algazara, con la cual conviene en sig- 
nificacmn, no encuentro ejemplo en los vocablos de ori-
C9Ĉ K| Ql̂ QrMrv»/̂  A\ r\ lr\ __ _ • j -■ .> ^. “ OAI lwo vuodUlUS
gen arábigo de la transformación delfatha en ounATT/ITTT? r\___1 . . ^. _ ---- cu UCl,

AgouGUE, apougui ant. Como la acepción de una y otra vozn/  ̂ ncí  ̂  ̂ 1 . . _  ̂ V oZi- uua Y uircl voz
no es en portugués la de plaza, sino la de carnicería no"miAHA Ck r» 1 r> o/!̂ c í w»-i-v 1  ̂ x ...    i •. _ ^oxiAw xa uc udi’ijice.ria. no 
puede decirse simplemente, como lo haceDozy en el artí-
R n l n  Á  C ^ r \ n i l O  í ^ a  o n  f l )  ^  ______ ___ • 1 ..culo Abogue de su Glosario, que vienen de la arábisra
snr  nlci'yQ /  rv-»v»gj  ̂  ' i._ , , ^

•«> T ^  ^  Í  V i v ^ i j o i j  U C  J . d  d i  d U l ^ a
soc, plaza o mercado. Cierto que entre los moros graiíi-rl 1 l'l A C Cl n'l'l 1̂̂ 1̂   ̂ * . .. ^-  ̂  ̂ W7.XVÍ. ̂  lwo UÁuruti uraiia-
dmos significaba este vocablo, según P. de Alcalá, la /jla~l̂ n li! A I ^ W-. ̂  7̂ ̂  > 1 • /> . - * ^el lugar donde venden, á diferencia de la rahba auer*.nn nAnr\fcm fo-rinK-IXw 1̂̂ .̂-. __ _ _ , d -?- --- — uc la Y anua cfue,
con denotar también plaza, por no expenderse en ellas ar-
t . l A n l t í C !  U q  r .  1-. v-v-x   1 7 1 . 1 .  T . .  ,  .
,,  ̂ pwi v. |̂jcuucifetí eij eiias ar
tículos de consumo, se hallaba destinada á punto de reu-
n í A i ' k  i r  /V Oi -v r .  í ___ X -  _1 -I 1 1 . . . _ ^  *'

 ̂  ̂ 7 - - v.Ai.̂ ...,au.ua a PLUJI.U ue reu-
nion y esparcimiento de los habitantes de la ciudad v á co-
s n  A n  u n o  X ________ ,  . . .  J

—  uu Id uiLiudu y a co-
so en que se corrían los toros, como lo estaba la almacdáa A.irAA rlr̂ nU/:̂  J____  -r-x .. ' > k-x/w/a circo donde se hacían juegos. De sóc, plaza, como 
dicción genérica é indeterminada de suyo, á pesar de su
h t í r rm n im io  ^ ^ _ x ________  ̂ *■/

, . ------V.LV. oLiju, d jjcfecu- ue SU
homonimia con la portuguesa apo^^ae, no podía derivar-
SÁ RQra r\Q 1QKv>o ____ • ̂ jjwuia ucri vyr-
se esta palabra por no convenir, con aquella en siCTiflea-
A . i m T  n O T ^ r i  r^r\ ________• -  -1 -. ^

- j- — V.7V./XX uuucMd eu signmea- 
Clon; pero no sucede lo propio dando por complemento á
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una Y otra voz sóc-a l-láh am , que se encuentra
^   ̂ J • / . jŷ  ju ,̂1 i />Q nn*i r»o*Pi 5̂

,«ww sdc el sustantivo láham, carne, forrOando con
' > 7 1 >7.  ̂ r̂ /~\ Ai' /̂^nZ!ir '̂("'nO

en Marcet con la acepción de étal, houcherie,, carnicería
que es la que tiene la voz portuguesa.

De sóc-al-láham, suprimida la segunda pala-
^  . •  1 í-̂ .. _..1— •« fí• «bra por la elipse, resta sóc, y con el artículo 

as-sóc, el acougtie ó acpugtii portugués, suavizado el 
cu/en ga y añadida una a ó ¿ á la terminación.

Debo finalmente advertir que si bien en los socos, que
los árabes de España tenían en sus poblaciones, se ven-• T n ^ ^■día toda suerte de manjares y áun comidas aderezadas.
había aparte de ellos mercados especiales, con separación
los unos de los otros, para las aves, el pescado y la carne.

1 < 1 í • f •Por lo menos así sucedía en Granada en los tdtimos tiern
pos de la dinastía Nazerita. Estas plazas se hallaban a
espaldas del Zacatín, sobre el rio Darro, desde el puente
del Caraquín, que lindaba con la Gallinería, hasta el lla
mado Asabaguin, frontero á la calle de Salamanca.

A  A
AguLAR port., azomar, azuzar  ̂ excitar á un perro para que

se lance contra otro animal ó persona. Según Dozyj este4 i A J >  ̂ ^
r  I

verbo se formó del nombre de acción paúl o pctu-̂  
la, que significa: el acto de arrojarse sobre alguno. {^Acular
ó cao equivale á excitar al perro a, hacer la caulcij es de
cir̂  á arrojarse sobre alguno.» Esta etimología no .me sa
tisface, porque el verbo ceda solo denota arrojarse• i  ̂ I b — ^con furor contra alguno, pero no excitar y ni azuzcu . Para

«  4  M  t i  .  ^  I

ser pasadera era menester que el Acerbo árabe tuviera la
significación causativa de que carece. Acaso el portugués
proceda de alguna dicción celta ó latino-rústica descono
cida. Me hace pensar así el encontrarse en el sánscrito los
verbos sú y súd usados en el dialecto Vedico en el sentido
de incitarCy excitare. De existir la radical súd en aquellas^ ' • T T Tlenguas, como es lo probable, dada sû  comunidad de
origen con la de la antigua India, el origen del verbo poi-O  ,  • y _T _ 1 _  ^7tugués sería indudable, sin más que la conversión de la d
en l: esta permutación se observa aun en la misma leu

♦A.
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eua latina. Asi, de dacrima se hizo lacrima, de decir,
o  . .  1 • ji j  _____ ^ 7"7/ / 0/10 IiiUcl Id liiia*
er SaT.p sánscrito devar, levir, de OSuiro-eu? Ulises. Del pro-

• *r̂  . . . .  , _ i_ r^riii.lrt co r»An-y i • O CA li v-ZA -I* ^
DÍO modo en el idioma castellano la latina cauda se con-
U I O  U l U U U  --- ---------------------------- ^  1 * ^ 0 ^

virtió en cola, médica en mielga, medictnaenmelecina. bo-
^  .  « .  .  - T 7 -  T 4 _____________________ T T    / - k V x  n  r v i  i ^ ' 1

vll lio oli OOlQj / / O ? 7 ■ 7
bre estos cambios eufónicos V. Bopp, Vergletch. Grjimm.
T 29 2.® ed., y Diez, Gramm, des lang. Román,j 1, 218. ̂  ̂ , I» 1  7___/̂ /~\nTr/:xr*+ir1 a AnDado este cambio, la radical aad quedaría convertida en. T __  .. -tr dHiAinnanaUtlUU O&bC UaiUiJl'-'j ILA X XAVAxv̂..̂  ^   ̂ T* • /ir,
&ul, la cual, precedida de una a prostética y adicionada. •  ̂ ^  1 • X5 4-í Ar\ r̂\C3 Trar'KnQ flP. Iflcon la terminación ar del infinitivo de los verbos de la

«  M  é  _ ^1 ^ 1 ^  ^ É i

nrimera conjugación, re su ^
i  , ,  T  / 0  _______ i .  r ^ 4  .-V . . . 4 - / ' v  x-« A 1 -» r i  V* r »  U o  í T l l l G I

T j r u n t j l  a  A ^ U I J J  -----------------------
Adafina  cast. y malí., adeñna cast. Cierto género de guisa-• 1 f __ 'Y~̂ c\ \ /-\ A rv̂  1 Q T .íí TAVTTl fíj A r i í N A  o a s i t  ^ i i i c c x i . j  ^   ̂ • x  í

do que usaban los judíos en España. Academia. La fornaa
^  ^ , T I ____________J1 ^  ^  /̂ 7-1 r̂ Q iAVl Inadafina, la más moderna de las dos, se encuentra en la

^  •  / i  ^  /  t ' “ v ^  T  / ~ i  1  Q  ■ !  J i

aCiaiUia, la Aiicxo x i x w ^ v - ^ x  x ^ v . ^  --- --------------------------------------------------------- -----------------  ^  I • /!
sií^uiente quintilla del Cancionero General motejando
de judío á Juan Poeta:

El ara que es consagrada
Y  de piedra dura ij fina
De vuestra mano tocada.
En un punto fué tornada
Ataifoí

La arcaica adeAna se registra en el Arcipreste de Hita,
Cantares, copl. 755;

Algunos en sus casas pasan con dos sardinas.
En agenas posadas demandan gollerías.
Desechan el carnero, piden las adefinas ,•> • J  • _  _  _M M  \  t /  9  V  ^  ^  ^  ♦ y  m

Desian que noncombrian tosino sin gallinas.
-r 1 _ ^  ^  A  A A T n o n

U t ^ O O L U O  U l A / l ^  i v y ^ i i y  ..............................  ,  X  A W ?  ^

En la respuesta que Juan de Guzman dá a Juan Alfonso
de Baena (Cancionero de Baena, p. 457), se lee. .

/  •  7  .  ^  J  ^  A  T ^ r : ^ T ? V X T ' ASeiior, non manjedes manjar d ’ADEFYN'A
El qual gostaredes con grand amargueca,

-  • #  ♦ J  ^Por el qual sabor avrós gran peresa,
De non replicar el dicho de Dyna.

A ■  T

MJtf /tuto t ------ C/ > T
Finolnienle, en la Crónica de los Reyes Catoteoe de

A , «  Be ñaldec. se dice hablando de los judíos: N u n c a
__ rln i^rímr/rpíiA 110.100 iJOl ilCUUoZjj OW ^

perdieron en el comer la costumbre judaica de manjares
y  olleta de adefina

. . . M
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Inserto estos pasages, porque en ellos, y señaladamente
- -I n_ i_ J í A-I--» Q -\Tr\-en el del Curadelos Palacios, s e  h a lla  la  definición del vo

cablo el cual no tiene otro significado que el* # ^ 1de ptícñero ú olla que los hebreos colocan al anochecer
del viernes en un anafe, cubriéndola de rescoldo y brasas

. . 1  T  - _____  ^  ^  i .  t  £-\para comerla el sábado, prohibiéndoles su ley en este diaIJU 1 U. ------------  ̂ j 7
toda suerte de trabajos. Llamósele adafína o adefina, ^ov-
que la olla queda como sepultada en el anafe, y así ló en
tendió Casiri al derivar aquel vocablo del verbo dáfa- 
na, sepelire. Los judíos de la vecina costa africana, des
cendientes de los expulsados de España á fines del siglo- * ______ ________  1^ VI y-É 4- T O  / i /Z1XV por los Reyes Católicos, conservan estas prácticas de
sus antepasados, dando el propio nombre de adefina ó
adaflna á la olla ó puchero que preparan el viernes en

^  I _  1 I ^ I Isus casas en la forma expresada en vez de llevarla al hor-
no. Lo propio hacen hoy los que procedentes de Marrue
cos se hallan establecidos en nuestro país. Esta olla, sin
otra excepción que la del jamón y tocino, se compone de
los mismos manjares y condimentos que la nuestra. No
es, pues, como se vé, ningún guisado especial de los ju
dios españoles. Así debió entenderlo Dozy al interpretar
tos siguientes versos que se hallan á la p. 445 del Gando
ñero de Baena:

Johan Garda, mi adefina
Vos diré yo mucho cedo.

En los cuales Juan Alfonso de Baena declara á Juan
García, hablando por metáfora, que vá á descubrirle sin
dilación lo que encierra su olla ó es decir, su pen
samiento secreto y oculto, como están los manjares en
aquella.

Gomo Guadix se limita á decir que adefina es comida
__ ^  ^  ^ ^ ^  V M  M,de judíos (Dic., m s.de laBib. Colomb.) y Gasiri que el

vocablo castellano se deriva del verbo arábigo dáfana, 
ocultar, esconder, sepultar, enterrar, y como la etimolo-
gía de Marina va fuera de todo buen discurso^ sin que por
o tra  parte Dozy haya suplido este vacio, creo necesario

a
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exponer mi opinión sobre ella. Indudablemente la dic-
ción española es de origen arábigo y su raíz no es otra
que la asignada por Casin y aceptada por el ilustre orien
talista holandés. En hebreo no hay ni siquiera rastro de
semejante palabra. La cuestión está, pues, reducida á de
terminar ia dicción arábiga de donde se haya derivado
inmediatamente la castellana. Pues bien, esta no es otra
que el adjetivo sustantivado s.;.*xx.JI ad-daflna, la omita.
cubierta, quitada de la vista. Y así como se dice [y* 
mara dafina, mujer velada ó cubierta, debió decirse
S.ÁAÍO íjXi cadra dafina, olla oculta ó cubierta, y por la elip
sis de cadra, olla, dañna ó defina, y con el art. 
Ü.ÁJÓOÍ.JI ad-dafina ó ad-defina, la oculta ó cubierta.

A dagara. L o mismo que adarga.
Tanta ADAGARA./oradar e passar
Tanta loriga falssa desmanchar.

Poema del Cid, ed. Riv., p. 10, col. I.
A dahala ant. cast., adehala cast., cat. y malí., adealá base.,

adehales pl. val., adheala malí. En Andalucía se entiende
por adehala lo que el colono tiene que dar en especie por
obligación al dueño de la finca, además de la renta esti
pulada. La adehala no es, pues, una donación graciosa
que dependa de la voluntad del donante, es un apén
dice de la renta, exigible, como esta, por el propietario.
Según resulta del libro de Habices (Ms. de la Bib. Arz.
de Granada) la adehala, limitada hoy á las fincas rústi
cas, se extendía en el siglo XV á los inquilinatos. TJrrea
derivada palabra adahala de dcijala, que vale sacar
alguna cosa ó entrar, porque se saca demás y entra con
lo que se compra, y este término es usado en Africa». De
acuerdo Engelmann con Urrea, y habiendo encontrado
en Boethor la palabra madjúl, que es de la misrna
raiz (dctjala) en el sentido de emolumento, sospechó, que
ha debido existir un sustantivo ad-dájla con el mismo
significado que el español adahala. Ha existido y existe

X
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ron efecto, encontrándose en Kazimirski, en P. de Alca
lá V en el libro de Habices con la acepción de entrada,j ex V  ̂̂  A X i  J'-'  ̂ ^
naiabra que en el uso usual y corriente es sinónima de
i  ^  /  T - 1  _ ____ -v-w-vn l o  r l i r » / ^ i r » n  V 1 V  i l
p a i c l J J l  a  4 L 1 0  o i - i  * )  >  ,  T  •  >  .  1  •  V  f t

emolumento y de renta. Es más, para mx la dicción
ad-dajla no es otra cosa que el nombre de unidad de
v^\.J| ad-dcijl, rente, reoenue en Kazimirski.

w  •  _  .  - •  -■— t  T  _ _  ^  y - v  T / - V«Esta etimología de Engelmann (que se halla también
-1 _  J1 ^  ______ I +  r\ /*\en Marina), dice Dozy, aunque verdadera en el fondo, no

es de todo punto exacta, porque el acento de la voz espa
T __  ̂ r\ V\ r\ñola (adahála) demuestra que la palabra árabe debe ser

ad-dajála (sxJL¿.vaJI). Cierto, añade, que en Freytag no se ̂ y ' ___±_A/Fo/̂ r»QT>ihalla esta forma, pero se encuentra dos veces en Macean,
aunque en sentido distinto que la española adahala,y>

La acepción en que el historiador africano usa en los
dos pasages citados por Dozy la palabra ad~dajálct es la
de entrada. Hablando en el primero de ellos (Analectas,

•  1  I  _ í  _  ^  >.>v Tr-v 1  / ! k  V i  Q  —.I 372) de los trece mil y tantos mancebos slavos que ha- 
’ -  ’ •  ' -;b- V./ 3 Ü.JLÍ-.V \

r a'I f I í  ^  o  X J  X 1A  v-^ X J. -i. A ----  ,/ — I

_̂aJI 13 nY la entrada diaria para ellos y

de carne, sin contar toda suerte de aves y pescados, mon-
1 1-1 _ 1 -______^  ^  /X O O  Á\ r\/>i 1 WQ *n A—C v O  C / ( A /  f O Z / ^  t p o / i /  f  ^

taba átrecemilarreldes.^-> En el segundo (I, 384), ocupando-1 *4 . A     4  ̂4- í-v /-V <-i r\l rnnse de Almanzor ben Ábí Amer, cita áun cronista español en
n  1 . 1 .. t K  \  L  2  t i  /1 o  V \  í  t í  íl S  ¿ iU:L>- ,V,b, oi

Ûjsñ:Jh aLJU ((que tenía una adaheda ó entrada diaria de 
do¿e mil'arreldes de carne, además de la caza, la volate
ría y el pescado.» Bien se comprende que en uno y otroI J L U . ^  v^x | ./ v ^ ^ w v A v ^ v ^  .  •    -  a. *  .  > .  r t ^

nasagela voz ad~dajála debe reputarse como sinónima de
ir ^   ̂ __y - f c - ! / 7̂1 oningreso para el consumo, pero no es menos cierto que su
V f t U f  K T O ^  J ^ u . 1  XA v ^ x  7 i r  1  /  I • A   ̂ A

verdadera significación es la de entrada, idéntica á la de^ ,  1 .  ̂  ̂ . ^ y - v v ^ / - ^  i-irvWiV\no rlpad-dq/'to, la cual, según hemos visto, como nombre de
unidad de ad-dajl, debió tener en el habla popular y co-

-. -1 i_ _ .-»4 Ai-a Ar\ -f̂ n-v̂ Tn níilmún de los moros andaluces la acepción de renta, del
_ T _ A l  ^  ^  ^*ví A  J‘\  _propio modo que la forma ad-dajála de Almacan, de don

de indudablemente se derivó la palabra española ada/ia¿a
ó adehala, sin otra alteración que la ordinaria de repre-

__  ^  . m ^ ^  ^ ^sentar ehjkó fuerte arábigo por nuestra h aspirada9
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gall. y port Canal de madera rmc  ̂ . , ’ ® Jnal de madera que lleva á los imb’orna'l^fel agurque can las bombas Pan^i .1^ -í. î. i„ _ , , que sa-

" r :  ~

sino la nrrrñn rio oo~ i , uunaucio  a e  a g u a ,
Mera estado el punto hu-Mera estado el ;n,ct •  ivias en su punto liu-
Ae ‘■■«ŷ nOode u*il ry/-/r/7/ rrT.v. . aiciiidu Lrayenao aaía/r^
R. Martin, f, t i , .(,;?," «^“ «■'iuctus se halla enR Martín ó de t(v ii 7  ^<-iuu¿aucms se Palla en
trae en su rdo.sar.e-RovaKe,i„„R., . , .  ̂ c a n a listrae en su Glosara Ro n 7   ̂ c a n a lis
el / L e  Raphelengio, á serle dado probar aueei O ¿a del nninpr va/̂ qK]̂  .. ^ acuque

del priores vocablo p o lla ’ c o n tlr t ise  », “ s á i^
castellano en o!, ó que la signiflcacibn del s l™ d „  1 »usual V comente, en inc „  segundo erausual y_comente en los autores árabes. P e ro ^ S o  nf el O en Dnnoirwn n 7 1  ̂ .1 - .  _  u uuino ni el

en princip io 6 medio de diccién se trasforma“ e T d  „1

7 i7 v 7 p : 7 Í , r 7 ™ l7 t .". i'"  “̂ ‘Wo q n i le

ê ‘o r i Z  7  la fv ^ 7 Í ’el Origen de las voces españ7l¡s: E r ; T s r t ir  n 7 S :Ci-dcild ó dala  ííQi ĉ r\'rY\r\ 1 i-v c-, xí_— _ . ,  ̂ nnes rn

f  l 7 Í “i a \ 7 : 7 m i 7 “ " “ 7 'U » li" e le a ts  1 7 .Y las de la bala l«Un b u T  V ^ uigiesas d a lle ,  d a le  
L t  a 7 7 R 7 7 ?  ! ’ proceden
t  S 7 r  7 7  ~  r « « S
de on« .. S i g „ m c a / o a ; n : = r 7 :  ™ 7 o " ^ m ™(G los. in V. Dnriln ) _  / 1-Liucange
s o r d e s  Tenx^asn n7  - - -  e- '^juo^u in  q u a m  ■ ed u cu n tu r  
de 1 f F ™ Z ' 7 7 ““  P"',o-dialectos del Nortein T7  • CU lus uiaiectos del Norfp

e la Francia, como observa Scheller f n i e t  d ’E tu m
fl u n e .) , la v o z  d a llo  /3 0 011-1 - 77  ̂ , - _ yiyi^
S 7 7 ? 7 f  dVla^á?:-quirEÍcoL'mTf,' Sí «evias'di ioTbS
phelengio hay que consid-eParí'osTo'm o , e lg 1 s 7  i r Í Í  
Idioma árabe de la m isma procedencia. “  el.  l̂ x'-̂ OSUGiJGia.

val., cat V malíadollt Q,ñt. V mflll n rir^ il T-, L * y niQll.a d e l i tG h l .Y  malí a d a i l  nnrf /r ^

r í ~d eu en  a u e r  en î f ír^ri 7  '  y u ia a o r e s ;  qu e e llos
a eu en  a u e r  en  s i  to d a s  e s ta s  co sa s so b re d ic h a s  p a r a  b ien
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sa&er guiar las huestes é las caualgadas en tiempo de
guerra.y> Ley I, Tit. XXII, Part.2.
^  y J 7 7 ̂  /V 7̂ y #/̂ T/VCampana, taravilla, alcahueta, nin porra

Jáquima, adalid nin guia nin andorra,
Nunca le digas trotera, aunque por ti corra
Creo, que si esto goardares, que la vieja te acorra.

Arciprest6 de Hita, Cantares, copl. 900.
La Academia limita la signiñcación de adalid al candi-

_J1^ ___ TV̂ 111 _lio ó cabo de gente de guerra, grado superior en la inili-•. -r . _ ^  ^  ^  1 A  r \  ir\ C ?
d a ,  c o m o  s e  declara en las Leyes de Partida, al den los /  I

Almocadenes y Almogabares (V. etiam Ortiz de Zúñiga,
Anales de Sevilla).

He creído necesario citar al Arcipreste de Hita en de-
mostración de que tal nombre se aplicaba á todo el que

é • _ _X. 1 í-fc -tnrk T 11 /̂ 1 C%servía de guia ó guiador, perteneciera ó no á la mdicia,
- « *1 ^  1 -1 § /Mn 1-7 /1 Cx

Alcalá, además de calador, corredor y príncipe de cosa-
_  ̂j * •_ \  v>rzr\ V\i O —ríos, diriqens en R. Martín, itineris ductor en el Arzobis-

7 t j  T T T  ____ _ C í K \  T T v - i  / Ü o f / Z lpo D. Rodrigo (De rebus hisp., lib. III, cap. 24). En este
sentido se baila también usado por nuestros clásicos. En

• . . « _T • n  _ \ . A /.1 niiCervantes se lee (Rinconete y Cortadillo); ((Avisóle su
A  A  . A  m  •  m  m  m ^  ^  \  »

adalid de los puestos donde habían de acudir.»
_____

L a  f o r m a  exactísima transcripción déla arábi-
- _ . . • y 7 11 ^ ^  t-x /̂ -v»aa se encuentra en el Repartimiento de Sevilla hecho por

^  ’ . __ , . . __________^^1---- /Ici/lrxD. Alfonso X, y en el siguiente pasage del privilegio dado
/ST Metnom'^^pUl OOUO ííi\JLxŷ >.ŷ  ̂ ----- ------------  N 1 ^ +

tórico, vol. 1,15); «...asy como las amojonaron e las deter-
^  %  •  TT*\ T"̂ A  .  _  y —w y - ^ - Jminaron por mió mandado el Obispo D. Remondo de Segó

'*■ _ .  ̂ ™. T_ >- T\__X X I X X l U X  v y x x  XJU J. J. ^  ------ --- -
Via é Gonzalo Garda de Tofquemada, é Ruy López de

.    ̂ 1 Aá .7 7 M  ̂ ^  A  C i-kv»TT7/:>! o l \\
^  j & M B V  y B  B ^  B B J V  B B m W  ^  B ̂

Mendoza, é Pedro Blasco Q[ kdcdil, é Ferrand Servicial.». 1  « T á t  ____ • ______ ^ 4 - i  / ^ r \Auncjue la voz portuguesa ddail tiene la misma significa
- - , i T-V _ ^ ^  ̂%-x íTV y-»rNV-fclr\V\0^ción que adalid, como Santa Rosa la hace una con la pa-

labra ^aga, que en nuestro romance castellano tiene una
acepción de todo punto diversa, debo dar explicación de

:  —  . T  1  1 _____________ * „ ¿ _______________ . . r v  ^  « - Í - . / - » . T t  A  c t  i r x  i resta sinonimia. Escribe el lexicógrafo portugués in v.___  --1  ̂ • « 4 •  ^  ^  y-, ^  í-\l TD r \  rv ^  Q  c? í ^ r \ Y í
o  U Í A  O X L X W l J X X X i X  \ J L  •  o .

adail: «Este oficio es tan antiguo como el Reino, mas con
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otro nombre: llamaron Zaga al que después Adail.-i) En
el Fuero de Thomar de 1162, se dice: Depreda de Fossa-

%

da non detis^ nisi ad Zagam duas partes^ et oohis remo.-
neant duce, y en su versión al habla vulgar del siglo XIII,
se lee: «E” deroubo, éde fogado non dedes sendo ao Adajl
á duas partes, é ci vos fiquem as duas pctrteso) Pues bien.
la voz arcáica portuguesa\s'ap'a„ sustituida en la traduc
ción por adail, no es otra cosa sino la arábiga xiya.
ductor en R. Martín, cuyo transcrito por la ^ y el c porCla g, produjo ziga ó zaga, mediante el cambio del kesra
por la a. Sobre estos cambios eufónicos véase la intro
ducción de esta obra.

V
t

La etimología de la voz Adalid sé encuentra en Guadix
(Dic. ms. de la Bibl. Colomb.), Cañes y Marina.

A dama. Sustento, comida, pedazo de pan, lo que se necesi
ta para vivir.

Tu estabas coytada poblé sin buena fama.
Onde hobieses cobro, non tenias adama,
Ayúdete con algo, fu i grand tiempo tu ama.
Consejasme agora, que pierda la mi cdma.♦ »

Arcipreste de Hita, Cantares, copl. 1329.
Este vocablo viene de aAfaama, comida, sustento.

nourriture en Marcel, sustituido el ta enfático de la dic-
, ción arábiga por la d de adama, ó de ad-daám, apo- 
yoy sostén en Kazimirski, si se prefiere dar esta filtima
interpretación al vocablo Adama del Arcipreste.

No se me alcanza por qué han omitido Engelmann, Do-
zy y Alix esta palabra en sus Glosarios, ni me satisface
la acepción de arbitrio, remedio que le dan Sánchez y
Janer.

Adán, hombre, de otm adam, homo (ruher en Oesemo). Como
nombre propio del primer hombre viene de aixn Hadam.

Hebr
Se da este nombre por metáfora al muy desamparado

y pobre ó al que anda medio desnudo.
Manzanares
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la C ó r t e ,  fregados más de la arena que limpios de agua, 
etc. Velez de Guevara, Diablo Cojuelo, ap. Castro, Dic.

AdaRaga. Lo rnisnio que adai ga.
nEt no 'traen armadura ninguna sinon adaragas de 

cuerpo, et las sus armas son azagayas que lanzan, espa
das con que fleren, et por que se tienen tan ligeramente
p u e d e n  andar mucho.)) D .  i\mny[m-ixxe\. El Libro de los 
Castigos, cap. LXXV.

Abaraja , adraja. Nombre que se da á los dentellones que 
se dejan de propósito en las paredes al levantarlas, con 
objeto de enlazar lo hecho con lo que resta por hacer ó 
con la pared que se piensa erigir. Dase también este nom
bre á los dientes alternativamente salientes y entrantes 
que forman el adorno principal de los racimos (Racimo 
es la pina ó adorno en forma de cono invertido que pende 
dé la clave de algunos techos góticos ó armaduras de 
madera). Lafuente Alcántara, de quien es esta última de
finición de la palabra adaraja, tomada, al decir de Dozy, 
del Breve Compendio de la carpintería- de lo blanco de 
Diego López de Arenas, no debió circunscribir á la clave 
de ios techos góticos un adorno que se encuentra en las 
ensambladuras mudéjares. Procede la voz Adarajaác. la 
arábiga ad-daracha ó ad-daraja (representado el
 ̂por la j, cuyo sonido era en lo antiguo el mismo), grada 

para subir, escalón de escalera en P. de Alcalá, gradus en 
R.,Martín. La etimología es de Alix, aunque la trae Mü-

s

11er en su trabajo Sobre las palabras arábigas incorpora
das ci la lengua española. V. Sitzungsberichte der Kónigl. 
bager. Akademie der Wissenschaften, Sesión de 2 de No
viembre de 1861, p. 41.

Adárame ant. Lo mismo que adarme.
Sácanse alquilé, j-abé, que tienen acento agudo en la úh 

tima, ó en la antepenúltima aquestos: ánade, xénabe, adó
rame, etc. Nebrija, Gramática Castellana, citada por la 
Academia.

Adarba cast. y malí. Mina de oro. Oudín, Tesoro. Yo creo

I

t

f
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que esta voz viene de ads-dzáhah, oro, mediante la
» U

sustitución de una r eufónica por la h y la elipsis de q Oui,  
maádan, mina (nuestro almadén), que, á ser Adarba de
origen arábigo, ha debido precederla.

A darbe. L o mismo que adaroe.
A darga (ant. de Aragón). Lo mismo que adarga. r{

f

De meas autem armas, qui ad mirones et caoalleros
pertinent, sellas de argento, et frenos, et bruñías, et spa-
tas, et ADARGAS, et gelmos dimitto ad Sanctium, fllium yTA

metim, etc. Test, de D. Ramiro de Aragón. Yepes, Coron.
de la Ord. de S. Benito.

\rt

A darga cast., galb, cat. y malí., adargueahQsc., adargues.
pL, val., darga cat. y port. Escudo de cuero que usaban \

los árabes españoles.
/ I

Bien rompían las adargas
•/1A

Con las fojas del asero, r1
Don Garpi Peres de Bargas
Non fue mejor cauallero.

♦ ^

(Poema de Alfonso onceno, copl. 1765).
i

Esta voz puede derivarse, según Guadix, Marina y En- "A
\

gelmann, de ad-dáraca, que en significación de es
cudo traen R. Martín y P. de Alcalá, ó de ad-dáraka 
que el docto monge Jerónimo trascribe daraqua en co

í

I
V

rrespondencia de adaragadante^ y darqua por Es~ 
cudo assi. Yo me inclino á esta última forma, como más

/  ,

ajustada á la dicción española, pues precedida del artícu
lo y suavizado el en g resulta nuestra adarga.

En R. Martín se halla targa en el mismo sentido;
pero entiendo que esta palabra es simple trascripción de
la española y provenzal tarja, fr. targe, que se registra
ya en la baja latinidad (V. Ducange in v. targa), la cual
viene, á mi parecer, de la latina terqum, el escudo de cue
ro, con preferencia á la antigua alemana sarga, de donde
la trae Grimm (Deutsche Grammatik, III, 445), cuya opi
nión adopta Diez Wórterbuch der román. Spra-
cKen) y siguen Donkin, Scheler y Brachet. Estos escudos

I

t

> s
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usados por los españoles fA&6arf.;, II, 201) fueron adop
tados por los árabes.

Sobre la importación en Orienté de esta suerte de es
cudos por los cruzados, V. Dozy, Suplemento in v. 
A D A R G A M A  ant. Harina de flor sacada del acemite y pan he

cho con esta harina.
En el primer sentido se halla en Aviñon, Medie. Sevi

llana, cap. 10, que cita la Acad., <.¡.Y toman aquel acemite é
muelenlo muy bien y esto es llamado adárgama.» En el se
gundo lo trae Sánchez de Oropesa, Tratado del mal de
orina, donde se lee; nHay aquí (en Sevilla) otro pan que
por regalo se hace, aunque no para vender, ciue llaman de 
ADARGAMA; el nombre casi hedió en Av) erro es que llama un
género de pan darmado .»

Una y otra acepción tiene ia adargama en las Ordenan
zas de Sevilla, Tit. de la fariña del adargama y almodon,
fol. 74 V., ((Cualquier panadera que vendiere pan de farina
seca por odmodon, ó almodon por adargama que por
la primera ves que peche dose marauedis al Almotacén,
y por la segunda veynte y cuatro marauedis, y por la ter
cera ves que pierda el.pan, y sea para los sobredichos, y
que la pongan en la picota.y>

La voz adargama es metátesis de la perso-arábiga
adarmak, farina en R. Martín, harina, trigo can

dial en P. de Alcalá. Marina v Alix dan por etimología el
nombre colectivo y Engelmann el de unidad ad-
darmaka, que se encuentra en Kazimirski y Freytag con
la significación é\.%panis e similagineparedus.

Adarme cast. y port., adarmea base., ddcirm, adarám val.
dé ad-dirhem. Güadix y Urrea. Marina da la misma 
etimología, derivando la voz arábiga de la persiana
ad-dáram, nomen ponderis duodecim L¡Jji caratwrum.
sin considerar que el vocablo dirhem no es más que una
alteración del griego como lo hacen notar Rosal y
Engelmann, latín drachma, cbn la doble sighiflcación de

7
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peso y de moneda que tiene la voz de que procede. V.
Freytag, Lex. in v.

A darve cast. y port., adarbea base., adaro malí., azaroe
port. Covarrubias define esta voz; «el espacio que hay en
lo alto del muro de las fortalezas sobre que se levantan
_ «

las almenas, y cuanto más ancho es,el muro, tanto es él
más espacioso.» En este sentido se encuentra usada la
voz adarve en la copla 204 de El Libro de Alejandro:

Que ya querían los defuera al adarve entrar
Mas

Y en estos versos del Romance viejo:
A tal anda Z). Garda
Por un ADARVE adelante.

El refrán <iAbájanse los adarves y díganse los mulada-
res», que cita Covarrubias en su artículo ac/are-e, abona,
con aquellas autoridades, su definición. Pero es el caso
que, demás de esta^ la palabra adarve tenía de antiguo
entre nosotros la acepción de mnro, como lo declara el

Berceo (copL 290):
Millan

Empególa á lidiar muy denodadamente
Quebrantar los Adarves por llegar á la yente
Darlts malapitanzay non sabroso presente

Muro
Qual merecía tal pueblo tan desobedient.

Mayáns
leng. Españolae I? P- i37), son una misma cosa; y así, an-
tes diré muro que adame.

Esta última significación, además de los lugares cita
dos por Dozy en su art. Adarve, se encuentra en las Or
denanzas de Granada, fol. 123 v., tit. 53, Ord. de los Ta
berneros, donde se lee: Que no se venda vino fuera de los
ADARVES, y en el Libro de las costumbres, que va á segui
da de la Real Provisión sobre aguas del Rey D. Felipe II
al Ldo. Loaysa, se dan por linderos al Carmen de los Clii-

V layrines, situado en el pago del Mafrox, el adarve de la

V.'i
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V

Ciudad, y el camino que baja de la puerta de Fajalauza al
Hospital Real.

Eli ambas acepciones, pues, se usó por los árabes espa
___ Aboles el vocablo adarve, á saber; en la de camino de ron

da situado sobre el macizo de la parte superior del muro,
y en la de muro Ó muralla. En el primer sentido, dice

Walid é  É
áJI

lj , 0
l)Líí, ‘̂í̂ Lauw-ÍI

El muro interior es un pequeño muro que está sobre la. 
muralla cerca de la cortina ó lienzo de la misma, y al es
pació ó lugar que comprende se llama entre nosotros
adarbe.

Dozy que  ̂ siguiendo á Müller, había dado en su Glosa
rio por etimología de Adarve la arábiga adz-adzir~

_  . ^  A  T i  ^  l \  / 1  ^we ó adzorwe (almena), desentendiéndose del v y  de Ma
rina, se rectifica en su Suplemento^ diciéndonos, á conti-

■  ^nuación del pasage transcrito, que V;C> es el origen de 
nuestro vocablo adarve, y, como el arábigo no tiene otro

^ Avaloren Freytag, Kazimirski y Lañe que el de camino,,
ruta, calle, puerta desfiladero (via angusta per montes).
añade que aquel término se dio por extensión á la mura-

\

lia. No lo dieron ciertamente los españoles, sino los ára
bes andaluces, de quienes aquellos lo tomaron, como lo
demuestra el siguiente pasage de una escritura de com
pra venta otorgada en Granada á fines del siglo XV: J

I
svaÍc. |*c. g.Á‘áJI qu6 Miccr Ambro-

sio Xarafí romancea; Toda la haza que está cerca del

á  A .5U.JI

Adarve Ayatril (léase Ax-xaril), que alinda por la parte
solana con la Acequia^ é por la parte del Zierzo con la
tia del vendedor (de ambos) Omalfata^ épor la parte de
Levante con el {h\]0 diQ\) tio de dicho vendedor Tahyr é

 ̂ ♦4 ♦

por la parte de Poniente con el camino.
Entre los moros granadinos era frecuente el empleo de

♦ * _

adarve por muralla. En un libro de escrituras del año de
1495, que se conserva en el Archivo municipal, se halla la
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palabra Darbctlmoco, como denominadoo dei muro que
había por aquél tiempo sobre el rio Darro á espaldas del
Caraqaífi (la zapatería), y en el Libro de Habices varios
lienzos del muro de la ciudad morisca llevan respectiva
mente los nombres de Dar6a¿ca/^a (el adarve del corte),
Darbalgeuze (el adarve del nogal), Darbalhanra (el adar
ve rojo ó de ía Alhambra), Darba cdbayasin (el adarve dê
Albaicín ó de los alconeros), etc.

La palabra Adarce tiene también la signiflcación de
álarve, como se lee en la copla CLXXXIU de El laberin
to- ó las trescientas de Juan de Mena:

O boluerernos á ser sometidos
A aquellos adarues maguer no deuamos
Porque los tuyos muriendo podamos
Ser dichos muertos, mees nunca cencidos.

AüAgAMÂ  adacema port. V. azafama
Adaza cast., adaeza cat. y malí., adaxa cat., daxa val. é

ibicense. Esta voz tiene diferentes acepciones. R. Martín
la trae como sinónima de mélica, vicia, dándole por co
rrespondencia arábiga catniya, bajo cuyo nombre
genérico se comprenden todas las farinaceas, como alu
bias, Chícharos, arvejas, garbanzos, habas y lentejas. En
cast. adaza (término pr. de Aragón) os, según la Acade
mia, una planta semejante al maiz en el tallo y en la hoja
y mazorca. Su grano es,como el mijo, y se emplea para
pasto de las caballerías en Aragón y Valencia. En cat. y

t  za es una planta que se parece al trigo mo
runo y su: simiente á la del mijo. La etimología que co-

iUv.iL>
sa, grana parva, milio similia en Freytag, y á la cast. 
&.v̂js.t adasa (Alix), arueja en P. de Alcalá, lensen R. Mar
tín, Freytag y Kazimirsld.

Adazal. Describiendo la pesca del atún, dice Gaspar de Es-
colano (Hist. de Valencia, lib. IV, p. 730): De estas redes.
la una es de esparto y llámanla adayal, la otra de cáñamo
y llámanla cinta gorda.

X

X



, Dozy deriva esta voz valenciana, que no se encuentra 
enEscrig(Dic. val.-cast.,2.'‘ed.), dê LvOv.!) ad-disár an 
el árabe clásico signiflca una cuerda hecha de fibras de 
palmera, nombre, añade, que puede aplicarse muy bien 
á una red hecha de esparto. No encuentro en los diccio
narios la acepción de cuerda que da Dozy á la voz
pues el filaceum quid ex flbris trunci palmee, qtio ceu stu
pa stipantur navis rimoi no es, para mí, más que la hila
za de las fibras del tronco de la palmera, con la cual, co
mo con la estopa, se calafatean las hendiduras de la nave. 
Es, pues, el fUaceum una suerte de estopa y no una cuer
da, y asi lo entendió Kazimirski, que solo da la última 
significación y la de clavo á la voz^LvC.

Acaso el adazal de Escolano venga del árabe alua- 
zál, esparto en Boethor, y permutado el lam del art. por 
la d (cf. adame por alarbe en Juan de Mena), aduazal, y 
con la síncopa del j  adazed.

Ad efer a . Según el P. Guadix (Dic. ms. ele laBibl. Colomb.) 
es nnn suerte y pieza de azulejos y lets cintillas es todo una 
pieza. Esta voz, que no se encuentra en el Dio. de la Aca
demia, se deriva de ad-deflra, trenza, trenza de car
bello, banda en Kazimirski, crinis en R. Martín, crines 
plexi en Freytag, trancado {i>ot trenza) de mujer en P. de 
Alcalá  ̂ por el entrelazado que, á modo de trenza, forman 
las cintas de los azulejos en los zócalos de las tarbeas ó 
aposentos moriscos, y acaso también por la banda de pi
fias ó almenillas que los corona. Aben-Batuta (Viajes,. III, 
380, y 386) trae el pl. de adefira en el sentido de red y de 
trenza, y en \ns Libros del Saber de Astronomia del Rey 
Sábio (l;lib. II, p. 70) la palabra arábiga es sinónima de 
lazo: «Et a estas tres, que sonda sessena. et.la setena, et 
la ochena. et son fuera de la forma, dizen aqafera . que
quier dezir lazo.-n

adafi
Ad e jije , adijeje. Nombre que, dan los Árabes á la constela

ción del Cisne. Alix deriva esta voz del colectivo

-p.Vv ; '
' ■ p T  *  V*
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ad-dechách, gallina; pero encaja mejor con la forma es-

Q 1*̂ 1 O /̂ 1 Ir̂ __ J1 _ • T -1

'̂^nélacidechiche 6 adejije, áñn
lo antiguo, la pronunciación de la cA.”

Adel, adelo, adello port. Hapavejero que vende fato ñas 
íeiras e pelas rúas, de ad-dallál, corredor de mer
cadurías en P. de Alcalá, prendero, buhonero, chalón, el

*1 É  ̂  ̂ que se venden
y el precio que dan por ellas, agente medianero entre el

. comprador y el vendedor en el P. Lerchundi (Diccionario
La etimología es de

A delfa cast y port., metátesis de ad-defla, herha quce 
dicitur baladre en R. Martín. Es el Nerio de Dioscórides, 
llamado de los unos poSoSacpv̂ , rododaphne, y poSoSsvSoov 
(ododendro de otros, el nerium oleander de Aben Albei- 
thar (Trait. des sirnp., trad. Leclerc, II, p. 88). Rosal seña- 

, lo el origen griego de este vocablo que, con efecto, no es 
mas que una alteración de Sátpvo, cuya n se convirtió en l 
al pasar á la lengua arábiga. Entre los musulmanes es
pañoles se usó de antiguo la forma ad-delf, com- —
leeen Aben-AlchazzárbajOg..|^4, el jazmín silvestre, 
gun observación del Dr. Simonet. De esta forma vulgar 
deriva Gasiri nuestra Adelfa, fundándose en quem^J), de 
donde la trae Engelmann, pertenece á la lengua culta. No 
estoy yo lejos de este parecer; pero en todo caso daría 
por origen del vocablo español el nombre de unidad «UJI 
aa-delja, cuya forma se encuentra en el P. Lerchundi
(Dtc. rns. del dialecto arábigo-marroquí).

A dema, ademe. El madero que sirve para apuntalar las mi
nas, la cubierta ó forro de madera con que se aseguran v 
resgpardan los tiros, pilares y labores de las minas. Aca
demia. Ahx y Müller derivan estas voces de la arábio-a

cíd-dima, pilar, viga, columna; pero á mí me parece 
preferible la forma ctd-daima, y por reducción del

-'-'  ̂ai Qiy ê  ad-dema 6 adema qáQ ivm R. Martín
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fulcimentum
yo ó sostén.

Ad er r a . En Aragón es la máromilla de esparto cop que se
aprieta el orujo. Gasiri, Marina, Alix y Müller derivan es
ta voz de áyvJI ad-dirra, strophium ex fuñe alime re con- 
testurn en Golio, apretador, faja ó ceñidor hecho de cuerda

■ ó de otra cosa. Rechazó Dozy esta etimología fundándose
en que la voz arábiga solo denotaba el vergajo del toro ó
una suerte de azote hecho de cuerdas retorcidas para dar I

golpes. Cierto que en Freytag se halla esta significación
juntamente con la de Golio, y que Kazimirski interpreta el
vocablo por cuerda y pañuelo retorcido para pegar; pero
entiendo que no debe confundirse la una con la otraacepción. Abona mi parecer el encontrarse en Alcalá lavoz aderra en el sentido de estera delgada de pared, y
aunque los ruedos ó esterillos de esparto en que se pone
el orujo son de suyo gruesos y toscos, corno es la pleita
de que se hacen y las tomizas con que se atan antes de

\ meterlos en la viga de la almazara, el hecho es que la ma
teria es la misma. Por mi parte, prefiero esta etimología
á la de ad-deira de Dozy, que vale una cosa que ro 
dea en Freytag '̂  cincha en Aben-Batuta ( Viajes, \\l, pá
gina 223).

Adeza . Describiendo Juan Lorenzo de Segura á la reina Ga
lectrix, dice;

La heldat de los oios era fiera nobleza
Laspestannas mesturadas de continual adeza
Quando bien los abria era fiera j  adeza

4

A Cristiano por fecho tolrrie toda pereza.
(El Lib. de Alexandre, copl. 1714).

En el Glosario de Sánchez se explica adeza por pintu A

ra, colorido y, con efecto, aquella voz no es, en mi sentir,
más que la arábiga ad-dobsa y, sincopada la & y mu
dada la o en e, adesa que R. Martín trae en significación
de nigredo, negrura, color negro.

Adiafa  cast., cliafa port. Refresco que solía darse á los ma



rineros al llegar al puerto después de un viaje. En portu-
j  -  X -  KA. l l  V l U J l ^ .  J . J U  p U l  b U -

gués, lo que se-da á los obreros, á más de su salario,, -I u ii ia o  u c  a u  a d l d í l ü ,
después de rematado el trabajo. Es la voz arábiga aiL«v1^ , _ 7  > •  j p  .  .  - ‘- j v . / .  - i - i o  XKX \ k j z j  a i a u i ^ d

ad~diyafa conmmum, hospitari, (hospitalitas) en R. Martin. crm.hi.tp -n-nooriv̂-i-A _7. 7 , , _fív̂  1  ‘ J .  . 5̂ \  J  ^ L Í  r\, IVldí-
, conbite presenté que se da al huésped en P. de Alcalá.j\. Iris Ha ^  . _____Al •! T V i OIl 1 i uc /xlUdld#

A las citas de autores árabes que trae Dozy, en que sePP..O’iQfrQ a) ________________/1 .  . .
añadirse Aben Batuta (Viajes,

IV, p. 138). La etimología es de Alix y Müller.
r^T R  A T r r o  11 -r •#í̂  7   ±

A I ------O  - A.  j  X \ í  L l  i. i  d

r . t ' l f u h . f y  «tar las•̂QrTroc /1̂  V -tui^a pata caca- las
e„ .L L Ía  ° S V .Í'lK °‘™? “ <=<5Wa agraria hecha
z  5 : r r ; - f f  c o m ; .7 M s ; . r e r ; '„Qor. Ti7̂   ̂ m • K.I iVlUUdSLeriü ue
Ban Juan de Tarouca una heredad que tenía XI adiva-T.-RS r.r) _____________  r>, -   ̂ /aijiva
les m ampio et in longo. Santa Rosa, Elucidario, p. 55
P i l i  P l  m i Q m A  o n f ^ v i ^  1 -1 ,  . ’ A

flcacio^'""” ”
Vienen estas voces déla arábiga Jl̂ LJ) at-timal, cuerda

/«ní6 en R. Martin, Jf̂ L ^íícíoaan Donibay (Gramm liim’ Mauro-Arab., p. 92). i^icaum. iing.
Adinas pl. Lo mismo que adivas.

é  A

<|Esta inflamación (la parótida) es la que la Albeiterla
cl‘„ r a h fr f'a  u " f  ® . """‘■''f P'-“P“  Gai--cÍQ PoK  ̂ 77 d OÍ5 tiuutaso) u-ar-
m  Cabrero, AtóeíL, cap. 24, p. 150. Yo creo que esta for-
I I I ^  C Í^  1 0  O /li c \  •Ki 1T 4- ^  m/  ̂ X-— 7 1-* xw KuixDu uLiü a«ia lor-
do ó r „ : 9« « "  >» tan  óopia^do otros autores, es errata de adiuas.

4 ^  ^ m

AmvAcast, adibac base. Cierta inflamación de garganta enlas hPftt.iac. Ancrl Pr.z.í̂ : iVtr...-
• '  — 7 -.-^xx^x Y •*— Ll JLCl l i I J  (Jr^*“

yAJI moritspccA.,

El caballo con el miedo huyó aguas moas, 
Habla....  ' ^

- . - - . A .  iivLiy
Joa mucho cansado, tomáronlo adivas; A
Ansí mueren los locos golosos do tu ibas.

Á 4

(Arcipreste de Hita, copl. 292).
malí. Cierta

suerte de lobo Ó zorra que vive en los’ desiertos d¿ Áfríca
yen el Oriente; oculto de dia, caza animales pequeños*
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duran té la noche con el auxilio de otros de su misma
especie. , ~ ,

tíE t o tr a s  b e s tia s  p e q u e ñ a s  h a  y  q u e  , c a z a n  c a z o s  p e q u e -
f u e r z a  e t con  e n g a ñ o , a s í  co m o  x im io s  é

adives, e t ra p o so s , e t m a im o n e s , etc.y>
~  \  ^  »

(L ib r o  d e l  Crxballero e t d e l  E s c u d e r o  del infante D. Juan
Manuel, cap. XL).

Marina, Álix y Engelmann traen esta voz de la arábiga
jiÁJI a d z - d z ib ,  lu p u s .e n  R. Martín, lobo en P. de Alcalá.

Él nombre femenino a d iv a  es trascripción de &.¡.íAJI a d - d z -
¿&a,/«pffl en el lexicógrafo catalán. Dice Engelmann en
la primera ed. de su G lo sa r io , que no debía traducirse
esta palabra por lobo; porque, según Almacari (A n a le c 
ta s , ), aunque había en España un animal salvaje
llamado lobo, era, sin embargo, un poco más grande que
Q la d iv e . En el juicio que de esta obra hizo M. Defrémery
Q n e lJ o u r n a l  A s ia t iq u e  (5.^ s e r ie , i . XlX, p. 82) se lee

éá propósito del vocablo español a d io e :  que en la Argelia,según el Dr. Lagger, los indígenas usan constantemente
de la palabra d ib  por chacal, añadiendo, que las descrip-

\ ciones que los poetas y los naturalistas árabes hacen, del
d ib  no pueden aplicarse,más que al lobo. A pesar de esto.
Dozy afirma que el español a d io e  y el port. a d ib e  han in
dicado siempre el mismo animal, pero nunca al lobo, y

4 *4

aunque P. de Alcalá traduce lobo por d ib , cree, no obs-
I • « •  ^

tante, que la gente popular.y común de la España sarra-
•  • •

cena designaba con aquél nombre, al chacal. La verdad
%

es que no autorizan en absoluto esta conclusión los lexi-
cógrafos españoles citados, si bien, hasta cierto punto,

*  I—  I

abona el parecer de Dozy el encontrarse en P. de Alcalá
í

en correspondencia de u v a  d e .r a p o s a ln s  palabras arábi
* *

gas a in a b  a  d ib , por donde se ve que el vocablo .rftñ era
expresivo de lobo y de raposo entre los moros grana 
dinos. \•  I♦ ♦ *

Adobar cast., cat., malí, y val. Curtir las pieles. Esta voz
* * * ^ ♦4 ^

viene, como se lee en Gañes, del verbo arábigo,«o dáóa
y

• • á  l  . . '

^  .  ♦ f  V '  ♦ ♦
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ga, tanner en Kazimirski, adobar, curtir las pieles en el
P. Lerchundi. Así lo demuestra el siguiente pasage del
Tratado que en el año de 1339 celebró el rey D. Jaime de

___  _ T r y  -1
AéJI

icui uecos ADulnagan Ali:
a'* "i ,.J

J  cí* y 5 L;̂  J * ,  LM::̂  ^ ^ 3^_¿. y ^ CU-
ya antigua versión catalana dice: v.Item q’eh mercaders.W  7 O  y-i.  » .   ̂ * Í .vrv ^ ^  .  78 /T 7 -rMaloi

^  l/Ul/ t/L^/ / LC/t>^ '  0 ( í “ *
gor rey don Abolchacen cavayls ni armes, ni blat, ni cuyrs
sakitz ni adóbatz, s o s  ci saber: cuyrs de bous e debachs
i  I í \  O  Ci  / %  i 'A V *  r \  \  / »  1 .- . . * j  - í  «  i  -w _ _ _ .(léase cabras). Chartes inédites de la Bibl. Royale en dial.y->/^/y y>N  ̂í 7̂  - - 1* T _  _  _cat. oti en arab.^ publicadas por M. Charupollion Figeac.,
Donde se vé que el vocablo catalán rMóhaU responde al----------------------------------------- ^  ' ^ K / x j r s j  X  \ y  O  t - ^  V w /  V ^ i .  C L  A

arábigo adobado. De dabaga perla anteposición de
im o  rt VM-» y-̂ .-n t X U .r, -----------i_ •> -1 T _ ^una a prostética, permutación de la vocal de la primera
radical en o, apócope de la sílaba final v adición de lat  /Ii r> r\n t r\ ^  ♦#* - i ,  _ ^terminación ar del infinitivo del verbo castellano se for-
mó adobar.

Adobe cast., adoba^ adova port. Hierros que ponen en los
m \  I  V  V  I  X M~ \ f  w  má̂  _____ ■piés de un criminal.

Cuando le ció, preguntóle cómo tardara tanto, é si le•̂i -í ŷt Af ̂  _ / . t ^trma á don Boymonte, é al duque Gudufre, é al duque de
/ \ 7 / V  y j  - t y \  y - ^ 7  ^  y f  A ,  .  r f l  .  J  1  f  ^Normandía, é ci Tomá,s de la Feria, é á ’don Yugo Lo-
rnaines, é á los otros ricos hombres con ellos, en buenas
cadenas é en adobes de fierro. La Gran Conquista de Ul-
r  y í  y - í  -í'-h 1  t  C \  1 - Y  _  y - y  y t  t  ^  - r -  _  _  _tramar, lib. 2.°, cap. CCIX, p. 292, ed. Riv.

A mi parecer, el vocablo adobe se deriva del arábigo
ad-daba, repagulum ferreum en Frevtag, sinóninmx-i ^  V  ̂ ^    T"  ̂ 1 I • • -» 0  7de vectis en Forcellini, es decir, pasador, cerrojo, como

lo es la barra o barreta cilindrica que atraviesa los extre
mos de las argollas que forman los grillos'. En R. Martín
se encuentra la palabra s-aaíJI ad-daba en correspondenciar í  /ü ^  X A  V y 7 ^  í -1 .  . ,  . .de nébula, sinónima también de vectis.

A dobe cast. y port., adob y ato&a val., adobo port., de «..LJI
J  J  1  7  ' '  --------------------------------------------C V  J  /

at-tobe, later en R. Martín, forma arábigo-española, cuyo
■plural es at-tob. Et otra ves estando Romayquia en

k'él
t

>

:Á
f‘í

. \

/  ^
^ >

> /

X í V*
j

^ i
tf

'■i
X

i fe

V m

i  :

i
kr ^3

S

' S

t i

■ i
i

A

a

'í3
s

’ s  • w
t

Tu

s
4
i*;í

■ i

s

■1,

1,

?

/

^

♦

s ̂
A

I
%s



59
una cámara sobre cirio ció una mujer que estaba descal
a revolviendo lodo cerca el rio para facer adobes.

El Conde Laca,ñor,Yav^.
Adonai. Voz hebrea que expresa uno de los nombres de 

Dios. Qufere decir Señor. Santaella, Voc. Eclesiástico.
Viene de adonai^ dominus. En la Biblia vieja de Fe
rrara, en los Salmos de León Hebreo y en el Cancionero
de Baena, p. 83, se halla la forma Adonay.

Su padre de aqueste^ un Dios conospido^
Sabet cine non ouo por nonhre hagundo
Sy non A donay....

Adoquín cast., adoquí val. La piedra cuadrilonga de sillería
que sirve para empedrados y otros usos. Dozy deriva esta
voz de la arábiga ad-doccán 6 acUdocc[uin por la
iméla.y segíin la pronunciación de los moros granadinos.
Pero es el caso, que la dicción á pesar de las autori
dades que aduce, inclusa la para él decisiva de Aben
Batuta (Viajes, I, 30), no significa otra cosa que el locus
altior et planus in quo sedet mercator et merces suas ex
ponit, officina en Freytag, tienda en Kazimirski y Lane,
sinónima de j un s/d ó banco ancho de piedra ó la
drillo arrimado generalmente á un muro, ba,ncus, opera
torium en R. Martín, pero no piedra para pavimentar las
calles.

Á mi parecer la palabra adoquín no es más que la trans
posición de la arabizada cadzdzán ó caddán

.yif una piedraque, según Alcheuhari, e s » 
blanda á modo de barro seco, lapidúm species qui luti
instar molles sunt en Freytag. Sin embargo, muchos pa-
sages de autores árabes, dice Dozy en su Suplemento, pa
recen indicar que es más bien una piedra dura, como lo ha
hecho notar W. Wrighten su Glosario sobre Aben Gho-I. bayr. En Aben lyás, citado por Quatremére (Recherches
sur l’Egypte, 282, n. b.), añade el ilustre orientalista, se
lee; la piedra de cadzdzán es una piedra que emplean en
los pavimentos de las casas y en los peldaños de las es-
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caleras. Todos los edificios (de Páleraio), escribe AbenV\ r i x T  V i  - í  •  t .  'Ghobayr, están construidos con piedras labradas^ conoci-/ 1  Q  o  r \  V i  V ' i  1 /-^  í^'i ^  / *  7  > 1 ____________ _pov alcadsd^an (The íravels of Ibn Johcwr  ̂ p. 336).
1 7 1  I r l v i T r ^ - i  /  / ^  y-* U?J T  /-V ys ^  _ _ _  'Wright
30) afirma que las casas de Cartago se hallan labradas/̂ r\in • l ' M  /I K 4  r\ ^  ^ 7  t  .con piedras calcáreas duras de bondad incomparable de
la especie llamada caddán. Esta suerte de piedras, 
usadas, como se ha visto, para pavimentar las casas, pu-T 7 L  i  » i J . i W X X U l . l l .  x k j >k j  W C l O U - O j  j j  L l

do aplicarse al empedrado de las calles. Fundado en las
Y-̂ Vx] r\V\Vk̂  /M í. /fíi  ' - ' ' ^ ^ ^ ' - ^ w w C A X X O O é X L L i l V y l C l l . L W  O l l  l C t ñ

palabras del ídrisi qUXJ) ( - p _  211) alcaddán al-loquí.
V | _ v  \  w  m m  « L  /  I / \ A /  x X /  ^ C /  C / v /  C /  L X  I . /  f  f /  r y

cree Dozy que dichas piedras venían probablemente del
ir \ i t  r\  ̂i i-r\  ^  T  y-v A n  ♦puerto de Locca en África. En cuanto al vocablo, el docto
I 1 /A V» T ___________ ___ __  _  í . 1 • ’lexicógrafo lo reputa de origen extranjero, comparándolo
r » n n  A  ^  ______ _ i  .  ,  _  ^con o xaia? que tiene en el griego moderno la misma sig-■ni " r i n 1 íÁ T-. AAAy.  ̂i- 1 y . ®nificación. Más natural, á mi ver, parecía buscar su al
curnia en los idiomas africanos, dada la procedencia de

^  T I I £~\ •¥ ✓ nI y-̂  % ^  ^  ^aquella piedra. Y á este propósito es de observar que en
,  1  i T ------------------  W i ^ W W X  V L O l í

os dialectos de las cabilas de Argel se encuentra la pala-
hnO - • vi -y. 1 í 7 _ ^bra ¿£ol ádgag, pl. adgagüen en Marcel en la acep-
^icn de t ) ie d r 0j. v b?̂ in i^q fVsi'̂ mQc- v*/̂ í'.-»-v/-*y.+ÍTTyv̂-v— i i

•  ^  V i ^  ^  V , ^  t Z f  q J  ’  v y « . x  W W X  W X X  X  l A  v a O O ^

Clon de/imdra/y bajo las formas respectivamente ¿Lío)
adan,a ^  nTrrrru^  ni ; y..,-. - -r̂  ^  . Cy ad’ra’ar,^\. i-en en el Dic. Frang.-Bei'bére y^en

donde el ^ está representado por la r.
De caddán, por la metátesis, se hizo dacán, por la imé-

7 7 ^  . /  ^  J ^ O x  I d  t / / A 6 C "

t e  y con el artículo adaquin ó adoquín, mudada
I Q  X V  / N / - k  I f v  V - V V » *  y ^  ___________________1  _ •  1  ^la a de la primera radical en o.

También pudiera acaecer que el término adoquín no
sea más que el adjetivo posesivo Logaf, nombre que da
Idrisi, indicando á la yez su origén, á este linaje de pie-n  O  ?  X X i i U J O  d o  ¿ J l O -

dra, como lo son acedaní, formado de Zeitún (la ciudad
^   ̂ V̂̂XULllJ [̂ la uiuucai
Ehma rseuthung) y mazarí (cierta suerte de ladrillo) de

hipótesis, sin otra novedad que la
,Xhf

allocqui por nuestra d, tendríamos adoquí, forma vaTen-
Ciana déla palabra española adoquín que, en tal caso, ven-
í l  P 1 Í 5  f l  0*1 * n  I  /ti /^1 ^  ______^  7^ • . - - . _  ^dría del pl. del nombre arábigo sustantivado. X

4*4̂'
<¿t

' :wJ

i¡

♦ v 3

3̂í :;>3
m liH
<ia

1 1»sVj

:\n
V ty

, f

.  .*)
y .

!
. 'Vl
: a;r.•á?)

1)
i

<f

t

/■ i.>
i

■\X

* f4( V y

£
' f/í

I

f *'»1

U /VJ
' jI •lii

♦

^4

,y i

.''n

'"¿i)
.  v i

¿*§

Vi

<y i7̂yI

Ud
1Í

4»



f

/  ♦

61
Ador. Turno en el riego. Borao. Esta voz aragonesa, sinó

nima de acíra y dula, la traen Casiri, Marina, Alix y Dozy
de ad-daxtr, U rG u\o, vuelta, período.

Adra. En la mayor parte de Castilla la Vieja el turno, esta
blecido entre los barrios de un pueblo para el repartí-

e • V 1 ^miento de.alguna contribución ó carga concejil. Acade
mia. Guarda de los puercos que se hace por vecindad en
las sierras de Buytrago. Marina. En el primer sentido, su

^  A ^  W
^  >  I ^

etimología es a,d-dara'¡ por contracción adra, vuel
ta, turno, círculo, como dice el escritor citado. En el se
gundo, no es más que corrupción de ad-dala, grex, 
rebaño, manada, ya de cerdos ó de cualquier otro ganado
mayor ó menor en Dombay y Lerchundi.

La'interpretación de pecho ó tributo que da Marina al
____  ______  .  ^  ^  ^  /vocablo adra que se halla en el Cronicón de Cárdena: este

rey dió las adras á Santiago en todo su reino pudiera
sustituirse por renta, en cuya hipótesis la voz adra podría

^  i .

ad-dajla (rente^ reoenue enKazimirski, como hemos visto
en la palabra adahala), por contracción y síncopa de la j
adl y adía, y, mediante el cambio de la / por la r, adra.

Adrassana, adressanacdii. y malí. Lo mismo que atarazana.
Adrelle. Lo mismo que arrelde.

....et dent singulos adrelles de seoo.
Fueros de Villavicencio, ap. Muñoz y Romero, Colee.

Municipales
Aduana cast., cat., malí, y port., aduaná base., aduanes pl.

val. Urrea, Guadix, Cañes, Sousa y Engelmann derivan
__ t e  A

* M * m

esta voz de la perso-arábiga \̂ŷ ^̂  ad-diwanj> pero corres-« T 1 - ~ j  -\ • _______ ____ _______ ¿ . . é íponde más á la forma española la arábigo-marroquí 
ad-diumna que se encuentra en el P. Lerchundi y se echa
de menos en el Suplemento de Dozy. Según Sousa, ade-

_  ̂ m Á ^

L más de edificio ó lugar en que los administradores de la
Real Hacienda cobran los derechos impuestos á las mer-
caderíaSj la voz Aduana se emplea tam bién para signifi
car el consejo ó junta de ,los Ministros de Estado, La
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“  S, -onsrnam.\^.r  ̂ “ , —  — v^poiuii UG (̂^nams, consiLium
Aduar cast., cat., mali, y port adimr^ ni vai p ^ki' 

moviblP, Rnf.np Ino Población

AT>xjAix es urm población de ciento ó ciento n cin-
cuenta tiendas puestas enrueda. Marmol, Bescrip. gene
rad de África, Lib. I, cap. XXIX, fol. 36 v.

Alix deriva esta voz de ,lyl adm r  pl. de u siguiendo 4
K a z i m i r s k i  en P‘- “® n  siguiendo i
cidoen R n ; r .  n “ l  ™“ »'» «s cono
t Á f  f  de donde lo“ “ :panoles tomaron .̂̂ 7... ^X d-' -̂ '̂ n̂ixu.K3 uuuars, ae aonüe os os-
■ ™ s 6  r S e r i l !  i - »  >as .a -
dadas ñ o r  Marina xr p pc las aos etimologías
d J a r Z r  'S dey j ™ R- Martin, ,^ lu r f .* ,a r e nMflrnal Hr.-̂  i v̂icti uij ĵ Os.}) acc^auar eu
“ X s  e r  r ? ! !  yo dejo a,

h o t ;  S ’ha“her“S „ “Í I ‘l: 1“  iurreahonor 3p haKo r  ■ r  ^ corresponde el
cede el vocablo o.fl«mucaza „ za ° uunue pro-- y  = .  i - -
S-6i^Coto“tó  )™“ “ ° interpreta (V. Dic. m fd T T a  
h e n Á t : t f Z Z d d  “ ,“ “ocel que es, comohpmoc -.ríom A l v̂iaiGGi que es, comohemos visto en el pasage de Marmol, la disposición míeguardan en sn que
f o T a S a r l '"  °

Aduca cast. y malí. Lo mismo que adúcar.A / " 1  Á ^  _____ L _  t * ŵ  V̂lA/tOL'tid •
Además de esta, tiene aduca en castellano la acepcióni droe’a n,qrí) om̂Qi. 1̂ __ .. . « .̂..̂ 0100de droga para curar el maí v iL r  e e e X r

diera venir del apáhimrv i v k ^  X  pu-diera venir del arábigo IjaJI ad^dugua. droga en ' ¿Ircei
'•OP.. i  A ie a iá XX 7. .  ̂ xiiaijcia UG J:̂ . ae A l c a  á mÍP

trae dtgui en correspondencia de medicina, signiflcAo^
CfUe SG G l lC l ie n tr í i  f.amhí/^in ü  T\/re..-x> _

//ot̂ ucuena. siíínjncann
que se encuentra también en R. Martín bajo la forma ad-dagua. iuima

A dúcar cast «¿afamar cast., cat., malí, y val. La seda querode;  ̂GYf.Arinnrv>̂ K.+̂  . . ^ , . . . . 1 1 .  . 7  ,  _

, . V.LAH.5 j.iiu.11. y val. ijci seaa nne
rodea exteriormente el capullo del gusano de seda lacual siP.mnrp Ao Rocifo T  ̂ __ _ _ ’I .  ̂ vx.̂ 1 guoaiiu UG seaa. la
cual siempre es basta. La seda que se saca del ocal, y X

'-y$y• r>;:
% V

/
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también ei mismo ocal. La tela hecha con la seda del
mismo nombre. Academia. En mallorquín denota además
el vestido de seda de inferior calidad.

Otrosí: ordenamos y mandamos que ninguna ni alguna
persona de dicho arte no sean osados de tramar los di-

. chos paños de seda que assi texeren ó flzieren texer con
hilo ni algodón ni cadargo, ni adúcar ni flladuras ni con
otra cosa alguna: salvo con seda que sea pura. Ord. de
Sevilla, Tit. De los tejedores de terciopelo, íbl. 184.

El ocal ó capullo que produce esta suerte de seda es de
doble tamaño que el construido por un solo gusano. Su
forma, revela luego al punto el adúcar, y si se abre se ve
rá que contiene dos ó más. Se cree que la confusión de la
baba ó hebra de los gusanos constructores es la causa
de que resulte la seda más gruesa y de peor calidad.

Fundado Dozy en un pasage de las Mil y una noche
(ed. Habicht, I, 311), derivó la voz española de la arábiga
AaJI la cual no tiene otra significación en los
diccionarios que la de sordides, soreles, spurcus, sordi
dus, pero no la de seda. La verdadera etimología deAdn
car ó Alducar eŝ L/o\JI ad-ducár, palabra que se echa de 
menos en el Suplemento de Dozy, y que en la acepción de
seda de inferior calidad se encuentra en el P. Lerchundi
y en las escrituras arábigo-granadinas de los últimos
tiempos de la dinastía Nazarita.

Adufa port. y val. Compuerta. Según Sousa hay dos clases
de adufas, una de ventana y otra de molino: esta es una
tabla que encaja en la boca del cauce para impedir que el
agua vaya al molino. La de la ventana son unas tablas
unidas que se ponen en su parte exterior y sirven de re
paro á modo de persiana. El distinguido lexicógrafo por
tugués deriva la voz adufa de la arábiga ríOv-J) ad-daffa
que se encuentra en Freytag y Kazimirski, aunque sin la
significación áepuerta y puerta de madera que traen res
pectivamente R. Martín bajo la forma jAaJI ad-duffev ^
P. de. Alcalá con la de oaJI ad-duff,p\. o LíaJI diféf ó difá f

• í
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nombre de una puerta del Albaicín que ponía en comuni-
caeión aquel populoso arrabal con la ciudad de Granada,
según se lee en las escrituras árabes de aquel tiempo y
en Müller, Die letsten Zeiten von Granada, p. 24. Dozy,
que acepta la forma arábigo-española, expone en su ar
tículo Adtt/a los varios significados que tiene esta voz.
tanto en los Autores como en los Diccionarios árabes de
la lengua vulgar.

A dufe cast. y port., adufíe, adufre cast., alduf cat., de o a JI
ad-dtif timpanum en R. Martín, pandero para tañer en
P. de Alcalá. Dan la etimología Guadix, Urrea (ap. Cov.
Tesoro) y Francisco del Rosal.

A duja. Cada una de las vueltas que hace el cable ú otra
M arcuerda recogida, 

de ad-ducha (ó. según la antigua escritura aduja) ó

Alix.
L>.

Adúl cast.^ de adúl cordón de trenzado en P. de Alcalá.
V ■Esta voz, que no se registra en los diccionarios de la len

gua clásica en el sentido de adorno mujeril, es el nombre
de un cordón ó collar que usaban las moriscas de Granada,
O1 cual se componía de trenzas de seda con labores de oro
y borlas de la misma clase de color de grana, amarillo,
azul, y azul y morado. Las borlas con bellotas de oro, que
pendían de estos cordones ó collares, eran de ordinario
tres, pero los había también con cinco. En vez de broche

, el adúl se sujetaba á la garganta con botones de oro ó de
A  A  ^  ^

aljófar. V. Escrituras granadinas de dote y arras otorga
das por los moriscos ante Ambrosio y Bernardo Xarafi á
comienzos del siglo X V I  y los legajos que contienen los

M or
Adula, dula. Rueda de riego. Ordenanzas de las aguas.

Real Provisión de D. Felipe II al Licenciado Loaysa de 20
de Mayo de 1575 sobre aguas, dias, noches, rafas, álbas^
horas y alquezares. Viene esta voz de xJjOvJI ad-daula, le 
ción del que lee en P. de Alcalá, lectio, vicis en R. Martín,

♦ V i
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vez, alternativa, vuelta, türno, sucesión en el riego entre
lós labradores de la tierra de un pago, los cuales utilizan
las horas ó dias de agua á que tienen derecho sus pre
dios por orden de prioridad, comenzando por los situados
á la cabeza de la acequia que la conduce y concluyendo
por la última de las heredades. El propietario ó colono
que no respetara esta sucesión ó turno rigoroso, se haría
reo de despojo, porque, aunque condueño, no puede ha
cer uso de su derecho hasta que ha regado sus tierras el
que le precede.

Doy esta explicación para completar la de Yanguas
(Antigüedades de Navarra, I, 7, 8). Pero la voz adula 6
dula denota también la grey, rebaño ó manada de gana
do, acepción que, como dejamos dicho en el vocablo Adra,
dan Dombay y el P. Lerchundi á sJjOJI ad-düla y sin ar
tículo dula. La significación de esta voz, cuya raíz es la
misma de la anterior, es también la de turno, alternativa,
sucesión. En la Alpujarra el dulero, antes que rompa el
dia, recoge el ganado, compuesto de cerdos, cabras y áun
de asnos, mulos ó caballos, comenzando por un cabo del
pueblo y rematando por el otro para llevarlo al campo.
Venida la noche penetra con la manada por el punto de
salida, dejando sucesivamente á cada animal en su do
micilio, operación que repite cuotidianamente.

El Diccionario de la Academia no trae esta última acep-
V

ción de la palabra adula ó dula. La etimología es de Marina.
Aduladin. Un aduladin de aljófar con piedras. Embargo de

bienes de Diego Mendez, año de 1517. Archivo de la Al-
hambra. Ignoro si, como el adtil, sería este adorno una
suerte de collar. En cuanto á su etimología, creo que es
una palabra compuesta de las arábigas abdula-
din el siervo de la religión, ó mejor de adúla-
din, el cordón de la religión.

A dunia cast., port. y gall. El mundo, metafóricamente bar
to, mucho, en abundancia, de LijJI ad-dunia, el mundo

k *

6
Marina y Engotaann.

9

O AÁ*



Los viejos bebieron-sine Une, los mozos adunia, las seño-
•I*** ̂  y

ras los quiries. Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Si en V i

Marruecos se pregunta á alguno '̂s |̂ ¿L/ ¿quiénes 
han estado allí? El interrogado^ para expresar que ha ha-

'4

t }
, Js Í

bido mucha gente en el lugar por que se le pregunta,
•V

4

LAr : i
• i

L̂ lxJI el uiundo. También es frecuente la expresión s

L̂wXJI ha llovido mucho ó en abundancia. Aunque al por- Í4

tugués OjduTiicí solo le dan los diccionarios la significa
ción de/)or todas partes^ la que tiene este adverbio de eny .  ̂ • A  •  ^

. V

abundancia en el dialecto gallego  ̂me hace suponer que
7

\♦ ^  • 

f i

esta última no debe ser extraña á aquella lengua. El ejem-
pío que trae Moraes: vejo tortuentos adunia  ̂ puede m uy

* 1

<

c

bien traducirse por veo tormentos en abundancia, ó, lo
que es lo mismo^ veo muchos ó hartos tormentos, en vez
de por doquier ó en todo lugar. I

♦ <

A duque. Lo mismo qxxe, adúcar.
«Item  ̂ que qualquier maestro ó oficial que texiere en

• ^

paño de seda y hechare en ellas atanquía, ó azaché, ó
aduque^ ó cadarqo ó seda de Murcia ó otra seda basta se
mejante, etc.»

Ordenanzas de Granada, Tit. 21, íbl. 63, Del arte y ofl
cío del tercer y labrar de las sedas.

Adur port. Bellaquería; traición, engaño, maldad.
«Aonde tantas virtudes moraváo adur podia nenhum

cuidar.» Vida del Rei D. Juan I, por Fernáo Lopes. Part.
II, cap. GLXXXXIII, ap. Santa Rosa, Elucidario.

Es la palabra arábiga j*¿iJ) ad-dur que en Freytag suena
noxa, malus rei status y en el P. Lerchundi engaño.

✓ y malí. La primera harina que se saca del
acemite: la segunda es la del adargama. «Otrosí, la farina
que apartaren del azemite, que llaman adutaque, deue
ser cernida con el padrón del oÁmodon y venderla aparte
por el precio del almodon^ y no más, y no voluella con la
farina del adar g a m a .Ordenanzas de Sevilla, fol. 74

r r - t  •  é  - w - v  ^  7 yTit. De la farina del adargama y del almodon.

.i

♦ •
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que Gon la sigaiflcación de harina de altramuz se encuen
tra en Kazimirski, á cuya forma, como más acomodada

A  ^  ^  _ M*á la dicción española, doy la preferencia sobre (.̂ *3̂  da^
qtiic, fa r in a  en R. Martín y P. de Alcalá, de donde la de
riva Dozy.

AnzuR cat. y malí. Lo mismo que a zu l
A falar gall. Aguijonear, de y i ^ j á l a l ,  punzar, y por la con

versión de la ^ en/"y del J en r, a fa la r .
AFARÁMval. Farotón. V. H arón .
Afice cast. y malí. Lo mismo que hañ^

ny^amapola negra en Aben Albeitar. Gasiri, Marina y Alix.
Pudiera creerse, añade este último, que todas estas vo-

Wilson
W  w i .  *  A  • ' . 4 .  '

es probable que sea esta última de fecha moderna.
A fir . Especie de medicina aplicada por los albeitares y sa

cada de las bayas del enebro. Casiri y Alix derivan esta
^  A  •  •  wvoz de a b ir , pero como este término no significa más

que lágrima, no es aceptable la etimología. Á mi juicio.
afir  es un compuesto de los vocablos h ah -irá r.
las bayas del enebro, el cual, mediante la supresión de la
h  inicial, el apócope de la sílaba final y la permutación de
la b por/, se convirtió en a ñ r.

Aforra cast., q/brro gall. Manumisión, declaración de li
a lfo r n a

Aforrecho. Horro, libreó desembarazado, de h o rreyya ,
pl. de_j£^úorr, hombres libres, nobles^ palabra que, se
gún Kazimirski, se aplica á los árabes puros sin mezcla-----------------J -- i c A •de otra raza. Dg horreyya con g1 art. ar.^ cuyo o lué supri-
mido, conversión de la h en/^ de la doble y  en ch y de la

aforrecho. Alix lo deriva de -^l
rra ch a , o ir  a g ilis , que hasta cierto punto conviene con el

^ A  m M m  A  ^  I  m  ^sentido del pasage de la Crónica General (Part. IV, cap.
^  A

III, fol. 303) que citada Academia.

I
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Agá casi., port., cat. y malí. Es el turco L¿l agá  ̂ caballero, 

señor, título de los oficiales del ejército y armada y de 
varias dignidades superiores en el orden civil, como

agasí^ el jefe de los eunucos de la Gasa Real
íl\ -harem agasi, el jefe del harem.

A garrama. Ant. Lo mismo que garrama.
A garvia, de algarhia, el Occidente.

Y el que sacare capullos fuera del Reino de Granada,
assi de la Xarquía, como del agarvia, etc. Ley IX, tih

Nueva
A gazela port. Lo mismo que gacela.
Agengibre, gengihle, gengibre Jengibre cñsL, ginqebre cat.

malí, y port. Marina, Engelmann y Dozy derivan esta voz 
de ' ---- ’az-zinchihily el amomum zingiber de Aben Al-

\ l _ « '  ^ __ . f  *  « Vbeitar. Error es este inexcusable en tan eximios etimolo-
gistas, que no debierpn olvidar el origen indo-europeo del

* T 7 V \  1  I  ^  - . 1vocablo. Es el sánscrito sringavéra, el pracrito
O l  í ~ V T > i  A  ________ ___ _________________ 1  ^  1  _ í  •  •  .  • .el griego CtYY'’P®P'- y los latinos zingiber, zingiberi, que

4 * w  1  ^  1  ^  j ^  / ~ ^  _  1  1 — X . 1  •  •  ______ _

V  -----------------------y  - V I / /  V K / y ^ t  i / y  V j ^  C l v ^

raen Paladio, Celso y Plinio^ De estas formas, mediante
la permutación de la z  por la g se hizo gingiber^ que se
encuentra en Nebrija, Forcellini y Ducange, vocablo de

T T - I  ^  r - v  i ? . ____ ^  . •  Tdonde vienen el francés gengimbre, como lo’hicieron no-
tar^Ménage y Roquefort, el provenzal gingever y los es-
wt \  w  \  I  ^  I . A  ^  ^  á m  mpañoles que encabezan este artículo. Aunque, según AbuXJT m  * 1  ____  \ 1 _ _  A T T  •  AHaniia, citado por Aben Albeitar, esta suerte de especia
se produce en Arabia, en el país de Omán, como se lee

+  r \  v - v ^  T - v  - ■  X  ^   ̂ T \  •  _ >  •  Ttambién en Dioscórides, otro escritor griego, Galieno
dice que aquella planta procede de la India. El’ término’
pues, dé que se trata es exótico á la lengua arábiga, en
contrándose en el Corán una sola vez (Sara, 76, v. 17. V.
Flügel, Concord. Cor. arab.). Ya directamente de la India
•íT-o /I 1« 04 ^ _i _ 1- _• 1 ; , . ?ya de la Siria debieron los árabes tomar el término sans-.  ̂ . ---- - ocixxo-
crito Q griego de donde pretenden derivar nuestro voca-Kl/\ 1  ̂___ i  1  *  é -blo gengibre los orientalistas citados. Aunque esta última
Tr\r»TV» o Ir. 'irv-̂Ar>. ^ .-í. 1 _ 1. T

^  ^  m ^ P  p  ^  ^  i  Y  ■  B  B J I I  I I I I

forma es la más común, la be subordinado á la arcaica
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e, que se encuentra en el Exemplo XXX de EI 

Conde Lucanor:
Estonce, por le facer placer, mandó henchir de agua de

rosas aquella albuhera de Córdoba, en lugar de agua, et
en lugar de lodo, fizóla henchir de azúcar, et de canela.
et de AGENGiBRE, et de espigue, et de musco, etde alambar.
et algalina.

A genuz, ajenuz, axenuz, de ax-xenúz, forma que se
encuentra en P. de Alcalá, de donde derivan Casiri, Ma
rina y Engelmann el vocablo castellano, ax-xenúza
en R. Martín, git, la planta llamada por otro nombre ne-
guilla, el jPiyü de Aben Albeitar y el Ms)váv9wv de Dioscóri- 
des. Francisco del Rosal dice en el artículo Agenuz: así
le llama el árabe, como githinus de gith latino. V. Paulo
Jovio, Ópera.

A gomia, agumia, gomia port. Lo mismo que gumia..
A guacil cast., galí. y val., alguacil cast., ahuacil, algua

cir, alhuacir val., agutsil malí., agusil, agutzir, algotsil.
algotsir, alguasil, alguatzil, algutsil, algutzir cat., agua-
sil, alguazil, alcacil, aloasil, aloasir, aloazil y aloa
zir'povi., Ú.Q alguazir, consiliarius et qdministratoi

• imperii reioe publicce, et vicarius principis, vulgo Vezirus
en Freytag, ministro, visir.

A guajaq, aguajaque, aguaxaque, aguayaq, agujaque, de
j| alguaxaq, la goma resinosa llamada amoniaco.

Marina y Alix. La forma aguayaq se encuentra en Gova-
Montet

citado por Dozy.
A guajas. Especie de úlceras que se hacen á las bestias ca

ballares sobre los cascos. Academia. Es la voz arábiga
.  i

alguacha 6 alguaja,"gvoxmncmA‘A\Q. j  como la ch.
ungulcB laesio en Freytag. Alix. Según Kazimirski vale
dolor en el casco del pié del caballo.

A guanafa. Palabra híbrida, compuesta de la castellana
agua y de la arábiga nafáh, odoriferum en R. Martín, 
es decir, agua olorosa, 6 de nafha (aroma) de olor.
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I
como quieren Gasiri y Alix. Esta voz se usa en Murcia en
significación de agua de azahar.

A guazil. L o mismo que aguacil.
E yo A guazil Abubacre Abuadah...

Memorial Histór
A güela, Hagüelcu Renta de la Agüela ó Hagüela. Legajo de

bienes de propios. Archivo Municipal de Granada.
Sospecho que esta renta, sobre cuya naturaleza no he

encontrado dato alguno, procedía de los derechos im-
i »

puestos á los préstamos, transferencias de créditos v
acaso también á las hipotecas y fianzas que se hacían por
documento público, autorizado por los alfaquíes, que des
empeñaban el oficio de Notarios, y competente número
de testigos. En este supuesto, el vocablo castellano pro
cede del arábigo rJÎ . 
de un crédito ó de una obligación á un tercero, caución

hagüela^ comisión, transferencia

en Kazimirski. Sobre el uso de esta voz véase á Silvestre
de Sacy, Chrest. Arab, T. III, p. 382.

A guijón. Parece sinónimo de orilLct en el pasage siguiente
de las Oí clenanzas de Sevilla (Tit. de las islas y maris
mas), fol. V.

«Otrosí en las veras é aguijones é marismas puedan
andar é pacer los ganados. ))

En tal caso podrá derivarse de guachin ó guajin
(como se escribía antiguamente) ora Jluvii vel vallis 
Alix.

A gumy. «Galgas, alfreses, especias, basias, agumys, o outras
cousas, que tragem pera si.» (Garta del Rey al Almojarife
de Oporto sobre la libertad de los mercaderes, año de
1352. V. Santa Rosa, Elucidario, in v. Alfreses.

Procede, á no dudar, esta palabra de UJ) alquime ó al-
quimi por la iméla, pl. ;u*3y| alaemiya, y, mediante la su-

^  ^  ^  I  1  ^ B  «  —presión de la l del artículo, dulcificación de la q en g y
cambio de la i por u, agumi. Encuéntrase esta voz en

V  T I  J é

R. Martín en correspondencia de vaso; pero como no se
registro, ni en los diccioilcirios clásicos ni en los vulgores V
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de la lengua arábiga, hay que buscar su origen en otra
parte. Por lo que á mí toca, no he tenido la fortuna de ha
llarlo ni aun en los vocabularios berberiscos. Acaso sea
alguna palabra íbero-celta ó latino-iústica, como otras
muchas que se encuentran en el vocabixlista de aquél
ilustre lexicógrafo.

A henia. L o mismo que acenia.
ftwn

dicti. Testamento del Rey D. Alfonso, ap. Ducange, Glo
sario.

A heña. L o mismo que alheña.
A hilo. Desmayo, languidez, desfallecimiento. Podrá venir

iiii. hila, languor, debilitas. (R.
A horrar, aforrar. En el sentido de dar libertad, lo derivan

los etimologistas de horro, hombre libre; pero yo entien
do que viene de barrar, segunda forma del verbo sor
do manumitir, dar libertad á un esclavo. (Cf. Guadix,
Dic. ms. de la Bibl. Colomb.). En el de economizar, lo
trae Müller de •a, acaudalar, ahorrar en el gasto
en P. de Alcalá, reponere en R. Martín. Dozy acepta esta
etimología aduciendo en su confirmación un pasage del
Ajbár Machmua veÍQYeniQ al Emir Abdalláh en que se
emplea aquél verbo en la acepción de economizar. Rosal
hace extensiva á este último sentido la 1." etimología.

A ixabega cat. Lo mismo qae jabega.
A ixalogh cat. Lo mismo que jaloque.
A ixaróp cat. y malí. Lo mismo que jarabe y jarope.
A ixedrés cat. y malí. Lo mismo que ajedrez.
A ixorga cat. y malí. Lo mismo que ajorca.
A ixovar cat. y malí. Lo mismo que ajuar.
A ja , de ji.ci.iLi:. Aixa  ó Aija, nombre propio de hombre y de

mujer. Así se llamaba la hija de Abu-Rekr, mujer de
Mahoma.

A ja  no tiene qué comer y convida huéspedes. VroY
Si vos A ja , yo Alí. Prov.

A jabeba, ajaveba, ay abeba, xabeba. Loinismo que axabeba:

1 I
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Ajaez port. Lo mismo’que jaeá'.
A jaqueca. Lo mismo q\XQ jaqueca.
A jaquefa, axaquefa ant. Según la Academia 

sótano.
Otrosí ordenamos que el dicho, maestro sepa fazer on 

molino de aceyte, haciéndole su torre, y almacén, y axa-
QV¥.VA, yalfarje, y ornillas, y todo lo que le pertenece. Ord. 
de Seoilla, tit. de los Albañíes, fol. 150 v.

No veo, dice Dozy, que la voz axaquefa pueda ser otra 
cosa que ach~chiquéf, pl. de ach-chácaf (cuya for
ma de plural se encuentra en las Mil y una noches, I, 22̂  
ed. Macnaghten) que significa pot (de t e r r e ) también 
tuile, tuileau (y . Alcalá bajo Tejuela y al Mostaini bajo

■ f •
Mil

tag, se encuentra la palabra axácafen el sentido de vas 
ñctile, ó, lo que es lo que mismo, vaso de barro, y si en 
vez de tratarse en el pasage de las Ordenanzas de Sevilla 
de los Albañiles, se tratara de los Alfareros, que son ' los 
únicos hacedores de toda suerte de vasos de barro, tejas 
y atanores, acaso estaría en su lugar la peregrina etimo
logía del lexicógrafo holandés. La voz ajaquefa ó axaque
fa, que es como debiera escribirse, viene, en mi sentir.
de la arábiga Jl as-saqf, toit bombé, vouté en talus et
nonpas en terrasse en Kazimirski, tectum domus en 
Freytag, tectum en fi.. Martín, techo en P. de Alcalá.
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quef, y con la terminación femenina castellana asaquefa. 
El del vocablo arábigo, ó sea nuestra s, fué representado 
en la trascripción castellana por la x , cambio que reco
noce Dozy y lo comprueba con varios ejemplos en la in
troducción de su Glosario. (V. p. 18).

También pudiera traerse el vocablo axaquefa del ará
bigo s,flAâ JI as-saquifa, locus discumbendo idoneus instar

4 \

latioris scamni, constructus ante osdes en Freytag, banco
construido.ordinariamente delante de lina casa nara re-
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'

posar en él y acostarse en Kazimirski, porticus en R. Mar-
II

tín. Yo prefiero, sin embargo, la primera etimología como
más ajustada al pasage de las Ordenanzas.

A jaquera  ant. Lo mismo que ajaqueca. Minsheu, Dic.
T

A jaraca , axaraca, áe. aoc-xáraca^ laqueus en R. Mar
tín. Alix dio por origen el colectivo .vxJl aoG—¿]cctPcíCf pero
la forma que más conviene á la voz castellana es el nom
bre de unidad que le adjudicó Engelmann. Tamariz y Ro
sal se limitaron á señalar como árabe la palabra, inter
pretándola por lazo.

; '* • *v

Aja r a fe , a t e a r a / a ,  aoearafe. «Covarrubias dice que es azo
tea alta ó mirador, desde el cual se descubre el campo.
añadiendo ser nombre arábigo, y en su terminación,
según Diego de Urrea, exxerafan, del verbo ¿cere/e, que
significa descubrir algo con la vista, y propiamente es el
andén y corredor que sale al rededor de la torre.»

Esta etimología de Urrea que, como se ve, deriva la
voz castellana de aós-xáraf, altitudo, excelsitudo, 
locus altus, elatus, es la misma de Marina y Alix y la que
el P. Lerchundi y el Dr. Simonet traen en el Yocabulario
de su Crestomatía, donde se lee que es la altura ó el
terreno elevado, el famoso Aljarafe ó Axarafe de Sevilla,

• ^

cuyo territorio comprende hoy casi todos los pueblos del
partido de San Lucar la Mayor y algunos del de aquella
capital.

La propia significación de terreno elevado da el Sr. Ga
yangos al vocablo axarafe, que se encuentra en el pasage
siguiente de La Gran Conquista de Ultramar (ed. Riv.
p. 512):

<(E á derredor de la villa (Alejandría) había gran 'axa.
rafe é muy buenas huertas que eran todas llenas de ái
boles é de frutales de muchas maneras.» Igual acepción
tiene la voz axarab en este otro pasage del Arzoíaispo
D. Rodrigo (̂ i7ísL Ara&Mm, cap. 40, citado por Marina).
Et intrantes loca arborum quod axarab dicitur apud eos.

Pero como en el ajarafe tuvieron los reyes moros un
10
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palacio del mismo nombre, Tamariz, Rosal y Urrea inter
pretaron el vocablo por mirador, azotea alta, corredor.
En este sentido lo derivan Gasiri y Engelmann de 
ax-xorfa acroteria (axpwTr,pi,a) las almenas de las mura
llas en 'V'ÚTwyio, pinna arcis aut muri, galería, balaustra
da al rededor de un minarete que se encuentra en Boc-
thor, y bajo la forma del plural chora/ en Aben Chobayr
(Tracéis, p. 254). Dozy, que cita este pasage, añade en su
Glosario y  repite en el Suplemento que la gente popular
en España pronunciaba axarafa. Acaso fuera así, porque
Kazimirski trae, como plural de ax-xorfa, ax-xá-
raf en la acepción de crenaux cl’une muraille. De modo
que, de aceptarse esta etimología, el nombre axarafe
vendría, no del singular, sino del plural de ax-xorfa, sig
nificando el palacio de las almenas, denominación que
no sería peregrina, pues una de las tarbeas del famoso
alcázar que Badis ben Habús tenía en la alcazaba cadima
ó vieja de Granada llevaba la de Dar axorráfa(mceniaen
R. Martín), la casa de las almenas. V. Aben Aljatib, Ihata,
cod. del Sr. Gayangos, Biografía de Badis ben Habús.

En Sevilla había, según Almacari fAnaZecfas, II, p. 257),
un edificio llamado Dar-alixráf, que era la casa
donde tenía su oficina el almojarife ó funcionario público
encargado de cobrar los impuestos.

Yo creo, sin embargo, que la etimología de Urrea ex
plica satisfactoriamente la significación que de suyo tiene
la palabra axaraf sinónima de altura. No por otra causa
está en Bocthor en correspondencia de belveder, y
vli en P. de Alcalá en la de miradero, lugar por donde mi
ramos. Sobre la voz axarafe 6 alxarafe, véase á Zúñiga,
Anales de Seoilla, p. 4, á Rodrigo Caro, Antigüedades,
fol. 219 y el Repartimiento de Sevilla hecho por el Rey
D. Alonso X (ms. de mi propiedad).

A jarave ant. Lo mismo que jarabe.
A járea, ac2?arm. Oratorio de moros. Alix, que deriva esta

yoz de ax-xaria, instituto, doctrina religiosa, reli
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gión, no cita la autoridad donde ha encontrado el vocablo.

•  - 1  .  ^De cualquier modo  ̂la acepción de oratorio de moros no
corresponde ciertamente con la que tiene la palabra ará
biga de ((ley de institución divina, especialmente el código
Mahometano, el Alcorán.» Quizá aquél término no sea

j  1  ^  ^más que alteración de acG-¿cai?xt, víctima, ofrenda.
rito, ceremonia, al cual, por ignorar su valor, le dieron
acaso nuestros naturales el de sitio ó lugar en que se ve-

m  «

riflcaban aquellas prácticas religiosas. Debo advertir, á
este propósito, que la dicción maxar, formada de 
la misma radical, denota juntamente las ceremonias ob
servadas por ¡os musulmanes durante su peregrinación

A  __

á la Meca  ̂ el lugar en que se realizan y el sitio en que
seinmolxin las víctimas. Este último vocablo se encuen
tra en R, Martín en signiñcación de oratorium.

A jarquia, aiarquia cast., axerquia gall. La banda ó parte
oriental, la tierra que está al Oriente. Barrio de Córdoba.
Nombre de un distrito de la provincia de Málaga.

«Y estaban apoderados de los torres y castillos del
arrabal quellaman axarquia.r> Guzman de Alfarache, part.
I, lib. 2.“, cap. IX.

Dice el P. Guadix (ap. Cov., Tesoro) haberse' dicho asi
por estar hácia el Oriente, el cual se llama en arábigo xar-

A  ^  ̂ 1 I

quia. Con efecto ax-xarquia, femenino de
ax-xarquí, es el origen de nuestra ajarquia.

A JAVERA, axaveha. V. axabeba.
A jeb e . Lo mismo que jebe.

«Del agua se'hace la nieve, la sal, el salitre, el ojebe, el
Hist. de Muí

A jedrea, axedrea cast., acitaraya base. Planta olorosa se-
A

mejante al tomillo que se cultiva en los jardines. Engel-
mann, sin reparar en su origen latino, derivó esta voz de

^  m  « te

la arabizada ax-xatriya, satureia hortensis, que
traen Aben Albeitár (II, 97) y P. de Alcalá. Corrigió Dozy
este error en la 2.“ ed. del Glos. de Engelmann, haciendo
notar que aquél vocablo no era mas, como ya lo tenía dicho

✓
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Alix, cjuela transcripción dei latino sa tu re ia  6 sa tu re ja
rnPlTlilG m i a  v̂  ̂ 4.____1 n  ^ ^
„ ' - - XC4011JU ououf (^cu u aa iure ja ,
tormasque respectivamente se hallan en Plinio vColumela.r Tw' r\ O  T? ''Z / -r ŷ 7 /-1  ̂ JA jedrez, a lje d re s , a r c id n c h e , a x a d r e s ,  aa?edre^cast., a?>e-/7 y'í/ÍL» /^>0 + XT 1 1 _________ 7  . 7   ̂ _ *j . cii éscat. ymall.,a¿!?ef//-cc/7, enxadre^,,xadres,xadresnort

m  n  r l 1 -rri-kl ____ i  ■ __  *?f  ■
' 7     «- o ,  O O U . U - /  e < 5  U U I  l .  ,

. xeci la va axedve^a base. De aoc-xatranch
scacus en R. Martin, atablero para jugar, tablero de axe-H  n  O  r7 n  i-k ri /-f » 1 ^  i .  ^  1- _ ♦ •- J V7 U,0 U AC“
drez escaque, trebejo, juego de axedrez» en P. de Aleaba.((Y íí Q í nr\ i-vn i ..«Y así como se consiente en las repúblicas bien concer- ̂ X v-/¿^eL̂ JiwUO L.UUÜCÍ -
tadas que haya juegos de ojeoí/'e.-, de pelota y de trucos...
n  c j  í  o / : i  / ^  •-» ^  I ' • • ,  .  ■ "

.  ̂ >.7 ---- d ----—  ̂ IJ1UUU&...
asi se cnnsiente imprimir y que haya tales libros, etc.»/ J  !  1 - í  r \ i  A  A _____ -T7- -X7- -XT T TD. Quijote, l.« Part., Cap. XXXII.

Dice Urrea (ap. Gov., Tesoro) que es voz persiana, que,  ' * '  -  y  - i ^ O i a U < 3 .  U  U t ;
coi’rompieron los árabes en xatrang, de donde vino núes-
r p n  n n r ^ n r J n n - ^  1 7 ^  t  ^   ̂ . >itro axedrez. En efecto, ax-xitránch, latrunculo
rum ludus en Freytag, es el ó persa, pero pro
cede del sánscrito chaturanga, vocablo compuesto de las
T I  n  I rM-a O x-í A ^  ̂í ^  1 . .  . __palabras chatur cuatro y anga cuerpo. Es un adjetivo queX7 n  n  V» í /1 /-X 1-x 7̂  7 ^  • x' _ . • I ^  ^e  ^  - w V.. A j./ vy » -i—i  < j  Cl  l i  Ca ü  01 V  \ J  L l  t í
va unido con bala, ejército, aunque se usa también como
C  M  O  f  r i  V> f  1 x T / - \  __________ . -I > -  .  /

; L l o a  l a i i J í J i e i J  C U i l J Ü

sustantivo. Chaturanga, pues, denota el ejército formador i  r* n  h Vi y-» 11 ^  ^  ^  A  _   ̂ 1, .  í  1 ' * ,  «de cuatro cuerpos, á saber: alfiles ó elefantes, roques ó
f~\ Vi I X  ̂^̂ _ > 1 11 » •  Acarros, alferces ó caballos é infantes ó peones. Tal era lay"\ T/-V * y  • t  4

 ̂ - -    —  - X  a i  C i d  I d
composición del ejército indio que sirvió de modelo al
i n VAn tn n rl zril J ̂  ̂ 7 -̂  xr - r r  ^. ..........  ............ ...  i i i u u c i u  ü l
inventor del juego de ojedre^. V. Van der Linde, Geschich-
te des Schachspiels, I, 74 y siguientes, ap. Dozy, Suple
mento, y el Libro de axedrez escrito de orden de D. Alfon
so el Sábio, Bibl. Nac., ms. Q. 317.

r*»-i « «

También se da el nombre de ajedrez á cierta especie
i  r »  r \  1  í - >  T  r \  A  ^  , - v  ^  . - V  •  ^  , .  i _  I . - 1  1  •  .  L  ,

. 1 y y . KAl̂M VLl OSiJCGlt;
de celosía o enrejado hecho de listones de madera cru-
^̂ 7 a  r l  r \ c i  A  yx ^ ^  ^ ____  1  - ̂ xxiuu.v̂ ia U1 U-
zados a escuadra, por la semejanza con el tablero del
juego

✓

A jenabe, ajenabo, axenabe. V. jenabe.A __ _ TP # ^ V

A jenuz. Lo mismo que agenuz.
A  -  -

A jen a . Lo mismo que a lh eñ a .
A jevio . Ant.

Andaba en el muladar el gallo ajevio.
Estando escarvando mannana con el frió

■jrg
I ♦ ♦}r , ‘

'  ÍV*1

,  V

. Y v ' *
I  ^ * 4

♦
}

:  > s 5

♦ V .y  c
7

♦ ^rvS
•4ii
(1♦ >

' ^ A
*  .  7 ^

4íi
'  f i

.s]<^

) r
X  •

1i>.
< ^X 1

ú

♦ ♦
í l

'  ./ 3

L v .». • • / í

‘)-AA > •

. s . . 1̂
r ¿

 ̂ V  i i' R I
>

I '  ^ < k l
. ‘ > 1• l ' t;í4% v

: - . 2

•' fj
' . . J

♦ A ,..71
' ' / . 2  ♦ 71>  . í.4

"■ < -■■ :-Í. .4
.  r■ •#
 ̂ 9

, v ' < ^.  0<
—  A

^  ♦ V  * ym
/  v j

♦ v t

.

I ♦ ♦>r .
Al■'i4\J5

■
b  '

.  4vá
■ ■ ■ s



/ .

77
Falló zafir culpado, mejor orne non vido,
Espantóse el gallo,, dixol como sandio.

(Arcipreste de Hita, Cantares, copl. 1361).
Esta voz es la arábiga achebí ó ajebí, como se

escribía antiguamente, y con la terminación castellana
ajehio, bouffon, plaisant.farceur en Hélot.

Ajez. Lo mismo que yeso en el reino de Murcia y otras
partes. V. algez.

AJIMENEZ. Solana, según Rosal. Lugar donde el sol da de
lleno, el corredor ó patio destinado en la casa para tomar
el sol. Es la voz arábiga «¿c-me/m's que se encuen
en R. Martín con la significación de solaris, é interpreta
Dozy por endroit oü lesole.il donne enplein. V. Suplemento
1 n V. •

De ax-xemis ó aj-jemis, por la inserción entre la se
gunda y tercera radical de una n eufónica seguida de e,
transposición de las vocales y cambio de la s por la
se hizo ajimene.

Ajimez. Ventana de arco de herradura con una columna en
el centro. Término de Andalucía.

En R. Martín se encuentra la palabra xemsia en
correspondencia de fenestra, y en P. de Alcalá xemicAa ex\
la de ventana de yeso como rexada, ventana vidriera.
Aben Batuta f Fía/es, I, 199), al hablar de los ajimeces
que había en la mezquita de Damasco, emplea la forma

xemsa, de donde Engelmann deriva la dicción an
daluza. De estas formas, dice Quatremére (Hist. des sult.
rnarnl., II, Apéndice, p. 280, nota 2), es más usual la pri
mera. Ambas, añade, tienen muchas acepciones, entre
ellas la de claraboya cuadrada abierta en lo alto del muro.
con vidrieras ó sin ellas, para que penetre el aire y la luz
en el edificio. Otra forma de la voz ajimez y con la propia
significación de ventana es que se halla en Host
(Maroco und. Fes, p. 275), citado por Quatremére en el pa-
sage apuntado, y en al-Sharishi, según W. Wright (V.
Glos. sobre Aben Chobayr, p. 26). Esta etimología la pro-

. ' l . ' *  .V
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pone Dozy en- sustitución de la de Engelmann, si bien is-

-------  ^  ^  V V  X  J . X X V X X J  A

ñora cuál es la moción de la primera radical.
B  B  ^  __ — __ B  ■

Por mi parte debo declarar ^que, no correspondiendo. co jJU lJU ltílJU O
xactamente ninguna de las expresadas formas á la de la

■^PímnnQnl'^ar^^^^n.r^ n . . . ̂ Xv/ í. X jI J C I o  Ci I c t  ( J . t í  Acl

palabra andaluza, doy la preferencia á la de R. Martín v
P. de Alcalá por ser la más usual de todas, como nos dice
r \ .   ̂ t/wu.ciOj UUlllU IlUo CIIC0
Quatremere, y la más genuinamente española, pues, ade-
mas de aquellos lexicógrafos, la emplea con repetición en
ftll ft \/lñ-ir>o z::í1 / - v r i 4. ̂  ̂  __i ___• i -.07-,̂  T7- • 1 . X tíUsus Viajes e\ escritor valenciano Aben Chobayr, regis-
f .P í í  n  a  r \ o  + n  v-v  ̂1 - v - J —  _ 1 X _i • » . ,  *- y otrandose también en el Idrisi y en Almacari (Analectas, I,
405,2, a f.).

A jofaina. L o mismo.que aljofaina.
y \  »  ^  ^  _______ T T  %A jonge. L o mismo que aljonge.
f l M  M  . A

X  V /  ^   ̂ 4 ^ 7  ^  •

A jonjolí. L o mismo que aljonjolí.
A jorar. Llevar una cosa arrastrando ó tirando de ella lie-

■̂rQr* a r»y-ixv»/̂ T _______________________________  i . .  _  ? ^var á remolque una embarcación, de („ / ■ V- ^ ......... ’ 'charra, trat/cere,
to y a r  (sic) en R. Martín, arraalrar, navegar á jorro en
P. de Alcalá, en el cual se baila el verboO ' X V-/i. Kj  00 Tirirú
forma con la propia significación, así como'la yoz jarra en

-  *  ^  - - - - - - - - - - - - - - - - - ;  v - / v ^ x i j . w  I t A  V U i O  t u  /  t i  Ü I l

correspondencia áe arr asir aclara. La .etimología es deí , f t Q 7 P 7  A / í o v . Í K . r ^  A l : ^ ______ A X - l i  ®  ^_ 4 ^  ^

Casiri, Marina, Alix y Müller.
^  A

Ajorca, aZyorm, £ía?orm cast., «¿¿corea cast., malí v val'rr̂ n-nnri v\/-̂ 77Í- __   ̂  ̂ j, 7 X-llOii# V VoI«
xorca port. Cerco de oro ó plata con engaste de piedras
■ n P A r » i r \ O Q í ^  ^  x „ _  .  -. „  ^preciosas que se traen en las muñecas ylunturas del bra^
^  c \  XT 1 ^  c'\ ^  _______  7 •zo y la mano. Covarrubias.

«En aquel dia quitará al redropelo el Señor á las hijas
de Sion el chapin que cruxe en los piés, y los garuines d¡lo 1 1 .  J JV./0 ^ai U1UCÍ5 Utí

cabega, las lunetas, y los collares, las axorcas, y los re-• y  .̂ 1 -  -  A L A o  l / u o o l / /  o u . 5 ,  y  l u y  r o -

hocos: las botillas, y los calzados altos:» Fr. Luis de León
De los nombres de Cristo, lib, I, p. 22 v.

Es la palabra arábiga R/..c;xJf ax-xoi^^ca,XI ^  A 1 1 > .  _  _  ^  ' yP do Airv.,1' -VI ... . axorca enC. de Alcala, mamila en Tamariz y Francisco del Rosal
nnr'i^in ! oi-» n  tit... _x.» i ^corrigia en R. Martín, de donde debió tomar su nombre'
porhabersehecho acaso primitivamente de correa estaG n p p f c i  U q  ^  i * _ _ .  1 . ^  _  o v i l l a ,  c y i d .suerte de manillas ó brazaletes. Traen la etimología Urrea"! 
Marina, Alix y Engelmann. ’
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r

^ jorrar* Lo misnio qu6 ajorcir.
A jorre. L o mismo ({wq alhorre.
Atovar. L o mismo qu© ajuar. ^
A juagas, axuagas. Enfermedad de las bestias caballares.

Espara'van. Dozy deriva esta voz de oU.ci.JI aa? xacac fissu
r a  quá iumentorum tarsi afficiuntur. Pero como el es-, 
naravan se hace en las piernas de los animales por la . 
parte de adentro sobre el internodio ó coyuntura, según 
se lee en Arredondo (Obras de AlheyteHa, cap._ LXA, 
p. 113) y uo en el tarso ó empeine del pié, ni consiste en 
grietas ni hendeduras de las rodillas, ni del casco, sino en
el garbanzuelo ó tumor que ocupa las articulaciones del
corvejón, hay que convenir en que las dicciones castella
na y arábiga no corresponden en significación, por lo cual 
entiendo no ser aplicable á ajuagas la etimología pro
puesta por el orientalista holandés. Más en relación con 
ella estaría el vocablo aguajas, considerando este término 
como metátesis de óU.ciJI ax-xucác ó de süixí.JI axucca,- 
rima en R. Martín, resquicio, hendedura, resquebrajadu
ra en P. de Alcalá. i n

A juar, axooar, axuar, axuuar cast., aixorar cat. y malí.,
aljunar cat., eixovar val., enxonal porh La dote que en di
nero, prendas de vestir, alhajas y movili.ario aporta la mu
jer al matrimonio. Los muebles y demás objetos de la casa. 
Es el árabe jyüxuár, y con el artículo axuár, casamiento, 
el dote, dote ó casamiento de bija, joya en P. de Alcala, el

,|...:;de Aben Jaldún (Hist. des Berbéres, II, 396, ap. 
Dozy, G/os.;, utensilios, efectos en Kazimirski, supellex 
doméstica en Freytag. La etimología es de Guadix y Rosal.

Como en la definición de la Academia se limita el ajuar 
á los adornos personales y muebles que la .mujer lleva al 
matrimonio, me parece bien traerá este lugar, en denios- 
tración de que comprendía así mismo el dinero, el si
guiente pasage del Poema del Cid:

Hyo.quiero-les dar axuuar III mil marcos de plaza:
Darnos mulas e palafres muy gruessos de sazón;
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Cauallos pora en diestro fuertes e corredores*T ?  ^  _____________ l * T  ,  *V ■  i a i S B B B B B  B V

E muchas vestiduras de paianos e giclatones.
W  m  A __ M M M

Poetas castellanos 'anteriores al siqlo XV, ed. Rior\ OQ -t’ OKrrcip. 28, V. 2572 y siguientes.fl
A junjulí aut. Lo mismo que a/onjoZí y aljonjolí.r\ > -X ^--  ̂ lA/Vju/tJUUV.

(juardense... áe. ajunjtili, porque enjendra humor grue» VVlQr̂ non n.nfi . m 1 ®. -7 v-̂ t oxjj a ii uiixui Xi Liti-'

M a r i ^ a p .
A karnar. L o mismo que acamar.
Am\ EI nombre de Dios entre los árabes. De .UJ( al-lah,- ---  x j ^  c\Aj; a i - t a r i ,

\ í i # • ̂ j j es contracción del art.
I / 7 . /  \ T  n o  ^  T v í , . ^  _ T . ‘  •  .  - .  .

fl 7 T -7 T '-'L/iJ lyJl aoi/iuil uei cU
J1 Dios, divinidad. Raiz .-.J) álaha, adorar.H.7i M A -i 1 M ^rp ‘  ̂ ÛOLbfCLl. dUUld

n P. de Alcalá se lee: A lláh en arauia Alláh ó iléh.
«La cristmna murió, y.yo sé que no fué al fuego, sino

con Alá.~>) D. Quijote, part. l.% caja. XL.r AT̂Tl  ̂̂  ̂  i, _.77 T ^
A labe cast alabea base. La rama del árbol combada háciam t.iPppQ I o  ________  -I ,1 .. -  OUUiJJclUct i m c i d

alubes ^ ^ ^  del rodezno del molino. V.
Alábega ant. Lo mismo que albahaca.
Alabeo. La curvatura que ha tomado la pared ó cualquier 

pieza de madera. V. alabes.
A labes, cdabes. Las tejas del alero del tejado, las sobarbas. , U —- Aao tiUUcU-JJUtt

délos batanes. Aunque estas voces parecen tener ciertaSIlRrlft rlp noi-^f/̂ o/->/-v ? t
,  ̂ X - JJULI.UCI1 icutir Gitírici

 ̂ parentesco con la latina labes, ruina, caida, da-
no. V1P.7P nr\\^^r\ nn __x_ *.^ 1 LiiiJctj OdlUd^ Qci"
no, VICIO, como su concepto capital es el de encornadura,no SP T^nP/iO'Cl'fírt v“vn _•> -■i-'-^ v>o vvi KÂ /̂evu/ auuu/
no se puede afirmar su derivación de aquella. Diez y Don-Kin PP n Ó1 r1 T ___  -t . . , - ^1 • VAO a t i L i c i i d .  U lt iZ  Y IJO n-

hH.i?,"!’!  ®." i*;" Larraniendi S alabe como palabra, —— X LP6tt.c/cí uuiliu paianra
bascongada. En Alix se lee: de las etimologías que pro-
ponen Alarma y Casiri, solo es aceptable la de lawa

Jlexit, convertit, incuroaoit, áe donde viene .Jl encor vado, dnhlarln Vra aAc.a:.,x ^  ’-  ̂ ---viciic I Hn(*or-
va o, oblado. Yo añadiré que, con preferencia á éstan P . r>P r>/-\ m M  n-.-. _- _ „ . /deTeconocer un origen arábigo, traería los vocablos cas-tR mnn« U/:»! ___7 > ,j -ii , , ^ vuuajjius cas-
tellanos del arábigo amac/r ó amecA, nombre de ac-Clon déla nnmprpí fnT̂ mo ^ / - ^ 7  t .  i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - i  .  ,ción de la primera forma del v. que denota lo que es'* u'-iE, ucijuLü. iü que e, 
tortuoso, encorvado, lo que no está derecho', con anlica
ción ó la curvatura ó tortuosidad de un árbol, de un palo

t L
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ó madera, de un muro ó pared que no está á plomo. De

awach, con el artículo, se hizo alawach, y, mediante
la representación del j  to por la & (Gf. albacea) y del ^ ch
por la s ó la 2 , alabes ó alabes, forma que se encuentra en
Marina y que yo considero como un singular y no como
el plural áe, alabe. En cuanto á este término y al de ala
beo, de aceptarse la etimología, habría que estimarlos
como transcripciones del arábigo
alteración que la del apócope del ^ cA final.

alabech, sin otra

A lagaba. Cuesta, de M»!! alacaba, cuesta, ascensus en
R. Martín. Este nombre se conserva en Granada, como
denominación de la cuesta que conduce al Albaicín por la
parte del Triunfo.

A lacena, alhacena, de wIjsaJI aljasena, armarium en Rai
mundo Martín. Guadix y Govarrubias.

A lacer . Pecho de las viñas que es de cada marjal de viña
treinta maravedís. Relación de los derechos Moriscos del
Quempe. Arch. de la Intendencia de Granada. Esta voz es 
la arábiga alaxer, pl. de décima en R. Martín.

A lacet. Voz aragonesa que significa fundamento de un edi
ficio. Rorao. Es la arábiga alist ó alicet, que, entre
otras acepciones, tiene la de fundamento en Kazimirski.
Tráela R. Martín bajo la forma alast ó alacet, según
la pronunciación vulgar, aunque con significado distinto.
■Acaso alacet no sea más que la contracción, de
alisését, \A. óe alises, fundamentum en R. Martín,
la base ó cimiento de un edificio.

A lagir port. Vendimia ó cosecha de vino y aceite. Sta. Ro
sa. Este vocablo, que se encuentra en la Crónica del rey
D. Alfonso Enriques por Duarte Galváo y en la de D. Al
fonso III por Rui de Pina bajo la forma Alacil, viene del
arábigo alagir, fruges, vincUmia, tempus vindimice 
en R. Martín, otoñada en P. de Alcalá. La etimología es
de Moura.

« *

Esta misma palabra se halla también bajo la peregrina
formo, pellacill, compuesta, á lo, que pienso, de la prepo

u
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sición o  y de jAAíuJ), en el pasage siguiente: «Somos já á
cerca do mez de Julho, em que avernos apanhar nossos
pains, e mais vence chegando o tempo do pellacill.'ñ Doc.
de la Cam. de Tcwira, siglo XIV, ap. Sta. Pxosa, Elucida
rio, II, p. 210.

Alacrán cast. y cat., alacrá, aliacá, aliacrá, alíiacrá val.,
alacrcd, alacráo, lacráo port. Escorpión del mismo nom
bre; pieza del freno de los caballos á manera de una sor-
tíjuela ó clavo retorcido en caracol para que el bocado
prenda en la cabezada; cada una de las asillas con que se
traban los botones de metala pez, pejesapo. Es el ainbigo
yySjJI alacrab, hebreo aipj? hacrab, de donde pretendió de
rivar Covarrubias el vocablo español, scorpio en R. Mar
tín, escorpión, animal venino en P. de Alcalá, scorpio et
huius nominis signum coeleste en Freytag, gancho que
pende de un extremo de la romana, hierro retorcido que
se cuelga de la silla en Kazimirski, hebilla aplastada en
forma de S en Dozy (Suplemento), RJI o/: cancer en Frey
tag y cangrejo de mar en Jackson (ap. Dozy,
Supl.). Traen la etimología Guadix, Casiri, Cañes, Sonsa,
Marina v Alix.

A ladar. El conjunto de cabellos que está á los lados de la
cabeza y cae sobre las sienes. Academia. Es la voz ará
biga ̂ LvJI ad-dar, círculo, expresiva de la especie de vo
luta ó caracol que forman los cabellos sobre las sienes
sujetos por horquillas ó peinecillos.

En catalán el término aladar significa pulsera. La eti
mología es la misma.

A lades pl. malí. Mezquita turca, de sLXj uL*JI alobde-taca,,
templo en Redhouse, mediante la elipsis del segundo
miembro del vocablo.

r\ ladma ant. Contribución que pagaban los judíos de Ara
gón. Castro. Esta palabra, que no se encuentra en los dic-
cionaiúos clásicos, es la arábiga ad-dommo, que en
significación de tributo sé halla en Marcel. Sabido es que
los judíos y cristianos,, súbditos de los príncipes musul-
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manes, eran llamados &AJI J.5>l ahl ad-dimma, la gente 'de
la protección, los clientes 6 garantidos en sus personas,
.familias y haberes mediante el pago de ciertos impuestos
y gabelas, como la Chizya ó capitación, el járach,a
etc. Denominábanlos también ad-dimmy, cliens iri
ñdem receptus, pecul. tributarius en Freytag', súbdito tri
butario del Gran Señor en Bocthoiy ó simplemente tribu
tarius en R. Martín, ála manera que los árabes habitantes
en nuestra.península recibieron el apelativo de Mudeja
res, vocablo sinónimo de dimmy, luego que entraron en
el vasallaje de nuestros monarcas. Finalmente, á raíz de
la conquista de España por los musulmanes, no solo se
á\6 e\ nombre, áe ahl cid-climnia á aquellos de nuestros
naturales sometidos de grado ó' por capitulaciones y con
ciertos al yugo de los invasores, sino también el de 
RíáJt ochm ad-dimma, los bárbaros ó agemíes del pacto
ó de la clientela, como se lee pn el famoso historiador
Aben Hayan (Ap. Aben Aljatíb, Introducción á la Ihiita,
cod. del Sr. Gayangos, fol. 7 v.), el cual, ocupándose del
Conde Ardebasto, hijo de Witiza, le apellida sAJI 
príncipe, jefe ó representante de los agemíes de la pro
tección ó clientela. Este nombre ad-dimmy, tributarius.
nos explica la existencia en los dialectos vulgares arábi
go-españoles del sustantivo »...0 domina con la acepción
de tributo, el cual conservaba aún su primitivo nombre
en el siglo XIV, como resulta del siguiente pasage:

«Proeterea ut omnia et singula praemisa observentur et
compleantur, statuimus, quod quolibet anno jactentur
seu imponantur Aladma ei miám, proutmelius, et fir
mius et solemnius possit fieri secundum legem et obser
vantiam judaeorum, cum rotulo Thore, seu Legis, pridie
mensis Octobris, in Synagoga majori cujuslibetloci, prae-

I

senti tota aliama, vel majore parte'ipsius; et in locis ubi
non habent Synagogam,, jactentur dicti Aladma ei - nitdui
in Schola, vel in alio loco, ubi faciunt orationem, ut om
nes Judaei teneant et observent omnia supra dicta per



totum illum annum. (V. Fori Jacobi'Reg. Arag., anno
1307, ap. Ducange).

A lador . Zarcillo, arracada. Alix. Ignoro dónde encontraría
tel malogrado orientalista esta acepción, que no se regis

tra en los diccionarios. Pero en el supuesto de que exista,. _  i *  7  7  7  >la voz alador no es más que la arábiga alhadór,
. • 1 1 ̂  A^^9 __

que con la significación de inauris, pendant d’oreüle, ó
sea, de pendiente ó zarcillo, se encuentra en Freytagy 
Kaziinirski.

A lad rea , ant. Lo mismo que bosque, según la Biblia Vieja
de Ferrara. Castro. Es la dicción berberisca .bol iclrár en
Marceb adrar en el Dict, Franp-Berbére^ y con el artículo

_____ _____ ^  *  á  1

árabe alidrár ó aladrar, monte, montaña. Mediante el
apócope de la r  final de aladrar se hizo aladra ó aladrea.

A ladroque c a s t., a to d rd c /¿  val. y malí. Boquerón ó anchoa
sin salar. Dozy ignora si tendrá relación esta voz con

ar-mcrdc, que figura en una lista de pescados que
trae Gazvrini (II, 120). Á mí no me lo parece; pero, como
carezco de etimología queme satisfaga, me limitaré á
apuntar la de Alix iÍÎ aaíJI ad-dirác, nombre de un pez en
Freytag.

Aladul . N o se halla esta voz en los diccionarios, pero se
A  *  ^  mencuentra en Francisco del Rosal con la acepción de cal

A »  i  \  1  __dero, lo que indica que estaba en uso en su tiempo. Es la
arábiga J.UJI ad-dalu, situla en R. Martín, hebreo iS t dli.
situla aquce auriendce en Gesenius. Aunque el latín do
lium tiene semejanza con este nombre, no convienen en
significación.

A lafa . En el comercio, etc., la pensión que, según la esti-
-----  A  mmación de los Jinobeses, sube á 100 florines de oro, y la

p a g a  el Emperador á varios oficiales de guerra y paz.
Terreros. Gún poca alteración es la palabra arábiga 
ulúfa, pensión, gratificación anual, recompensa anual de
servicios en Boethor, gajes, salarios en Marcel, sueldo.
paga de las tropas en Kazimirski, stipendium, pee. mili-
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Alafaía cat. y malí. Vestido de algodón y seda. 'V-
a Íaf,A. Oradi, perdón, de iulWI átate, salû ^Á FlA . UrldL>lCl% \J\yl KA.\J y '-'-w c-w / i ry i

caló, pana en R. Martin, sé
“ yé '..lz es ̂  cyu, p¿cere en 1 1 -icógrafo ^cuya raíz. ^  ~   ̂ ir. ai
halla repetidamente en las inscripciones arabes de la Al-A  l i ^  T7- ■ F T n f T A l m f t n n . ' -I
hambra. La etimología es de Alix y Engelmann.

ÁLAGA. Especie de trigo. Alix propone tres etimologías ára
1 ____  A h n n  í^Q-nPP.lR dibes 'olvidando que es'ta voz es la latina Alica, especie de

JJ005 w I T __ r-kii^x^ Ir. /̂ .owoUq r'iArranBS, (jlVluaiiLiu uuivv - -  w •
trigo semejante á la escanda en Plinio, la espelta, cierta
suerte de trigo en Nebrija.«  ̂ ■Alagara, alfcigara, alfajara, alhagara, alfagiara en Yepes 
(Crónica de la Órd. de S. Benito, VII, Apéndice, f. 10 v.j,
'  A . í *  _______*  / - \  - P r \  T í  Y\~\ A Q T r í  ' A l l í  • “
í {^7 U f t c u u  cot^ ouy / X  X 4̂.;
de alichára, cortina. Dozy. Conforme con esta eti-

j*  - . vty-v+o/ X I rio nCiV^mología, no puedo estarlo en la interpretación de cor-^  J _ r.1 Trr̂ r»oKlr» nrAhio-O.tina que da el docto orientalista al vocablo arábigo.
siendo su más común y ordinario sentido el de velo,.  T X ________ í. ^  ^  T/* r» rzi  1  *nC2 I r  1  Vv¡stfdo,'^cubieVta y capa.'véanse Freytag, Kazimirski y 
Lañe. Y aunque la cortina sirve también para cubrir,Judllo. i- aLlllL|LlO - 1 X. 4-
entiendo que el vocablo celo cuadra mejor con los textos

Cr//vx»r//7 /y / I nm .aue trae el Padre Flores en la España Sagrada (Tom.____ _ on en Qim P,-n U e  t r a c  OI A U.KA.Í̂  ^
XXXVI, págs. 27, 35, 43 y 61) y Carpentier en su suple-

'  ^  ^  „  —  - r - \ _  ,T / - i  r»i-»/ikr\ m i P  P .mento al Glosario de Ducange. Es más; yo creo que el
_ . . _ _ __lo f/^T^ma « ra-término achára no es acaso más d^e la forma ara^

biga del hebreo ■r\:¡̂ t>faroquet, velum, quod in tabernaculo&  ' ,  , _ y _  o , . . . . . ,  /.0/. / ^ r \ m r \  G PJJliía UCl ilOiJi ov.̂  i W l i i J ^ ^'1 ---- 7 ,
sacro Sanctum separabat a Sancto Sanctorum como se_______/-V • - T  ... 4-«. ✓ -» /-X "Sí V/ 1 \T  I íY  Qlee en el Exodo, XXVI, 31, en el Levítico, XVI 2, y en los

_ ^  • T  ̂    ^ A jyy T-T />i "i -i i O T
/ Números, XVlíl, 7. V. Gesenius, Lexicón Hebraicum et

¿ln^í!*^alahela, algelapovi. Campo donde hay poca gente.
^  V, . T7.̂ oxTfor«> i-npr*«np hani-De jilil  alhella, vicus,m%ansio en Freytag, morada, habí-, ' __   ̂ « *1 _ Vv y-y ^  Í-T t  /XíT *1 f  \  O  Cí C?u e  C ( . í ó / 6 C l ó b U / ,  ^  w .

tación en Kazimirski. Dozy deriva las voces portuguesas
. __ l ^ r ^ r x  o n ' h Q K i i t i  L tI t\H7,Í“

I d C l U i l  C U  x x a - £ . i i i x i x  J  - - - -  -  x r ^ r r \

dcRi^il alhilla, gens quce aliquo loco suhsisUL Ln iva
I*»  w « 4••í 'í' 'Pl lYI 1 C nmirski denota también moyada y tiendas de tribus no-

IX19d.9S
AlahilcÁ, oMilca ant. Colgadura ó tapicería para adornar

V k -I • _  *las paredes. Academia.%* * •

♦
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«Mando que den tres alaücas de las mejores, que pon-

de Zuritaqí. la Orón, de Avala, fol. 273.
\ Gasiri deriva esta voz de álaca, colgar, y Marina

.1 Om. dándole en1̂ O 7 V I \  ^vvopua u u z j y .  UcUJUUie 611
Suplemento la significación de draperie, tapisserie quenn pnr’TJoi'í+n/̂ /-V1-» tt . . ,  /  . ^.  t/c-, vuuia^üci u¿ UQ

no encuentro en Freytag.Koeimirski y Lene, Convinienl l  C \ \ T  l o  -V ^  r \  r *  r \  ^  Z ^  _  J  t  *  - *

T ,1̂  ̂— J -LjaiJC* UUli VlUitíll-
!.i’r A í  !"™  creoi  1 r w z_í oouanuía , ui cu

^,,5;?^'’̂ '’ ® nombre de que se deriva en R5yt*J| alilaca,1 • -,  ̂ V-WIZYCI Olí D̂JA.AJ/ auouca.
«!/%««,_colgajo, algo que cuelga en P. de Alcalá, y por
contracción, traducido elr , , , d- con kesra por ai, conao
o hacían los moros granadinos, alailca (Sobre el valor

k representación en la escritura castellana
ligeramente saber la lengua

arauiga y la Regla y Doctrina muy prouechosa, etc. que
Vfl ’nnPQ'TQ o l  ^  ^  ^ _ T  T- 7i .  1 /> ^  i ^ i  i J U C ^ i ^ / C U C > L V j  t ^ O V .  U L l t i
va puesta al frente de su Vocabulista). En abono de esta
6 1 /1 1 7 1 0  o . c n a  ___________________________________ i .  ^etimología, debo observar que el vocablo cdaMlca ó
alculca hene un valor genérico aplicable á todo lo que
cuelga, así P. de Al cató trae aylaqua por colgajo de uvas,1  .  i v c / o v  .  uuiî O IU Llt/ L

¿tóros alfonsíes del saber de astronomia, ,se
y/ l-l ¥• I I r\ ^ lee:xrt-u 11 ’ ôvf uftu//coUj -se
«Etllamanlalos arauigosaZAefcaque quier decir arme-l i o  T 7 t .  ^ 1 1  t  ---------- ■« H ' - i i v v i  L A O L . i j  c u  i i i t : ; -

1 a. Et algunos denostó nombran ató¿/aca que quier tan-. , —, uuo uuiür icui-
to dezir cuerno colgadero, por que cuelgan della ell. astro-
f lh in  rínQy.rl/-\ 1̂1.- . /T7- ,labio quando toman la altura (V. vol. II, p. 261, lib.’íí, del

astrolabio llano, cap. I, Del colgadero et de Icunadre).^)
I r \ n r \  r \  v»/-\ __ í  ̂ ^ ^Como remate de este articulo, debo hacer notar que

P. de Alcalá trae taaliq en correspondencia de col 
gadura.

Alah^ e, alahyte, alhaite ant.,Joyel ó joya. Academia.
//i i f n i ^ c n  v-i-v ^  ^  1 * 1 -r«Otrosi mando á la dicha Infanta... ^'corona que fué

.  , --------------- .1 , ^  KjKJiKjLia q u e  i U t ^

delRey mío padre... e dos Aíahytes de los que yo tengo.»
Testam, del Rey D. Pedro, Orón, de Ay ala, p .  962"FTc! 1 q  TT/-vrr _____________________f *  • / ,  ^  ^Es la voz arábiga L*¿.ya^¿, y con el art. al/aut ó

h n i n  o  í *  ^  ^ 1 »  ___________________________________ _ i  t v  _______  ^alhayt (representado el por nuestra h), armilla en Raimnnrlr\ A / T ^ _t i i  ̂. _mundo Martín, joyel en P. de Alcalá. Er¿ pues, e l ' alahi-

' resj
M

/ii
»* /J

t '  *;' 'li
*,rl

M• ’rd.•íí
1

y

> \

• V?

• ,  I

♦ (

%

) •

N .  1

sV

\
• <

*  ^
V

rY
1

.  (•
• r

i4 ^



♦ i

1 ^ .

87
4

te 6 alhaite una especie de armella, manilla ó brazalete
hecho de hilo, que es el primitivo y genuino significado
del vocablo en R. Martin, hilo en P. de
Alcalá), en el cual se ensartaban, á modo de collar, per
las, aljófares, corales y otras piedras preciosas, y del
cual pendían toda suerte de dijes v menudencias.

A laja  cast. y base., alajeo, base. Lo mismo que alhaja.
A lajor, alejar, alesor, alexor. Tributo, pensión enfitéutica

que se pagaba á los dueños de los solares en que esta
ban labradas las casas. aluxór, diezmo en P. de
Alcalá. La etimología es de Alix y Engelmann. En la edad
media consistía este tributo en el diezmo de las crias del
ganado y de los frutos de todo género,. como se declara
en el pasage siguiente:

«non dent regi terree alesor, neque alio homini de pane.
de vino, neque de alio labore.» Privilegio de Alfonso VII,
ap. Muñoz y Romero,.CoAc. de fuer, y cart. puehl., p. 375.

Alajor, alajú cast. y val., alajur cast., V. alfajor.
A lajuz, Añeja, de sjj.:srv*Jt alachuza, vétala. Guadix

(Dic. rns. de la. Bibl. Colomb.J.
A lama (Aragón). Tela de oro ó de plata que en Castilla se

llama lama. Academia. Acaso del adjetivo sustantivado
^J¡ lama, brillante en Marcel, ó lama, brillante, res
plandor, lustre en Roethor, y con el art. alama.

Alamar cast. y port., alamara cat. y malí., alamarac base..
alamars pl. val.

Ducange interpreta alamares por serici flosculi in ves
tibus, fundado en el siguiente pasage: «Gum primum Cíe
rici Ecclesiam intrav^eriní, superpelliceis mundis sive ro
quetis, ac minime laceratis vestibus inferioribus, talari
bus nigris aut alio honesto colore infectis, sine sericis
flosculis, seu Alamaribus, ut dicunt, cum cappis et al
muciis induantur.» Cone. Limanum, ann. 1582, tom. 4
Collect. Concil. Hisp., p. 515. Pero que estas florecitas de
seda no comprendían todo el traje, sino solamente sus
orillas ó franjas, se declara más arriba á la p.,246, donde
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se lee; «Removeantur vero a Clericali usu nova qusedam#1^1^inventa indumentorum, aut ornatus, qum milites, non
Clericos decent, qualia sunt, quae patrio more vocare so
lent, Lechuguilla, Polaynas, Puntas, Guarniciones de se
da, tascas en los manteos. Alamares.y>

Resulta, pues, de estos pasages que los alamares eran
cierta suerte de tascas ó guarniciones de los vestidos con

^  ^  M ^  i  " l  " %    ^  1 ^  ^flores de seda, bordadas ó sobrepuestas. Pues bien  ̂ en
este sentido puede aquella voz derivarse, como lo hace
Müller, de alam, instita, ora. panni, quce colore dts-r . . .  / • T - ^ . — i-.-. ^  4-1  ̂ ^tincta est ab-aliis partibus, stria vestis en Freytag, the
ornamental, or flgured or variegated border ot a garment
or piece ot cloth, the enbroidered work or decoration in
the borders, theflag, or strip ot a cloth en Lane, orilla.
franja en el P. Lerchundi y Simonet, acepción que tiene
aquella palabra en el siguiente verso (Crestomatía, p. 122)

^ « A %  ̂ L  ̂ A . ____ ^  M Mde la Poesía ct Valencia, su patria, de Aben Azzaccác;

Vistióla su dueño brocado de hermosura con el mar y
el rio por franjas ó alamares.

Esta etimología de Müller fué rechazada por Dozy, fun-
^  m M ^  á  __  ___ _ ̂ dado en que no tenía la significación de trenza ni ga-

r  .1  ̂ r ____ 1̂ rlr\ n  1lón, añadiendo que, aun de tenerla, el cambio de alam
/  A  A  ^  Y  ^  Aen alamor seria de todo punto peregrino. Al hacer esta

última afirmación no tuvo presente el sábio orientalista
holandés que la r se intercala frecuentemente ó se añade
al fin de las palabras, como nos dice en sus Observado-
nes qerierales sobre las consonantes, p. 23 de su Glosario.

^  . ♦ - • > -1 _ 1 ^ J  ^ TV /T n  ^  V» /-\La etimología que, en sustitución de la de Müller, pro
p o n e  D o z y ^  trayendo la palabra e6¿c¿/?'2-6ir, nombre al que
dala signiñeación de cordón ó de cuerda^ sin otro funda
mento que hallarse en Roland de Bussy con la de ligne
de peche:, no me satisface. En abono de su opinión, repu
tándolo como decisivo, cita el orientalista holandés el si-

Á \ ®guiente pasage de Marmol.frí)escrí>. gen. de Africa, II,
lib. 4.", fol. 97): «Todos tienen hermosas cuerdas y se N
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mentales labrados de oro, y seda, y aljófar, con borlas des
diferentes colores que caen sobre los estribos (que lla
man Amaras) y los cubren todos colgando de las ricas
sillas.» Dozy identiflca el nombre amaras con cuerdas;
pero es el caso que, como él mismo confiesa, la raíz ama
ra no tiene semejante significación. La hipótesis de que
íí̂ Uii amara proceda de la berberisca^ij..l amrár no pasa 
de una conjetura En mi sentir, el término amaras áe,
Marmol que se refiere/no solo á cuerdas, dmok semen
tales (voz que, enla acepción que parece teneren elpasage
transcrito, no se halla en los diccionarios) no. es acaso
más que el arábigo^, 
hamir, la correa blanca de cuero, que sirve de cincha ó

i\ alhamira, nombre de unidad de

pretal para fijar la silla ó montura del caballo, la cual, á
juzgar por la descripción que nos hace de los expléndidos
arreos del escuadrón real del Emperador de Marruecos,
estaba recamada de oro, seda y aljófares, pendiendo de
ella las borlas de diferentes colores c{ue cubrían los 'es
tribos.

.Alam bar  cast.., aZam&re port. Lo mismo que am6a/n
A lambique cast. y port., alambí cat. y malí., alambich\m\.,

alombrí CH.I., lamhique port. y gall., larnbiquea base., de
a/an&m, procedente del griego ay¡3i.̂  ó . Rosal.

Alambor cast., val., cat. y port., alcabó val., alcabor cast.,
cat., malí, y port. Según la Academia, estas voces no son
más que formas distintas de una misma raíz, usándose
alambor en la Alancha y otras partes, y alcabor en el rei
no de Murcia. Partiendo de este hecho, .Dozy considera á
alambor como alteración de, afca&or. En este supuesto,
derívanse aquellas dicciones dej.A.sJ| alcabó, fumarium, 
chimenea en R. Martín, bóveda, techo embovedado en el

W
Ghobayr,,p.

Glosario sobre Aben
, y á Dozy, Suplemento in o. Según Te

rreros, alambor denota el torzal ó cordón en alguna ori
lla y. la orilla misma. Esta forma, que considera Doz-j
como sinónima de alamar, quizá no sea otra cosa que la

n

V 7 .  '  •
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voz arábiga alahhol, pl. de cuerda, la cual, con

^  A  A  ^  7  I  __ ^

W % y  ^  J  C J  a  a  a  « v #  ^  I ^  ^

inserción de una m eufónica, síncopa de la A y cambio de
^ é á ^

4  • «  m ^  é  I  - 1 _  j T  _  A  wla l por la r, sonaría alambor. Finalmente, el término
alambor significa también en valenciano una especie de

- ^ - 1  _ _ X ^  £ } -^  ^  ^  X  . - w  i

X  -^T  ✓  #  #  V  ^  ^

cidra. No sé si tendrá alguna relación con este fruto el_ ^  ^  ^  ^  ^  é yi

j Cáf.
Alamí cat. Lo mismo que alamin.

«Et que pugnen fer alcadi et alami per se mateixos.»
Carta-Puebla otorgada por D. Jaime I á los Moros del va
lle de Uxó en 1250. Salva y Sainz de Baranda, Colee, de
doc. ined. para la Hist. de España^ XVIII, p. 42-50.
^  y t - >  W  ^  9 ^  ^  m  m  ̂  ^  ^  ^

Alamia port. Pieza del arnés, de «...NJI al-láma, lorica, loriga
en R. Martín y Freytag, coraza en Kazimirski.

A  ^  ^  ^  ^  —  w ,     ^  ^  y

A lamin cast. y gall. Fiel de pesos y medidas. En la Mancha
V Andalucía el Alarife que se nombra para reconocer las

. ' A - . : __ ízT  A  ^  w  ^  ^  ^

obras de arquitectura y su calidad; funcionario de justi
.É « • y r ^ 7 7 * _ .  TI T y.  ^cia. Es la palabra arábiga alamin, fidelis en R. Mar

tín, ñel de quien confiamos, fiel de pesos, fiel de las_ -«A T A l  1 ^ J- ̂medidas de pan, juez de edificios en P. de Alcalá. La eti-/ rnología es deGuadix y Tamariz.
((B̂ st etiam inter Saracenos officialis qui Alamin, id est,..r T -c* T • < 1 • T -y  • __________fidelis lingua Arábica appellatur.» V. Vitalis Episcop.

Magistr
Ducange, G¿os.

«Eran como ministros suyos (del Alcalde mayor de jus-A l  * o  n  > * _____ticia) los Alammes, Almotacenes y Alarifes.» Zúñiga,
Anal, de Sevilla, lib. I, p. 30.

En Granada en tiempo de Moros, y aún después, todos
los gremios tenían su Alamin. V. Salvá y Sainz de/Baran-

j ,  V _ /  i  w  - W /  ~  -   -  -  ____

da, Colee, de doc. ined . paro.laIiist. de Esp., vol. VIII,
p. 471-72.

Alamina. La multa impuesta por el Alamin.
^  y • ce

rrojo, cerradura en P. de Alcalá. Este y Freytag traeji tam-
bién alamud en significación de columna, columna balis-

en el lexicógrafo catalán. La etimología es de Guadix.
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Alanba. L o mismo que ambar.
V

^  ^  ^  A  A  V  » » »  ^  ,  ■

«Los agudos olores para esto no cumplen, ansí como
Alanba, almisqué, algalia e tales que son fortaleza.» Don

 ̂ A a ✓ ‘v #Enrique de Villena, Arte Cisoria, p. 34.
Alania. L o mismo que alhania.

'  Alanxer. E s la voz arábiga
eufónica, y con el art. diezma, una parte de

á ch a r, con inserción deuna

diez en P. de Alcalá.
«Pagaban otro derecho que llamaban alanxcir que es

^  t  í  •  '  _   A  ^  - t  ydiezmo de pan de diez hanegas una de trigo y cebada y
habas y panizo.» Reí. de los derechos moriscos del Qaein-
pe. Arch. de Bienes Nac. de Granada.

Alapz. L o mismo que alhaps.
Alaqueca cast. y port., laqaeca port. Piedra de la India que

^  «  j  A  ^  / n i  _  I    1  ^  ̂aplicada por la parte exterior detiene el flujo de la sangre.
K¡ú&.

Alaqueque. Lo mismo que alaqueca.
 ̂ M A((El Rey v ino  á recibir al Almirante... i luego se quitó

la corona de la cabeza i se la pusó al Almirante, i el Al
mirante se quitó del cuello un collar de buenos alaque

A  A A  ^  /  Mques i cuentas mui hermosas i se ló puso á él, etc.-»
del primer riajede Colón, ap. Castro, Dlc.

Alara (en), mod. adv. ant. En fárfara hablando def huevo.
Academia. Según Terreros, áZura llaman algunos á la al 
gara del huevo. La identificación de estos términos abona
la etimología de Dozy, que los trae de algalála, pe-

^  ̂ ^  M ^  É ^  T71 T  ̂  A  ^

s

llícule en Bocthor, la película ó jájara del huevo. En Rai-
-  .  k f t  * 1 > 7mundo Martín se encuentra en sentido de

camisa.
Alárabe cast. y port., atoró cat., malí, y val., alarbe cast. y

malí., atoróea base., atorre port. y gall., de alarabí,
araós en R. Martín. Traen la etimología Guadix (Dic. rns.
de laBibl. Colomb.), Sousa y Dozy. Cf. Rosal

AA laraca c a s t . ,  atoracq base.'Lo,mismo que alharaca.
A-lárbia, alarma port. Multitud, muchedumbre de alanés,

M  m  A  ^  1  ^  I B  f\  .  ^

\  I
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Alarbio gall. Gigante^ espantajo. Aunque parece esta voz
^  A «  ̂ ^la misma que alárabe p alarbe, su segunda acepción indi
ca que procede de la latina larva^ máscara, sombra, vi“
sión, fantasma.

A lard malí. Lo mismo que
Alarde cast., cat., malí, y port., alardea base., alart val.

Muestra ó reseña que se hace de la gente de guerra, os
uciiLaoiuii. IL& Id vuz didüiga alard-, recensio miíitum
en Freytag, revista de tropas, exposición en Kazimirski.
Raíz árarfa, ostendere en R. Martín. La etimología 
es de Sousa v Marina.

Anades, e lavancos, e gordos ansarones,
Facían su alarde perca de los tizones.

Are. de Ilita, Cantores,, copl. 1056.
A lardo cast. y. port. Lo mismo que alarde. En Alcoy, don

de se usa al presente esta voz, denota simulacro de
combate.
Quando la muger vee al perezoso cobardo,
Dice luego entre sus dientes, oy este tomará mi dardo

4

Con muger'non emperesges, nin te envuelvas en tabardo
Del vestido mas chico sea tu ardit aZardo.

Are. de Hita, Cantares, copl. 429.
A dárgama. L o mismo que alhargama.
A larguez. Planta llamada en español antiguo espalato. Es

la vuz, isüd a>-arguis, la corteza ae Ja raíz
del árbol berberís que los habitantes del Egipto
llaman 0, 1. madera del.viento, según se lee en Aben 
Albeitar (Trait. des Sirnpl.„ Trad. Leclerc, I, 11), cortex
radicis Lycii en Yre'viBg. La dicción portuguesa largis,
que se encuentra en Vieyra, reconoce el mismo origen.
La etimología se halla en Guadix, Casiri y Marina.

,  Cp/

«Et después que la carne fuere egual, sean echados
polvos para encorar, los cuales son estos que se siguen:
balastias, et alargues, et cortesías de milgrámas, etc.»

Montería
VoL L p, 140

Alfonso, Bibl, Venat.i

• ^(A

i ,

. 7
• ^

I

<

t «✓s'

a

1

I

)

'a



í

!
i  w vC '

93
Alarida cast. y port. Lo mismo que
Alarido cast. y port., alarit cat., malí, y val.

En un ora e un poco de logar CCC moros matan
Dando grandes alaridos los que están en la gelada.

(Poema del Cid, ecl. de Riv., p. 9, col. I).
Léese en Francisco del Rosal: «El árabe llama iLurící á

la grita ó vocería.» Esta indicación del docto lexicógrafo
cordobés, que escribe su Diccionario cuando ocupaban
aún nuestro suelo las reliquias de la gente mora, es muy
de atender, porque, con efecto, la palabra Harid no pue
de ser otra que la arábiga harid, fissus, laceratus en 
Freytag, desgarrado, lacerado en Kazimirski, la cual.
mediante la elipsis de ciah, grito en P. de Alcalá, 
que debió de precederla, denotaba el grito herido^ el
clamor agudo y desgarrado que lacera y pone espanto en
el ánimo. En este supuesto, habría que considerar á Ha
rid, y con el artículo alharid, como un adjetivo sustanti
vado que produjo, mediante la síncopa 'de la h, las dio
dones españolas alarit, alarida.^ alarido.

Pero si, con descansar en la grave autoridad de Rosal,
no pareciese bien esta etimología, puede traerse el voca
blo alarido á<d\ arábigo harir, que solo se encuentra 
en los diccionarios de la lengua clásica con la acepción
de aullido del perro aquejado de dolor ó frió, gannitus

en Freytag, pero cuya raízjá>Aarra, de donde pro
cede, se halla en R. Martín con la de oociferari, oocare
et comminoiri, es decir, gritar, vocear con amenazas (Cf.
R. Martín. Voc. Lat.-ár. in v. vocare, nota). De este ver
bo harra viene el nombre harir, vociferatio, vocinglería,
grito, clamor de muchas gentes ó alarido, como traduce
la dicción latina nuestro clarísimo Nebrija (V. Dic. del
Romance al Latín). Esfuerza esta derivación la sinonimia
de los verbos h a r r a ^ s a h a  en R. Martín, siendo de 
notar que P. de Alcalá da ^ayha por corresponden
cia de alarido, alarido de guerra.

De estas dos etimologías el curioso lector puede, si le



94
satisfacen, decidirse por la que más le plazca. No me
ocupo en refutar la de Diez y Donkin, que es la misma de
Alix, ni aun la de Dozy, porque las considero destituidas
de fundamento.

A larife cast. y cat., aarif, alarife, allarify&\., de ala-
rif, juez albañir, juez de ediflcios en P. de Alcalá.

A larde, alarixe, arijé^ arixe. Especie de uvas muy rojas,
del tarnaño y forma de las albillas que más comunmente
se llaman arijes. Es la palabra arábiga alarixa ó
alarije, vitis en R. Martín, parra ó vid cepa, vid ó parra 
ó cepa, vid abrazada con árbol en P. de Alcalá. Casiri v

t  ♦

Marina dieron pOr etimología el nombre colectivo que 
trae R. Martín, y Engelmann, con mejor acuerdo, el de
unidad que se encuentra en P. de Alcalá.

A lármega. Lo mismo que alhargama.
A laros. Larguero de madera puesto verticalmente en los

centros de las puertas y ventanas en qu e  engranan hori
zontalmente los listones cortos ó hembras. Es la voz ará
biga alarás, el novio, el esposo.

ALARogA, de alarosa, sponsa en R. Martín, esposa
novia, recien casada en P. de Alcalá. Gayangos.

E si vos d’esto queredes dubdar.
Qui vos ojo deesen toda ultra mar.
Nunca a ¿«ropa seredes chamada.

(Cancionero de Baena, p. 354).
J

A larvb gall. Montículo, de ar-rá6m, colina ó de-
elevación, colina, altura.

A lagar. «Desde «¿apar que es la ora de las tres de la tarde. 1)

Sumario de las promisiones ti ordenancas tocantes á, las
aguas de Granada, ms. del siglo XVI, fol. 208. En las Or-
denangas de Granada, y al mismo folio, aparece esta voz
bajo la forma alpar con la acepción de «hora de vísperas.
que se entiende álás tres horas después del medio dia.»
Esta dicción atopar ó atgar es la arábiga alapr, oes-
joprp en R. Maitlny oFa de Vísperas en P. de Alcalá.
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r  a t a r .  Droguista, de «LL̂I alatar. A l a t a r  id est araoice
Mimmla léese en Alfonso de Falencia, X  libros de la 
Querm de Granada, ms. lat. de la Bibi. Nae., G. 32. En la 
llistoria de la Caea de Cdrdoba, ms. Y. 40 de la misma
biblioteca, se interpreta del propio modo el nornbre de

de la tradición, casado

w  ~  ♦ ■  ■

del ejército moro, con cuya hija Mo-
K s

Boabdil, último rey de Granada.
Pero la voz alatar se usó en el siglo Xllt con la signifl

• ____ c\ rv¿~\ración de droguista ó especiero, como resulta del pasage
¿  X  J  \ J Í  i -  A  t J  \ _ A .  V - ^  W  .N - »  J W  —  —  -  -  y

siauiente: «y quitóles el sueldo que dauan de la libra de la
i t 7 rlo lr\c  fio'AQ---------- -------------------------------- , . .  ^

seda Y del azufran, y de todas las especias, y de los figos.
V  de todas las otras cosas que dauan derechos en los pe-
J  ^  • 7 ^  ^ 7 ^  7 7 * 1  Á  J ^ ^ o r í  7 i ^ i n i ^

luu .ao  --------  f7  ̂ ^ •
sos de los Alatares.yy Privilegio del rey D. Alonso, Zum-
gdi, Anales de Sevilla, p. 77.

alatrón, por
an-natrón, formas arábigas derivadas del griego viTpov,

\

nitrurn en Plinio.
Alaude port. Lo mismo que laúd.AlL.AUJ.iEj pwi vj. ---------- -X' , « Tk •
A lavao port. Rebaño de ovejas, de o Ĵl ar-raf, en Raí-

- 1 _________ ^  A  ^  1  l o  /  A 7  H  O  I Í 1

• I

_ ,A  Y A U  UV.Í Í .  -- - - -  “  1 1 7  ^  1 «

mundo Martín, mediante el cambio de la r por la ¿ y de la
/por la V.

A laxa . L o mismo que
AAlaxia  ̂ alaxia^ última parte ̂ • T  ̂ 1 _

, tiempo com
prendido entre las oraciones de la tarde y la parte llama-
L  vespere en R. Martín, hora de completas en P. de
Alcalá.

«pero si Ginincada a menester el alaxia, que es desde
las tres de la tarde hasta la puesta del sol, la puede to-

7  j      J .  ^  ^  A i  1  ̂  n  m  I  n  O  / V  Omar.» Sum. de las prov. y ord. tocantes á las aguas de
Granada, ms., fol. 208.

A l a x o r ,  uteujor. Lo mismo que alajot.
Alaxú . y . alfajor.
Alava ant., de ü.í'ál alaya,

r

del Alcorán.
Alayor. Esta voz está por alaxor, en la acepción de diez

rno, según Muñoz y Romero.

^  *4 A ...............
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«.... ni otros hoiries no pechen a la yor que quiere ' de
cir cuenta, mas todos hayan un fuero.» /

Fuero de Guadalajara^ Colee, de fueros muaicipales^ 4

p. 509.
A lazan cast., a ^ a c á  val., a /a ,m o  port. Lo que es de color

A  V  ^

rojo. Aplícase comunmente al caballo que tiene la piel de
este color. Acad. Con no ignorar Engelmann esta acep-

Jl alción, incurre en el error de traer alazan de 
hipan^ eqatis nobilis et pulcher, Dozy puso mal gesto á esta
derivación^ fundado en que aquella palabra árabe jamás
ha hecho los oficios de un adjetivo que denote ninguna
suerte de color. Ganoso Marcel Devic de dar una etimolo
gía en consonancia con el significado del vocablo español,

Û ' I cthlas, femenino halsa, nspadix equus)),
según los diccionarios (V. Fi-eytag in v. 9,̂  forma),
que traduciremos, anade, por cheval bai ou alezanoy
Cierto que el susodicho verbo en la forma apuntada signi
fica en Freytag; spadiceo fu it colore, mixto niqro rubro-

r * ^

que, ser de color bayo oscuro, como se leeenKazimirski*
pero también lo es que el adjetivo áhlas solo deno
ta: colorem nigrum in dorso cuín rubro mixtum habens
ovis en el primero de aquellos lexicógrafos, color bayo os
curo, cuyo pelo rojo está mezclado de negro sobre todo
por la espalda, en el segundo. Ahora bien; ¿qué tiene esto
que ver con nuestro alazan? Es más; la acepción de .spa
dix equus ̂ caballo bayo, que Mr. Marcel Devic atribuye á
los diccionarios, no se registra en ellos. Excusado me pa
rece añadir que esta etimología corre parejas por lo pe
regrina con las que le han precedido. No se me alcanza

4

cómo Mr. Littré, tan agudo de ingenio, pudo darla posada
en las Adiciones á su Diccionario.

De donde, á mi parecer, se deriva el adjetivo español
alazán es de^tjl azar, blond, alezan en Kazimirski,: tér
mino sinónimo de axcar, valde rubens seu rufus en

B  a  #  .Freytag.
De azár con el art. se hizo , por el apócope de N

i

6
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la r  Anal cilcizci,, de donde la forma val. alcipct y la port.
alazáo, y, mediante el cambio de la r  por la n, la cast.
a lasan.

Alazano. Lo mismo que alasan.
Alazor, alapor y val., alassor malí., de alap/or,

cárthamus tinctorius. Casiri y Marina. «El cártamo, cuya
A ^ i 7 _  ̂ ^historia en este lugar se trata, es el que se dice alagor en

Castilla». Dioscór. ilustr. por Laguna, p. 497.
_  ^  ^  A

Albacara, de «iXJI albacara, polea, roldana ó carrillo,, ca- 
' rreta como rodaja en Alcalá. Dozy. «Otrosí mandamos

que los tornos de Alar lana y lino sean las péndolas de
razonable gordor.... y la manezuela y el coraconcillo y el
árbol y el albacara y los fraylecillos no sean de adelfa ni
de álamo». Ord. de Seo. tit. de los torneros, fol. 211 v.

'Albacara, aloacara cast., albacar port. y val. Esta voz que
en val. suena &ar&acana, en port. puerta de fortaleza por
donde entra el ganado, y en cast, obra exterior de fortifl-
cación, es la arábiga/ J I  albácar, nome genérico que sig
nifica o gado oacum. Moura y Dozy.

Á mi parecer el origen de las diversas acepciones de
esta voz es el siguiente: componíanse por lo general las
alcazabas ó cindadelas árabes y cristianas en la edad

É _media de dos recintos murados, uno exterior, que corría
sobre el foso, llamado por los nuestros barbacana, y pu-
luquía por los moros, y otro interior, paralelo y más alto,
denominado el aper. En la cortina ó lienzo del primero.
ó sea de la barbacana, se abría una puerta que daba in
greso al espacio contenido entre los dos muros, la cual
llevaba el nombre de AJI vW albácar, la puerta de

. los bueyes ó vacas, por entrar ó salir por ella el ganado
de esa clase. En abono de la existencia de tal denomina

Mañoel^ov
de Goes, Part. II, cap. 28, p. 212: «Da estancia, que estava
diante da porta de albacar, Ihe tiraváo as Bombardas».

En la Crónica del Rey D. Juan el II, cap. 41, se dice: «y
A  ■  ^  ^  ^ 1 ^  1 ^ 1 ^  ^ 1  Ienvióles tres lombardas para que tirassen en derecho del

13

i
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t

albacara áe\ alcácar del castiílOj do eslava la puertay .̂
Dentro del lugar que se hacía entre los susodichos mu

ros alto y bajo, á donde se penetraba por la puerta de la 
albacara^ se encontraba el gábal ó establo de las re
ses que la guarnición de la fortaleza tenía para su mante
nimiento^ como se deduce del pasage siguiente de la Re
lación de los fechos de D. Miguel Lucas ̂ Condestable de 
Castilla (Memorial Hist, Esp., VIII, p. 308): ((y metióles 
dentro en el alvacara fasta quinientas vacas».

De bab albacar^ rnediante la elipsis de bab  ̂quedó alba- 
car  ̂ de donde proceden las voces port., val. y cast.^ cuyas 
acepciones hay que modificar ajustándolas á las que de 
suyo tiene, habida consideración á su origen, el vocablo 
arábigo. V. Dozy in v. Albacara.

A lbagea cast., port. y val., de alguagí^ testamentarius
en R. Martín, albapea en P. de Alcalá. López de Velasco 
y Urrea.

A lbacor malí. Lo mismo que
Albagora cast.^ cat., port. y val. Nombre en algunas partes 

de la breva ó higo temprano. Es el árabe a.yfU albacora, 
breva en P. de Alcalá y en el P. Lerchundi, el hebreo mis:! 
biccóra, ficus prcecox, in Mauritania hodie bacco- 
ra  ̂ hisp. Albacor a. Gesenius.

Albagora cast., albacor, albecora port. Pez semejante al 
atún' algunos llaman así al pez bonito cuando es peque
ño. De albacora, pez en el P. Lerchundi.

Albagoron. En Murcia lo mismo que alboqueron.
Aleada. Especie de gypsophylla saponaria, según Colmei- 

ro, de albaida, la blanca.
A lbaden. En mi sentir, cierta especie de piel ó cuero.

«El albaden rreforgado, é porpolado cinco mrs.; el otro 
albaden sensiWo dos mrs. é medio.» Cortes de León y de 
Castilla, I, 68. ’ >

Dozy da á esta voz varias etimologías, aunque se decide 
al cabo por derivarla de hatanía, comerture en Nag- 
giar, fundado en un pasage de Aben lyás (V. Dict. des

. > *

' i
.K

\

\  ♦ 4 4.-Vv
i

Ut

>í
<•
I

'  i''
‘■•’i

'¡•f

1 ♦ Is i

' Hs  I  VGa
* * I 

•>1
*4• a
aTi

• ̂  'i
•  ' ' . í  íV

w  . - M

) í*
.1 ^V;;'y,’✓

M' '-i
*‘?a

. .f

4  I
A

. . . 1
4̂

t JÓA
'■I

t,J1
-'diA

.

S .

%

•ai
. « s i

\é• \ \ 
% « ^ )



j
99

noms de vetérn., p. 83), en el Thalibi Latodf, 72, 12 y si
guíenles y en la Bibi. Geogr. A.rab., I, 168 (V. Suplemen
to) que traen aquél término en significación de una tela ó
estofa delgada para forrar los vestidos. Por mi parte, aun
que encuentro en Kazimir.ski albaden en el sentido 
de cinturón rico de ornamentos con el cual las mujeres
árabes se ciñen el cuerpo, túnica corta sin mangas en Al
macari, II, 204, vestido de seda que las judías usan en Áfrf
ca según Daumas, y especie de ornamento que las muje
res llevaban en los pectorales de sus trajes en Abul Wa
lid (V. Dozy, Suplemento), creo que la palabra castellana
es simplemente la arábiga híLLJI albatána, enforro de ves
tidura, baldrés en P. de Alcalá, Rlks en las escritu 
ras árabes granadinas, badana en Marcel y Bocthor.s

A lbafob, albajora port. Según Vieyra, es un pez de gran
tamaño que se pesca en las costas de Portugal. No en
cuentro esta voz en la acepción de pescado. En el Zád
«/mosá/?r de Aben Alchazzár se lee; al-
bahri es el galápago. Hago esta cita por si el pez de Viey
ra no fuera más que la tortuga de mar, en cuyo caso po
dría derivarse de albahrí ó albafari, mudado el  ̂en/. 

Albafor, port., licor del árbol del incienso, de alba-
jór, incienso. Gasiri y Sousa. Sobre sus diversas especies r .

puede verse á Aben Albeitar, Traite des simpl., trad. Le
clerc, J, p. 202 y siguientes.,

A lbahaca, alabega^ alfabega, alhabega cast., albaca hSiSC.,
»  I .alfábaga cat., oJfábega cat. y malí., alfábrega cat., alfá-

begues pl>. val., de alhábaca, forma que se encuentra
en P. de Alcalá, de donde derivaron la voz española Lo
pez de Velasco y Rosal. El P. Guadix la trae,de s

En portugués se hallan alfábaca y alfáoaca en la acep
ción de astragalo y no áe,pulegium y ocimum, gr. wxipiov.
significado de cdbahaca. El origen sin embargo es el
mismo.

A lbahayre malí. Lo mismo que alboaire.
A lbaigín. Barrio de Granada, de albayya^in, pl. de

♦
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dejL̂ Jl albriiiyciz, aztorer en R. Mnrtín, halconero en P. 

Alcalá. En Alhama, Anteqiiofa, Baena y ntrns puntos hay
arrabales, situados extramuros de la ciudad, con este
mismo nombre. La interpretación cjue se le da en el Dic.
malí, no tiene razón de ser, así como el origen que le
atribuye Covari-ubias.

A lbaida cast. y cat. Planta de hojas blanquecinas y flor
amarilla, la anthylíís cythisoides, de LííaJI albaida la
blanca. V. Aben Albeitar y Dioscórides. Llevó también
el nombre de albaida la moneda conocida enti'e nos
otros por blanca, blanca dinero en P. de Alcalá, que le da
por corresiiondencia la voz arábiga felc. V. Minsheu, Dic.,
ap. Castro, y á Covarrubias. La etimología es de Alix.

A lbaire. Según Hidalgo, el huevo en el Vocabulario de la
Germania. Es alteración del vocablo arábigo albaid
ó 2í.«7aJI albaida qu.e tiene la misma signiflcación. Marina
y Alix.

A lbalá cast. y cat., albará, cast., cat., malí, y val., albaran
cast., cdoalá, aleará port., biedá, diedá base. Escritura,
recibo, carta de pago, cédula, de l_,*JI cdbará, cédula en
K. Martín, cédula, hoja ó carta, carta de pago, contrato
en P. de Alcalá. En los siguientes versos del Are. de Hita 
(Cantares, copl. 1484) parece tener aquél vocablo el sen
tido de carta ó billete, acepción que se encuentra en Aben
Jaldún (Hist. des Berbéres, II, 351) y en Aben Batuta
(IV, 268):

«Fija, mucho vos saluda uno, que es de Alcalá,
Enviavos una gidra con aqueste albalá,
El criador es con vusco, que desto tal mucho há.
Tomaldo, fija sennora: dijo la mora: le alá.»

También parece denotar rótulo ó etiqueta colocada en
/ las mercaderías, según este otro pasage de las Ord. de

Graaad'i, fol. v.: «Item que los Xelizes pongan ,en los
alüalaes que ellos ponen en la seda, de que partido es
aquel mago.»

En la Colee, de Doc. de las Proo. Base., 1,1, se encuen
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tran las'palabras «¿6atees cíe ̂ z«'a, en el sentido de res
guardo dado á los mercaderes para que los Haflzes de los
lugares por donde habían de transitar no les exigiesen
nuevos dei-echos sobre los que habían ya abonado en las
Aduanas por sus géneros. Traen la etimología Guadix y
Urrea.

En sentir de Dozy, las voces alhara y alvará que se en
cuentean en Yanguas de Navarra, I, 25,

_ _ _  ̂  ̂ ^26 y 57) y en Flores (Esp, Sagr,^ XLIX, 331 y 332) tienen,
así como sus sinónimas cúbala y albarray la acepción de « I

ejidos de una ciudad, de distrito ó pueblo enclavado en
su jurisdicción, que es la misma de la palabra arábiga

albarr, le banlieií d’une ville. 
A lballó malí. L o mismo que albañal.
A lbanar ant. Estribar una cosa sobre otra. Acad. Creo que

este verbo se formó del nombre arábigo UJI albanná, he-
difleator en R. Martín, albañir en P. de Alcalá. Alix loA deriva directamente del verbo Ui baná exhuxit, ediñeavit,
falciüit en Freytag.

A lbanegar. L o mismo que albanega en su 1.® acepción. 
A lbanega, aluañega cast., alfanigue gall., rxlvanega port.

M  M  AEl triángulo, rectángulo, formado por el partoral, la lima
tesa y la solera. Nunez de Arenas, Carpintería de lo hlan
co. Toca de mujer, llamada por otro nombre cofia ó es
cofieta. Guadix, Dic. ms. de la Bibl. Colomb. Mantilla.
Berganza, Ant. de Esp. Red para coger conejos ó liebres.
Castro. Es la voz arábiga ji.su.iJI albanica, cdpellus en Rai
mundo Martín, alvanega, cofia de mujer en P. de Alcalá,
lacinia sea panniculus fere triangularis qui aliis vestibus
'mserf so/eC etc., en Freytag. El término de arquitectura
tiene el mismo origen, pues, como se lee en el P. Guadix,
se dió el nombre de albanega al triángulo de la pared ó
edificio que se causa entre la rosca de un árbol y lo cua
drado del alfiz por la semejanza de su figura con aquella
suerte de escofieta ó paño de la cabeza. V. Dic. ms. de la

4

^ I

Bihl. Colomb. in v. Albanega.
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La forma aluañega se registra. en el siguiente pasage

de las Ord. de Seo., Tit. De la puentQ, fol. 25 y .: «los qua
les dichos barcos que assi se han de fazer en este dicho
tiempo, han de ser fechos cada vno de XXXI cobdos, y
la tablazón de gordura de vn ladrillo del aluañega abaxo.»

% La etimología la trae Gayangos, citado por Alix. Dozy
se la adjudica á Lafuente Alcántara

A lbannar. L o mismo que albañal.
Fase á sus collasos faser los valladares,
Refaser los pesebres, limpiar los alhonnares.

(Are. de Hita, Cantares, copl. 1251).
A lbañal, albañar cast., alballó malí., alhelló val. y cat. ,

alheylan, albeyló cat., albolon, albollón, arbelon, arbo
llón, abonon cast. Conducto, por donde se vierten las
aguas sucias y las llovedizas. Müller da por etimología

I

de estas voces albcúlóa, letrina; pero Dozy observa
con razón que las formas albañal \  arbañal vienen direc-
tamente de alballct y las restantes de albellóa
que tienen la misma significación.

A lbañí, albañil cast., albanez, aluaner^ alvango^ aluanii
port., de UJI albanná^ y con la iméla, albanní, hediñeaior
en R. Martín, albañir de casas en P. de Alcalá. Guadix.

A lbaquia. Resto de cuenta, de albaquia, reliquie en
R. Martín, restante en P. de Alcalá. Guadix.

A lbará val., delfaldó de la c;amisa, palomino, de baráz, 
y con el art., albarciz, escremento en Kazirnirski y Boc-
thor, albará'Gon supresión de la z final.

A lbaraz port. Lo mismo que

morpAea en R. Martín, lepra en P. de Alcalá. Marina y
Sousa.

✓

A lbargoque, albaricoque cast., albercoque, albricoque pori..
abercoch cat., albarcóc malí., albercoch val., de
albarcóc, y este de griego Ti:pai.y.oxxi.oy, procedente á su vez
del lat. prcecoqutis en Columela, en Macrobio y
Palladio, nombre que dieron los romanos al arménicum

. . A?
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maliim. Guadix trae la etimología arábiga y Covarrubias
la griega.

Albarda cast., cat., malí, y port., albardes pl. val., de
albarda, que tiene la misma acepción. Covarrubias y
Guadix. /
Ella dis: pues fué casada, creed que non se arrepienta^
Que non hay muía de albarda que la troya non consienta.

(Are. de Hita„ Cantares, copl. 185).
Albardan cast., albardet c‘At., alberdan, alperdanhñso,. Bu

fón, truhán. Es la voz arábiga bardan, y, con el art.,
albardan, loco, tonto, sinónimo de bárid, insipidus 
homo en R. Martín. Corresponde la etimología á Dozy.
Larramendi le da un origen bascongado.

De muchos ha que matas, non sé uno que sanes;
Quantos en tu loxuria son grandes barraganes.
Métanse asimesmos los locos albardanes.
Contésgeles como al aguda con los negios truanes.

r (Are. de Hita, Cantares, copl. 259p
Albardin cast., alhardi 'ydX. Planta semejante al esparto de

hojas largas y muy fuertes. Es la dicción arábiga bar- 
di, Y, con el art., albardí, anea, enea, yerva ensordadera,
espadaña en P. de Alcalá. Alix y Müller dan la etimología.

Albardon Caballo ó mulo albardon, de bardaun, y.
con el art., albardaun, rocinus en R. Martín,, haca, peque;
ño cauallo en P. de Alcalá. Esta voz es sinónima de acémi
la, pues P. de Alcalá traduce cauallo albardon por zimil.

Albargina, alhergina. Lo mismo que berengena.
Albarhamin, de barahman, y este del sánscrito Brah 

man, homo primi i. e. sacerdotalis ordinis. V. Bopp, Gloss
Sanscr.

«Et cuando el rey vió que los alharhamines se aqueja
ban tanto, cuidó que le decian verdat.» P. ant. ais. XV.

Albarico, aibarigo. KnYiqne estas voces, lo mismo que ah
barejo, parecen formas diminutivas del adj. albai% que
denota lo que es de color blanco, no debo pasar en silen-
ció la analogía que encuentro entre ellas y la arábiga
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alfaric, frumentum en R. M.ñviir\, fricabilis, de gra

no in spica en Freytog.
Albarra. La yerballamada piojera. Lo mismo qneabarras.
Albarrada cast. y port., abbarrada port. Esta voz tiene

dos acepciones, la de búcaro ó jarro para beber y la de
pared hecha de piedra seca. En el primer sentido es la voz
arábiga ¡ícIjí barrada, jarro con dos asas en P. de Al
calá, cas, cilio aquamrefrigercd,phiala en Freytag. Tráela
en el segundo Govarrubias del verbo bardá, enalbar
dar en P. de Alcalá, haciéndola una con albarda; pero
Dozy consideró, y con razón, inverosímil esta proceden
cia, si bien no le asignó ningún otro origen. Ganoso de
llenar este vacío de su Glosario, nos dice en el Suple
mento:’ «iEa esp. y port. albarrada, entre otras cosas, sig
nifica muralla de piedra seca. Pues bien; con esta acep
ción se encuentra el pl. baráríd, en Almacari, II,
148, 16: .J'í m* •> « L\J| Jl ^

L’origine de cet albarrada est done trouvée.n
Ño lo está ciertamente, si se considera que baráríd 

no es más que el pl. de cdbarrada en el sentido de jarro
con dos asas, como puede verse en P. de Alcalá, y lo de
clara esplícitamente ellexto de Almacari, el cual, vertido 
literalmente á nuestra lengua, es como sigue: «había en
ella (Almería) chinas ó piedrecitas de colores maravillo
sos que los príncipes de Marruecos ponían en las cdba-
rradas.y> El que sepa que las albarradas se hacen de pie
dras toscas y de gran tamaño para resguardo y defensa
de las heredades, allegadas á millares de las esparcidas
á granel por el suelo ó traídas de las canteras, echará
luego al punto de ver el error del ilustre orientalista.
¿Quién ha visto jamás construir muros ó paredes con pie-

' drecitas ó chinas de admirable color, áun en la hipótesis
de tenerlas á la mano y en cantidades inmensas? Hay
pues que convenir en que barárid, pl. de albarrada.
no significa otra cosa que búcaros ó jarras para beber.
como interpretan aquél término el P. Lerchundi y el Doc-

/71
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tor Simonet en el Vocabulario de su Crestomatía, donde
se halla inserto el texto de las Analectas, y en que las
piedrecitas ó chinas de maravilloso color que colocaban
en ellos los Arráeces ó gente granada y principal de Ma-

y

rruecos, no tenían otro objeto que el de embellecer su
fondo, dándole la apariencia de un manantial verdadero.
Y es de notar á este propósito que la costumbre de po
ner menudísimas guijas en el suelo de los búcaros ó ja
rras dura aún en algunos pueblos de la provincia de Al
mería y en Castilla, según me informan.

La palabra alharrada no es árabe. En vano se buscará
en los diccionarios. P. de Alcalá la traé dándole por co
rrespondencia' arábiga xipar, el (UTCapiov ó siparium de
griegos y latinos, interpretado por los moi-os de Granada, i

no en la acepción de auleum ó cortina, sino en la de pa-
redj como acaeció á la acitara que, con tener originaria
mente el mismo valor que siparium^ se empleó como de-
nominación del muro delgado hecho con ladrillos puestos
de plano. La voz alharrada, en opinión del Dr. Simonet
y en la mia, no es más que la castellana parata, derivada

A  ^

á&pariete, ablativo de la latina joa/Yes, la pared, ,1a cual,
A  ^mediante la anteposición del art. árabe, cambio de la p

por la b, de la t por \a d j  duplicación de la r medial, se
convirtió en alharrada.

9

Albarrán cast., albarráa, aloarráa port. El que no tenía
casa, vecindad en algún pueblo. Acad.

> «Otrosí, quito á todos los Moros forros^ vezinos de
Seuiella, y á todos los otros Moros Albarranes, que hi
vinieren el Pepion que daban por su cabega cada dia en.
^  A  M  ____

la-mia Alfóndiga.» Zúñiga, Anal, de Seo., Lib. II, p. 77.
(Memor. Hist

palabra albarrán viene de albarrán, forma que se 
acómoda más á la española que albarrání, extra
neus en R. Martín, advenedizo, extraño, extranjero, fo
rastero, desnaturado de la tierra en P. de Alcalá, de don
de la derivan el P. Guadix y otros etimologistas.

14
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En Nebrija y P. de Alcalá se halla la voz albarrán en el

sentido de no casado, soltero. Como observa Dozy, esta
voz procede de un adjetivo en án que, aunque se eche de
ménos en los diccionarios de la lengua clásica, procede
de otra raíz, á saber; baria, ser libre.

«Estos son los albarranes de San Lucar que non han
mugeres...» Repartim. de Seo. en Espinosa, Hist. de Seo.,
Lib. V, cap. 1, fol. 21.

A lbarrán. Lo mismo que albalá y albarán. En el fuero de
Huesca, año de 1247, folio. 22, se leé; «Per oblivionem
longi temporis, vel amissionem apocarum, quse
vulgariter apellantur.» V. Ducange, Gloss. in v. Albarran.

ALBARRANAcast. y val. Torre exenta ó exterior, turris extra
ria en Nebrija, torre maestra ó casa principal en Escrig.

«E habia allí torres albarranas que sallan fuera del mu
ro, que estaba otrosí sobre peña tajada». La gran Conq.
de Ultr., 237, ed. Riv. Aunque P. de Alcalá trae por
correspondencia de albarrana torre, barrania, y de torre 
albarrana, borg albarraní, ^  Marcel sór alba-
rrání ^ oy aoant tnur, el vocablo español viene de ba- 
rrána, y con el art. ár. albarrana, femenino del adj. alba
rrán, exterior.

Albarrana vale también cebolla silvestre ó del campo.
«Y colgadas allí raíces de hojaplasmas, cebolla a/6arra/za
y cepacaballo» . La Celestina, Act. I. La etim. es la misma.

¿I. JlA lbarraneo. Adj. ant. El forastero ó’ extranjero. De 
albarraní que tiene la propia significación. Cf. Ducange
in V. Albarraneus.

Albarráz. Esta voz tiene la doble acepción de yerba piojera
ó staphisagria, el albarráz en Nebr., y la de lepra ó albara-
zo. En este último sentido léese en Calila^ Dymna (Pros.
ant. alsigl. XV, ed. Riv., p. 39): «Átí te lo digo que ayun
taste en tí todas las malas tachas; ca eres potroso, et has el
mal del figo, et eres tiñoso, et has albarrás en las piernas».

A lbarrazar. Esta voz, que no se registra en el' Diccionario
de la Academia, se encuentra en el siguiente pasage del
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Quijote (Part. II, cap. XXXIX): «Y descubrieron los ros
tros todos poblados de barbas, cuales rubias, cuales

_ V V ♦ S ^  I  . . .negras, cuales blancas y cuales abarracadas». Clemencin
interpreta esta voz por blanquecinas ó que declinaban de
su color natural al blanco; manchadas, añadiendo que de
este epíteto usa Cervantes en su entremes titulado Reta-

Maraoillas
deriva del arábigo wárcts, que en segunda forma sig------  w  ^
niflca teñir (una estofa) con la planta war^ o wars_
la cúrcuma ó azafrán de la India en Aben Albeitar (II,

— _^  ^

Mernecylon
planta semejante al sésamo que se cria en la Arabia, cuyo
jugo produce un color entre amarillo y rojo, que con el
nombre de gomra usan las mujeres de Oriente á gui
sa de cosmético para embellecer el rostro. En España y
Marruecos, según se lee en Aben Albeitar (Traité des
SimpL, ed. Leclerc, I, 416) se dió, aunque con error, el

/* nombre de tocu 8 al ̂ ^̂ 1 ó cálculo de bueyes, que
entre otras propiedades, mezclado con vino y empleado
en'fricciones, tenía la de teñir de negro el pelo blanco.

De marras ó narras, antepuesto el art. árabe, se hizo
^  ^  ^  •  i  ^  Yaluctrraz; añadida la terminación del infinitivo castellano,

alucirrazar y, permutada la u por la hyülbarrasar.
Albatara . Enfermedad que da á las mujeres en la boca de

la madre ó útero. Acad. De albatára, forma sinóni-
> badr, b atar a y

de_^
mann, ni, como quiere Dozy, en la que en segundo térmi
no le asigna Freytag, sino en la de «res oblongior carun
culae similis excrescens in pudendis feminae», 6, como se

.  M  ^  ^  ^  ñ  V  Ú  Ilee en Lane  ̂«a piece of flesh between the two sides of the
%

vulva of a woman».
Albatoza cast., albatopa p o r t.,  ,aZ&atosa cat. y mali. Cierto

albatsa ó mejor albotsa «navis bellica et quoque onera
ria». Alix.

A .
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Hácese frecuente mención de esta suerte de nave en la
Vida de Saladino por Boha-eddin, en los Anales de Abul-1 T* * i ^* /  • •* . .Historia
tir. V. Quatremére, Hist. des Sult. maml. l, 2.» part. p. 86
y 272. En Marruecos era también conocida esta clase de

(Hist^  ^  I  ^ » 1  ^  V *  w  §  V *  /  w  ■  ^  a .

mohades^ p. 204) del sitio de Xelba por el rey D, Alfonso I-TI \ y  . • -m 'm _á quien llama Pedro, hijo de Alric, se dice:
jQg francos le asistíanj

por la parte del mar con albatozas y galeras». Este voca-

Su origen, cree Dozŷ  ha de buscarse en bastasia^ «navi-
« « V  I  ^ 1 ^ _ _ _ _  ^ 1  m á  Aculae apud Dalmatas species», según Ducange. En Egipto

la albotsa significa también una medida de líquidos, equi
valente ya á una pinta, ya á media pinta. V. Dozy, Supl.

Albaxad. Goma ammoniaca, del Persa aluáxxac ó
dlúxxQjC  ̂ ammoniacum. «Tomar galvano, et sera-

^  —1 . 1  4 r f  T  ^  • -pión, et apap'anac, et albaxad et caranfonia de cada uno
i Y ^  ^^  ^  M  _ _  m  m  M  ^ •Moni

û '
en R. Martín^ alvayalde en P. de Alcalá. Guadix. Según

« m  I  ^  .  é  1  M ^Aben Buclarix, entre los árabes españoles era el nombre
vulgar de la cerussa s,L*J) ^3./ 0^"serva Alix que de esta raiz solo ha quedado en la Biblia
la voz njfia «huevo».

A lbaz. «Quarta (casula) de Alba^ similiter amarella». Flo
res, A-sp. Sa^r. XXXIV, Trat. 70, Apead, p. 455. Esta
dicción, que Dozy considera equivocadamente como erra-
é  T  i  1  Y  —  V  f  _  _ 1

*  ^  ^ 1  ^  y f  i  ^  ^  ̂ / T T  T  #  j  -  -ta de A¿c/¿a  ̂(V. su Glos. in y..Alcha^)^ es la arábiga j J
albaSj pannus en R. Martín, tela en general de lino, al¿)-
dón ó seda, procedente acaso del puo-íroí; y Byssus de grie
gos y latinos, Byssum en S. Isidoro, especie de lino finí-

^  A. ^1 ^  A . A * . ^simodeAcaya. La misma etimología pienso que debe
asignarse á las formas AZñasñís, ital. Albaqio, y Albaxe-
«ís que se registran en Ducange en significación de una
suerte de paño de lana.
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A lbeden. Especie de soladura, pavimento ó revestimento

^  ^  A Ade un edificio con piedras labradas.
«Otrosí, que el dicho maestro sepa edificar una casa

real... y sepa solar de azulejo, pilas y albedenes y galje-
— . w  \   ̂̂  ^  M  7  ^ é ^  ^ros». Ord, de Sev.^ Tit. de los Albanies^ fol. 150 v.
Entre otras acepciones tiene el verbo batana en se

gunda forma la de revestir, forrar, cubrir y acaso pavi
mentar un edificio con ciertas piedras, como lo declara el
siguiente pasage^del Idrisi^ p. 211, que cita Dozy en su

Ay ((y hallóSuplemento:
que esta torre estaba toda revestida ó pavimentada de
adoquines Aloquí». En los Diálogos de Cherbonneau se

_ .1 ^  A  M  Aencuentra el término y con el art. albaden en signifi
cación deplafond.

como lo pide el acento, y no de Ûcu*JI 
menescal en R. Martín, albéytar de bestias en P. de Alca-
1  ̂ A  ̂ «

lá. Acertadamente dice Dozy que la dicción arábiga viene
de la griega ÍTmíarpoí veterinarius.

A lbeite ant. Lo mismo que albeitar. I
b  I

A lbellon. Casiri y Alix dan á esta voz la misma etimología
que Müller. V. albañal.

A lbena. L o mismo que alheña.
Albenda cast., albendá, albendia hs ŝc. Colgadura de lienzo

entretejida á modo de red ó encaje. No concuerdan ios— i • - 1 •  ̂ _etimologistas sobre el origen de esta palabra. Casiri  ̂Ma-

Dozy de s.̂ í>xjw.J| albanderiya
Mil ü una nnr.hps í'F.H TT̂ hn
ños ó cortinas, como sinónima de Larramendi dice 
que viene del base, dlbenia (orilla, fleco), y finalmente
Simonet ('G/os., p. 7), con mejor acuerdo, la trae del lat.

A  ^  ^  A

penna ó de su diminutivo pennula^ como los vocablos de
la leng. lat. panelas, panellus, penellum y pennellus, el
prov. peneou^ el ír.panneau (especie de red) y el ant. cas
tellano abeñola (pestaña).

SS .
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Albéndola. Lo mismo que albéiitola. Terreros, Dic. 
Albengala, bengala en Covarrubias. Tela finísima de lino

con que los moros de España adornaban sus turbantes.
De i5.JLX.Lf y con el art. árabe albengala, nombre
déla provincia en que se fabricaba aquella estofa. Cova-
iTubias y Alix.

Albéntolá, cast. Red de hilo muy delgado para
pescar peces pequeños. Acad.

«Por ser como son las dichas aluentolas muy espessas
y cerradas de malla». Orel, de Seo., Tit. de los Pescado
res, fol. 160 V.

La Academia considera esta voz como diminutivo de
albenda, con la cual la identifica Marina. Alix es también

lNhÁ.¿
sánscrita bencl̂  no en la acepción de bandera, sino en la
de lazo, nexo ó vínculo. Más en lo cierto Simonet, cree
probable su derivación del vocablo latino penna ts mejor
de su diminutivo pennula. Confirma esta etimología la
sustitución de la segunda n del nombre latino pennula

1

por la d en el vocablo cast. y port. péndola, pluma.
A lbeña. Lo mismo que alheña.
A lberga cast., aloerca port., albercobo gall., alporchahasc.

Estanque pequeño donde recogen el agua para regar las
huertas. Del ár. alberca, hebr. r\yo. stagnum,piscina, 
pr. talis, ad quam cameli potaturi procumbunt, crater
fontis et simile aquae receptaculum, hispan, alberca. Ge-
senius. Traen la etimología Guadix y Rosal.

A lbérchiga. L o mismo que
A lbérchigo. Palabra compuesta del art- ár. cd y de la latina

\iÁjm
tienen otra procedencia.

Albercoghe cat. V. albarcoque.
44

Alberengena cast., cat. y malí., albergina val.
Lo mismo que berengena.

A lberge cast. y cat., alperche, cdperxe^ovi., alperse, alpér
sico ant. cast. Lo mismo que albérchigo.
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A lbernica . Lo mismo que albariega con inserción de una r
eufónica.

«Y assí, supongo, que el ochavo del almizote tuvo una
tercia... toma el dicho ochavo, y hazlo 17 tamaños, des
pues de averie quitado el gruesso de la albernica, y cinco
de estos 17 es el grueso de la madera». Lope^ de Arenas,
Breve competid, de la carpintería de lo blanco, p. 43.

___ ____ ^  ^  « A  A
A lbéytar. Lo mismo que albéitar. «Otrosí, que ninguno ni

alguno, ludios ni judías, ni Moros ni Moras, non sean
A/6e|/¿ares,-niferradores, ni carpinteros... (Salva, Colec
ción de Cortes, Leyes, Fueros y Documentos, Tomo XI,
fol. 39, 47).

Albiar. Esta planta, conocida por los herbolarios españoles
con el nombre de macarcha, según nos dice Aben Albei-

A  am ^tar, es el pouíp9a/lp.ov de los griegos^ nuestro ojo de buey, la
Anthemis valentina de Sprengel, el Chrysantemum coro-
narium de Fraas. Como queda expuesto en el art. Abiar,

^ te

los moros andaluces aplicaron este nombre al narciso.A l b i t a n a  cast., cat., malí, y port. Pieza curva de madera
empernada por la parte interior de la roda ó branque so
bre el extremo proel de la quilla para fortiflcar ambas,

__ ____ ___ t e  k m  Adándoles mayor firmeza y solidez. Acad. Marina, Alix y
Engelmann derivan este vocablo del ar. ?üLLaJI albitana^
forro. Dozy se limita á observar que como la raíz sig
nifica penetrar en lo interior, es posible que albitana ha-

___  ^  ^  ^  m  —  *ya tenido un valor náutico análogo al del vocablo español.
A lbixeres pl. Val. Lo mismo que albricias.
A lboaire, alboayre cast., albahaire malí. Labor que anti

guamente se hacía en-las capillas ó bóvedas, adornándolas
con azulejos, especialmente en las que se fabricaban á
manera de horno. Acad.

«Otrosí ordenamos y mandamos que el dicho maestro
sepa edificar las capillas siguientes; bayde, y de alboay-
res,y ochauada». Ord. de Seo., Tit. de los Albañies,io\. 150.

De albohayre, diminutivo de bahr, término
de arquitectos, que en la acepción de una suerte de ador-

^  J
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A

no de mosaico ó de pintara con inscripciones ó figuras
de hombres, de animales, de barcos, etc., se encuentra
en el Idrisi (Descrip. de VAfrique et de l’Espagne, ^. 113
y 210 del texto árabe, 132 y 259 de la trad. fr.). V. Dozv,

A lboCayre. Probablemente lo mismo que alhoaire.
«Otrosí,... que sepa fazer y formar sus escaleras, así

quadrada, como perlongada y de caracol, sabiéndole dar
sus caxas, y al macho, como le conviene, faziendole sus
cañutos de a/óoca^res y de tabla llana». Ord. de Sev.,
Tit. de los Álbañies, fol. 150.

Al'bocosa cat. y malí. Higuera de Egipto. Acaso de
albacóra, precoz, temprana (palmera, árbol ó fruto), mu
dada la r  en s y sustituida la moción de la primera radi
cal por una o.

A lbogon cast. Aumentativo de albogue.
«Et acaesció que estando un dia folgando tañian ante él

un estormento de que se pagan mucho los moros, que ha
nombre albogony>. El Conde Lucanor, Enxemplo XLI.

Dulgema é axabeba, el finchado albogon
sinfonía é baldosa en esta fiesta son.

Are. de Hita, Cantares, copl. 1207.
A lbogue cast., val. y port., alboguea base. Cierta especie de 

flauta ó dulzaina.
El pleyto de ioglares era-fiera nota.
Auye hi sinfonía, arba, giga é rota.
Albogues é salterio, gitola que mas trota.
Gedra é uiola que las coytas embota.

El Libr, de Alex., copl. 1383.
Es indudable que el vocablo arábigo ^yi bua, bucina, 

cornu, fistula en R. Martín, albogue ó flauta en P. de Al
calá, tuba en el Glos. Leid. procede del lat. bucca, boca.
cuyo diminutivo buccula por buccina:, bocina, se encuen
tra en Ducange (V. Gloss., I, 795). Esta, que es la opinión
de Simonet, ha sido aceptada por Dozy, en enjo Suple-
rnento se lee: «úĵ j viene  ̂ sin duda, del lat. buccina; pero
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lio es nienos cierto, añade, que los españoles han recibi
do su albogue de lo-s árabes». Así en efecto lo declara la
forma del vocablo, y la fecha de su existencia entre los
árabes de Oriente, pues de él hacen mención Alcheuharí,
que publicó su Dic. por los años 390 de la hegira (999 de
J. C.), y Alasmaí, maestro de Harun Arraxid, que nació en
el 122 (739 de J. G.) y murió en 215 (830 de J. C.). Esto me
inclina á creer que los árabes no tomaron directamente su
albogue del lat. buccina, sino del gr. P'jxáv/i trompeta, que
se registra en los autores helénicos de la época romana.
V. Alex., Dict. Grec.-Franc.

J  J

1

Que esta suerte de instrumento de música en su forma
primitiva, acaso por su origen y procedencia, no se com
padecía con los aires y cantinelas de los árabes españo
les, lo demuestran los siguientes versos del Are. de Hita„
Cantares, copl. 1491:

Albogues é mandurrias, caramillo é zamponna
Non se pagan de arábigo quanto dedos Bolonna
Como quier que por fuerza disenlo con bergonna
Quien se lo desir fesiere, pechar debe calonna.

Que el albogue, por el contrario, se acomodaba á los
cantares de los españoles^ nos lo dice el Xalechí (Cód.
Esc., 1530 de Casiri y 1535 m.) en el siguiente verso que
traen Alcheuharí y Alasmaí:*•

((La zambra áe los Cristianos al tocar el albogue)).
«Según Aben Jaldun/el albogue es un tubo de cobre de

un codo de largo, el cual se ensancha hasta el punto que el
extremo por donde sale el aire resulta tan dilatado que
puede introducírsele la mano ligeramente cerrada, como
lo está cuando se corta una pluma. Sóplase dentro por
medio de un ligero tubo c{ue trasmite el aire de la boca.
Produce un zumbido muy fuerte. Tiene también cierto
número de agujeros por medio de los cuales se producen,
mediante la aplicación de los dedos, muchas notas que

15
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guardan entre sí relaciones determinadas. Entonces se le
escucha con placer». V. Prolegóm., II, 353.

Hasta el siglo XIV no suena este instrumento en núes-
tros escritores, aunque su introducción en la España cris
tiana debió remontarse á la conciuista de los musulma
nes. Pronto, no obstante, debió caer en desuso, pues á
comienzos del siglo XVII hasta su nombre era vocablo 
peregrino entre la gente popular y común. Aun el mismo
Cervantes desconocía la naturaleza de este instrumento.
como se ve por el siguiente pasage del Quijote (2.“ parte.
cap. LXVII): «¿Qué son albogues?, preguntó Sancho, que
ni los he oido nombrar, ni los he visto en toda mi vida.
Albogues son, respondió D. Quijote, unas chapas á modo
de candeleros de azófar, que dando una con otra por lo
vacío y hueco hace un son, si no muy agradable ni armó
nico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la
gaita y del tamborín; y este nombre albogues es morisco,
como lo son todos aquellos que en nuestra lengua daste-

t llana comienzan en ah.
No me explico por qué Fetis, al ocuparse de los instru

mentos de viento de la música árabe (Hist. gen. de la
musique, II, 146), hace caso omiso del albogue, cuando,
á juzgar por los diccionarios del habla vulgar de Marrue
cos y de Oriente, aún existe en aquellos países como una
suerte de clarín ó trómpela del género .samr.

A lbohega ant. Lo mismo que malva ó albphes. Castro, Dic.
A lbohera. L o mismo que albuera.
A lbohez. L o mismo que albohesa.

«Muchas veces se crian de los ülboheses, digo de las 
malvas».Llerrera, Agrie., lib. V, cap. 7, fol. 132.

A lboheza, malva (planta), de aljobaiza, malva en Rai
mundo Martín, malua, yerua conoscida en P. de Alcalá.

A lbohol. Creyendo, sin duda, la Academia que este vocablo
no era otra cosa que una forma de ababol, lo interpreta
por amapola, sin recordar acaso que en la primera edi
ción de su Dic. lo había identificado con el jacion, funda-

\

• !  I

. :::h
* :'íf
^  •' f I
t

* %

» *

/

'I.vW(

- -
• fV ^•:íf

\s

\ >

/

f

/

. N ♦

* -áM



írv' I
4

K\

f1
/

115
da en la siguiente nota marginal de Pluerta á su traduc
ción de Plinio (Híst. nat., lib. 22, cap. 22, fol. 308): «Jación 
es nuestro albohol, que usan las mujeres en zahumerios 
y toman en poivos para acrecentar la leche.» El origen de

en mi sentir, se halla en la dicción aráb. 
albojór, «tus» (thus) en R. Martín, «sahumaduras» en P. de 
Alcalá, «suffltus» en Freytag, «incienso» en Kaz., una de 
cuyas variedades es el cyclaminum hereclifolíum ó K¡jy.).á- 
[A’vo; de Dioso., llamada por los botánicos árabes 
bojór Mariem, suffitus Mariap según Leclerc. Es otra el

«perfumede las moriscas,» que 
era, á no dudar, el empleado, según Huerta, en zahume
rios por las mujeres de su tiempo. V. Aben Albeitár, 
Traite des simpL, tracl. Leclerc.

A lbohol. Correhuela. Metátesis de alhoból, pl. de J.*

A

habí, cuerda, llamada por los botánicos ár.
«cuerda de los pobres.» V. Aben Albeitár, I, 402. En el 
Mostainí se lee que esta planta se decía en la aljamia sXáí 
hinca, la ornea de Apuleyo ó la vinca pero inca de Plinio, 
nuestra vincapervinca ó clemátide. V. Dozy, G/os., 71-2, y 
Laguna AaoG á Diosc., Lib. 4,̂ , Cap. CL, p. 465.

A lbol. Lo mismo que a/6o/¿o/, 1.®*’ artículo.
A lbolga. Lo mismo que alholoa.
A lbolga. Esparteña. Aunque esta voz, así como el cast. al- 

borgaj el port. alparca, es corrupción de aúarca, proce
de inmediatamente de albolga, «avarca»' en R. Martín, 
«abarca de esparto» en P. de Alcalá, «calceus» en Dombay 
(Gram. ling. mauro-arab., p. 82). Aben Abdelmelic, 166 v., 
en su art. sobre Aben Asear, el historiador de Málaga, 
cita versos de este sábio en que describe el calzado que 
los habitantes de Andalucía y sus vecinos de África llaman 
albolga. V. Dozy, Supplément.

A lboloque val. Lo mismo que alboroque.
KhBÓ^DiGxc(iSi.,albondigueahdtíiC.,almondegctpor\,.,cdmon-  

digacd^si. De ü.3u\,áJ| albóndaccc, «pillula» en R. Martín, 
López de Velasco.
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A lboque. L o mismo que albogue.
A lboquerón. Planta semejante al alelí. Según Alix es un

aumentativo cast. dê ^XJI alhúcc.ur, species qumdam plan
tarum in Arabiae felicis campis frecuentium; panicum di-
chotomum en Forsk, Flora, p. CIV. No me satisface esta 

^ ^  ^etimología, por no convenir la palabra española y la ará-
higa en significación.

Albora iTiall. Especie de lepra ó sarna. Más que con alba-
M  Arra parece tener inmediato parentesco este vocablo con

el lat. alphus y el [griego aXcpo?, especie de lepra ó sarna
blanca en Cornelio Celso.

Albórbola cast., borbora base. Gritos de alegría. De Rjjyl
aííoálwala, nombre que con la propia significación se en-
CLientra en el Diván de Aben Cuzmán (cód. de San Pe
tersburgo, fol. 49 V.) ('In La raíz de este vocablo es la ará-
1  •  4  .

biga wálwala, ullalare de gaudio (gr. oXoXú̂co) en
R. Martín, lanzar gritos de alegría en Abdelwáhed (Hist.
oj the Almohades, p. 211), gorjear un pájaro alegi*emente
en Aben Luzmán, corno se declara en el verso siguiente
(üiocui, fol. 17 v.):

jaLJL Lj|j
«Mientras yo y la hermosa bebíamos^ el pájaro gorjea

ba alegremente (lit. hácia albórbolas).»
Alborga. Lo mismo que albolga,2.° artículo.
Albornez. Viento que se experimenta en el golfo de Valen-• 1"̂  é I M  ̂ «cia. De albarrarii, «viento entre oriente y ciergo» en

^  k  ^  ^  m  a  ^P. de Alcak'g vent du nord-est en Maree!
44

Albornía cast., a lbu rn ia  cat. y malí., a lborn iá  hQsc. Escu
J  ^  ^  _  _

dilla grande de barro. De albornyya,  «vasija de barro 
vidriado en forma de taza» en Cañes. Urrea. El vocablo
arábigo, como ya lo apuntó,Rosal, viene del gr. Xa¡3pcüvwv
ó XaSpávw;, gran vaso para beber entre los persas.

Albornos. Lo mismo que albornos.

(1) Debo á la fineza de mi ilustre amigo el Dr. Simonet el conocimiento 
de esta preciosa obra.
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Nombrauan el rey de Castiella
E era por aquesta bos,
Quebrantaba mucha siella
E rroto mucho albornos. !

Poema de Alfonso el onceno, copl. 1721.
A lbornoz cast., albornoc val., albernos port., albornoza

base., a/6emas malí., alhernuz cat. De albornos.
albornog en P. de Alcalá, capa en R. Martín. Urrea.

A lboroc. Lo mismo que alboroque.
.... et si voluerit dominus soli dare definitum precium.

det etiam et suo alboroc.
Concilium legionense, era MLVIII, Kal. Augusti. Co

lección de Fueros Municip. por D. Tomás Muñoz y Rome
ro, p. 67.

A lboroche cast., alboroch val. Lo mismo que alboroque.
.... e si el sennor del suelo non quisier comprar el la

bor, el sennor del labor vienda la casa á quien quisier, en
tal guisa que el sennor del cierbo aya siempre so albo
roche.

Texto cast. del concilio de León, XXV, Colee, de Fue
ros Municip. por D. Tomás Muñoz y Romero, p.

A lboronia cast. y base., alm.oronia, boronia, moronia cast.
De alburanyya, cibi genus; ita dictum a nomine
Buran, quae filia Plasani ben Sahl, coniux Almamonis,
Freytag.

A lboroque cast., alborque goví., alboloch, alboloque, albo
roch val., alboracpda base. De albarca, dádiva, re
galo, propina. Son usuales en Marruecos, según me infor
ma el P. Lerchundi, las frases siguientes: r/MI,
«dame una propina», QJI «Dios te lo pague;»

^  «¿hay algo que darme?» La misma acepción
tiene, como ya lo indicó Covarrubias, el vocablo hebráico
HDia bracah, munus, donum, quo favorem voluntatemque
s i g n i fi c a m u s. G e s e n i u s .

A lborote ant, Lo mismo que alboroto
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Doña Isabel Castriote
Cantó con gran alborote.

Cancionero de burlas.
Alboroto cast. y^port., albolot val., alborótcd.1, y malí., al-

base., avalot cat. Lo mismo que
Alborozo cast., alboroc val., alborezca base., alvoriz, alvo-

/ oco port. De jj^JÍ alboróz, aiborogo, ruido en P. de Alcalá,-------  -- 1 _  • .  «y-v . -que con la misma signifleación se encuentra en el siguien
te verso del Diván de Aben Cuzmán (fol. 27 v.):

Lc.L¿ ,. 'i'á I ^ I,Lvwv.aJ) -a a ‘
«El alborozo en el dia del lunes; dadme, pues, las al

bricias)).
El mismo egregio poeta dice en otro lugar (fol. 45 v.).;

.............................  Lo
é  4

((Oh vosotros los que venis con alborozo, alarido y al
bórbola».

En este verso se encuentra la verdadera etimología d(j

nuestro vocablo alarido, metátesis de la dicción aiAbiga
alhadir, \a cual, con la signifleación de ruido, se 

encuentra en Márcel, y con la de mugido prolongado (de 
un camello), rebuzno repetido (de un asno), rugido de un

✓ pues, en vista de esto, lo
que digo en mi artículo Alarido.

Albotín. Término de la antigua farmacia: el terebinto ó cor
nicabra y su resina. Delár.y.LJI albotan, el terebinto en 
Aben Albeitar. Alix.

Alboyo gall. Casa grande. Acaso de alboyót, pl. de
albeyt, domus en R. Martín, mediante el apócope de la t
Anal.

Albricia. Lo mismo que albricias.
«Albricia, Albar Ffanez, ca echados somos de tierra».

* .
Poema del Cid, ed. Riv>.,^. 1, col. 2. a

Albricias cast., cat. y malí., albixeres pl. y albricies pl.
val., albiristea y albisteahQ.se., albixera cat. y malí., alai-
paras, alvissards, aloiceras port. De s,L.¿:.JI albixára, bue
na nueva, regalo que recibe el portador de una buena
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nueva. G-uadix. En este último sentido se lee en La Celes
tina, Act. VI: «Dame albricias v decírtelo he».

A lbuce ant. cast. Arcaduz de noria en Victor v Franciosini.
^0 áe y con el art. albúx, dolium parmun en
m  ^  ^  ADombay (Gram, ling. mauro-arah., 93), barrique en Kazi-

«  ^  .  A  ______mirski, como quiere Dozy, palabra que no se encuentra
en los diccionarios de la lengua clásica y que ni es árabe
ni berberisca, como creyó el sábio orientalista holandés,
sino simple trascripción, prefijo el art., del vocablo de la

■  ^  « - — _

BajaLat. que se registra en Ducange con el doble
m ^

%

significado de vas vinarium, ant. fr. buce, pequeño tonel,
y de navigii genus grandioris, a similitudine pyxidis, quoe

4  ^  É  ^  «  A A .Anglis busse dicitur, apeltatum, seu potius quod dolii
VINARII FORMAM REFERT; gP. mod. |3 ou<OV 6 ¡Bout̂ ÔV, , b Ú S

(Hist 1

sa. En el mismo ilustre lexicógrafo se hallan las formas
de la misma voz butta^ buttis con las acepciones de cupa.

■ !
dolium, vas vinarium, lagena mojor, fr. bous, sajón butte,
y bytte, cimbrico bitta que confirman no ser arabiga 
nuestra dicción A/6í¿ce.

A lbugharia cast. Probablemente del art. ar. a l  y wlAc,i - . «j »o
ucharia^ decágono^ figura de diez ángulos.

((Item, que el que esto no supiere hacer y fuere lazero,
que haga una cuadra ochavada de lazo lefe con sus pe
chinas ó albucharias á los rincones». Ord. de Gran., TU.
80, Or(i. de Carpinteros^ fol. 173.

A lbudeca cast., albudeca casi., cat., malí, y ydA., pateca
port. Especie de melón. Del art. ar. a¿y batíja^ pepo
en R. Martín. Sobre esta voz puede verse á Aben Albei
^  ^  A ^

tar. Traite des Siinpl,^ Trad. Leclerc. Corresponde la eti
mología á Cañes y Casiri.

A lbuélvola. L o mismo que albórbola.
Mas valia vuestra albuélvola é vuestro buen solas.
Vuestro atombor sonante, los sanetes que fas, \  V

f

S
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Que toda nuestra fiesta; al león mucho pías.
Que toruedes al juego en salvo é en pas.

(Are. de Hita, Caní., copl. 872).
A lbuera. Lo mismo que albufera.
A lbuérvola. L o mismo que albórtíola.

«E desí fizo venir estrumentos de muchas maneras é
, tannerlos anfel Rey, é facer danzas é albuerholas'o. La
Gran Conq. de Ultr., cap. XLV, p. 524, ed. Riv.

A lbufera cast., cat. y malí., alboera, albuferes pl. val., a/-
'  9 bafeira port. De huhaira, y con el art. ár., cühuhcdra.

stagnum aquae en R. Martín, dim. de^:^. bahi% marecilla. 
Guadix.

definimus vobis et vestris in perpetuum duas par-
tes decimai'um omnium piscationum maris, et de Al-
bufercM.

(Aguirre. CollecL max. condi, omn. Hispan., III, pá
ginas 497-498).

Albuhera. Lo mismo que albufera..
«Estonce, por le facer placer, mandó henchir de agua

de rosas aquella albuhera de Córdoba». (El Conde Lu-
canor, enxemplo XXX).

A lbur cast., alburspl. val. Tamariz, López de Velasco, Ca-
siri. Cañes, Marina y Alix, así como Engelmann y Dozy,
traen esta voz de barí, y con el art. ár. alburí, piscis 

" en R. Martín, hamo, albur pece en P. de Alcalá,
JEgipti

por el contrario, que la etimología de albur ha de buscar
se en el lat. albulus, dim. de u/6as, blanco, por serlo la
carne de este pez, nuestro albulo, pescado parecido al
mujol, ó de cdburnus, que con la propia acepción se en
cuentra en Ausonio, de donde deriva Scheler la dicción
castellana.

«Son los cdbures, léese en Huerta (Anot. á Plin., Hist.
✓

ncit., 1." part., p. 569), unos pescados que se crian en los
ríos, muy semejantes á los Mugilos en la forma y sustan
cia, aunque su cabeza es menor y la carne más blanca.
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y estos son llamados de los franceses Gardones, y de los
italianos Laschas y de los españoles Alhures,^ov la blan
cura de su carne».

A lcabala. Partera ó comadre. Guadix, Dic. ms. de la Bibl.
Co/om&. De alcctbüa, oósteí/x'a? en R. Martín, partera

4que ayuda á parir en P. de Alcalá.
A lcabala cast., cat. y malí., alcavala cast. y port., alcoba-

les pl. val., alcaballa y alcabella port., alcabala base. De
alcabála, que con la propia significación se encuen

tra en P. de Alcalá, recibo en Casiri, impot, laxe en Qua-
tremére y Dozy. Aunque el año de 1342 se creó con este
nombre en Castilla un derecho sobre las mercaderías.
suena ya de antiguo la voz alcabala en los documentos
españoles de la edad media, como sinónima deportaticus,
habiéndolas de mayor y menor cuantía, según lo declara
una escritura de Doña limeña Diaz, mujer del Cid Cam- I

$ !

peador, año de 1101. V. Ducange in v. alcavala. Entre los
árabes andaluces era la alcabala una suerte de contribu
ción ó impuesto que en tiempo de Aben Mardanix, régulo
de la España oriental hacia mediados del siglo VI, llegó
á extenderse hasta los festines de bodas, con el fln de
allegar recursos para pagar á los caballeros cristianos 
que tenía á su servicio. En la siguiente anécdota refiere
un hombre de Játiva que habiendo ganado en Murcia dos
ducados trabajando de albañil, invitó á algunos de sus
amigos á pasar la noche en su casa, y luego añade; «y
compré carne y bebida y tocamos el adufe y cuando esta
ba á punto de amanecer dieron un fuerte golpe en la
puerta y dige ¿quién eres? y contestó «yo soy el tarcón
(el recaudador del impuesto sobre los festines de bodas)
el cual traía en la mano la alcabala de la fiesta», J.4ÍJI ü.JL5.
V. Aben Aljatib, Ihata, art. sobre Aben Mardanix, ap
Dozy, Supl. in v.

Alcaballa, alcabella, alcabila, alcavila, cabildo port. Tro- i .

pa, compañía, horda, tribu. Lo mismo que cabila.
A lcabaz. El autor del Glosario del Cancionero de Baena in-16
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terpreta por «capitán, caudillo de gente de guerra» la voz
aleabas, qu.e se encuentra á la p. 331 de aquella colección
de poesías:

Señor Rrey, desque las hases
Fueron todas ayuntadas
E las trompetas tocadas,
Fuyeron como rrapases.
Dexaron los contumases
El campo á los generosos
Fidalgos e venturosos, 
Fueron sse los Aícahazes.

t

No conozco, dice Dozy á este propósito, palabra árabe
que tenga la significación de capitán ó caudillo de gente
de guerra y que se parezca á alcahaz. Por, otra parte.
añade, no eran solo los jefes los que huían, sino todos los
guerreros granadinos. Al hacer la primera afirmación no
tuvo presente el ilustre orientalista que Freytag trae
^LXJI alqtdbax en la acepción de princeps, clux gentis, 
Kam. Hamasa, p. 73, ita ut arles est gregis, de donde Alix 
deriva la dicción castellana. Más en su punto la segunda.
porque con efecto los que huían no eran ya los jefes, sino
todos los soldados del ejército morisco, hay que investi
gar lo que significa el vocablo alcabazes. Dozy cree que

4

viene de alcabbás, derivado del verbo cábasa, 
caer sobre el enemigo,.atacar con ímpetu y de repente.

♦ «

El sustantivo cabsa, añade, significa (en Silvestre de Sa-
cy, Chrest. ar., I, 46): ataque violento y súbito, y cabbcis
es la forma regular expresiva del que habitualmente eje
cuta tales ataques. A mi pa'recer alcahaz no es otra cosa
que alhawasa, vocablo que además de invasio noc
turna, hostilis irruptio, denota agmen hominum ex variis
gentibus constans, raiz invasit domum praedam quae
rens en -Freytag, prcedari, y en segunda forma furari ocul
te en R. Martin. En este supuesto el término alcabazes
denotaría el ejército ó muchedumbre de gentes que en
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123
secreto y á deshora penetra en tierra enemiga con el pro
pósito de robarla.

alhátowase, mediante la versión del 
la c (Gf. alcabala, red, de del ̂  lo por la b (Cf. tílba-

De h por

cea, de y del o" s final por la se hizo alcábas.
A lcabor cast., cat. y malí., alcabó, alcabóux pl. val. De

ĵ sJÍ alcabó, que designa, como término de arquitectura, 
un techo embovedado, una bóveda,/amacínm en R. Mar
tín. V. Cartáx, p. 34, Aben Adárí, II, 244, el Glos. sobre

W
Dozy. Traen la etimología Marina, Alix y Engelmann.

A lcabtea. Tela muy fina de lino, fabricada en Egipto. De 
RaLasíI alcabtia, forma en los dialectos ar.-hisp. de

I  *  «  /

cobtia, fem. de cobtí, cobto ó egipciaco. Gayangos
y Alix.

Aun quel reygno está turbado
De turbamiento mortal
V)’alcabtea é de cendal
Fallen vos bien arnesado.

Gane, de Buena, p. 113.
Los moriscos usaron este vocablo bajo la forma cabdia
\  Mem. Hist. Esp., V, 458).
Pero además de una estofa, la alcabtea, sinónima de

dornóc en R. Martín, tiene en este lexicógrafo las
acepciones de diploys (hiizioíq) y de espatles cat., nuestra
esclavina. En este sentido léese en Aben (¡lahib ac-Calat^
Hist. de los Almohades^ fol. 72 v. (ap. Dozy,

é A

J

caballero con una capa, una ímama, un alquicel, una al-
sj\.s.¿- d-Xi «Galardonóse á cada

mfofecí y una banda».
A lcacel cast., alcacer cast., port. y galb, alcacen galb, al-

chazar ant. port. De alcagil ferrago (farrago) en
R. Martín, alcacel de ceuada en P. de Alcalá, farrago hor
deacea, raiz dar forrage á un caballo. Léese en Alma-

02-
«Senibraba todos los apos mil almudes de qevada
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94 oroc SÚS, regaliza ó orogúz en P. de

a

para «¿ctüce/de sus bestias». La etimología es de López 
de Velasco.

A lcacer port. y val., alcacere port. Palacio acastellado.
Sta. Rosa, Elucid. Lo mismo qwe alcázar.

A lgaceria ant. Lo mismo que alcaicería.
A lcaceva, cdcagova port. Lo mismo que alcazaba. 
A lcachofa casi, y gall., aícachofra, alcachofre port., cd- 

carxofre, carxofra (̂ at. y malí. De edjorxofa car
dus en R. Martín, cardo arrecife en P. de Alcalá. Guadix. 

A lcacuz cast. y port. Regaliz. Guadix, Dic. ms. de la Bibl. 
Colomb. De
Alcalá.

ALGAgABA cast., cdcassaba malí. Lo mismo que alcazaba. 
A lcaqar. Lo mismo que a/ca.s'ar. aE poner las tiendas del 

Señor en medio, é las de los oficiales que lo han de servir 
en derredor della, que esten en manera de alcágar». Ley 
XX, Tit. XXII, Part. 2.

ALGAgARiA. Tenería, lugar ó fábrica en que se curte y pre
para toda clase de pieles y colambres. De cdcacriya, 
cuba en que se hace ia legía, cubo, cuba de curtidor en 
Beaussíer, caldario en el Glos. Leid., idria, librel (lebri
llo) en R. Martín, hebr. en R. Jehuda ben Koreisch, 
lebrillo, cofaina de metal para lavar en el Glos. gr.-ar. y 

■ en Aben Loyon, voz formada del nombre, de acción ^  
caer, tundendo lavando que dealbavit vestem, fullonum 
more, raíz^ 5  cáyara, hollar. Cf. Dozy, Supl. in 

. <(E emplazamos huums pelames on alcagarias que 
avernos na dita Villa». Z)oc. de S. Pedro de Coimbra, ap. 
Sta. Rosa, Elucid.

A lcadafe, alcadef, alcadefe port. De â íJ) alcadah, urceus 
en P. de Alcalá. Sousa y Engelmann lo derivan de o IovJíJI
alcodáf scutella, urceus ñgulinus.

A lgadí, alcadir cat. y malí. Lo mismo que alccdde. 
A lcadra. Ollería, alfarería. De alcaddár, ollarius en 

R. Martín, fabricante de ollas En los dialectos arab.-
Uisp. esta suerte de nombre de agente se usaba á la vez
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por el de la oficina ó lugar en c|ue se ejecutaba la obra ó
se ejercía la industria. Cf. alfar.

íiUnaalcadra que hera antes del alguazil abdilbar, que
'hera agora de Gonzalo hernandez». Ord. de las aguas de
Gran., ms., fol. 73.

ALGADUFval. Lo m i s m o  q u e
Alcadus, alcaduz, arcaduz cast., adcatruz gall. y port. De

alcaydús, canalis en R. Martín, alcadug de añoria
en P. de Alcalá, forma arab.-hisp. \)Ov cadús, e\ xáoo?
ge. (V. Fleischer, De glossis, Habitcht., p. 74), tuyeau,
conduit d’eau en Sélot, de donde derivan la voz española
Cañes y Marina, ó cádús, de donde la traen Sousa y
Engelmann. La etimología es de Rosal.

A lcaeceria. Lo mismo que alcaiceria.
«El qual sello con otros sellos de la alcaiceria....'i> Ley

l.% Tit. XXX, Lib. IX, Nuco. Recop.
A lcaet ant. Lo mismo que alcaide.
A lcafar. La cubierta, jaez ó adorno del caballo. Acad. De

AáXJl alccfel stragulum quod equi clunibus imponi solet
en Freytag. Casiri y Engelmann.

La voz alcafar significa también grupa, croupe en Mar-
cel y Rocthor, 72a/es, las nalgas, en R. Martín, como lo
declara el siguiente pasage de La Gran Conq. de Ultr.,
lib. II, cap. LXIV: «E lo hizo caer por el alcafar del ca-

\ .

bailo». En la misma obra (p. 315, 1.® col., ed. Riv.) se lee:
«De manera que antes que el Conde saliera de aquella ca
rrera fué su vestidO' todo despedazado é rompido, é el
a/cq/az’ del caballo é las piernas de tal forma, que todo
corna sangre»

A lcagüeta. L o mismo que alcahueta.
«Del castigo quel arcipreste dá á las duennas, é de los

nombres de la alcaguetay>. Are. de Hita, Cant., ed. Riv.,
p. 254.

Alcahaz. Jaula, caja. En Aragón parihuelas para conducir
✓

los muertos. Rosal. De alcáfas que significado mis
mo. Casiri, Marina, Alix y Engelmann,
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«Et flzo levar allí veinte gavilanes nuevos, primas é 

torzuelos en sus alcahaze&y>.  Lib. de la Caza de las Aves
de Pero López de Ayala, Bibl. Ven. III, p. 319.

A lcahuete cast., alcabot cat., malí, y val., alcallote y alca
yota ant. port., alcayota ant. galL, arcabot cat. De 
alcauwad, leño en R. Martín, alcagüete en P. de Alcalá.

«Et esta mujer había un amigo, et era alcahueta entre
ellos una mujer de un su vecino». Calila a Dymna, Pros.
ant. al siglo XV, ed. Riv., p. 23, col. 2.a

A lgaigería, alcaceria cast., alcaeceria cast. y val., alcaca-
rta port., alcayceria val., alcaceria base.De 
sériya, lonja de mercaderes en P. de Alcalá, pórticus en
Golio ap. Freytag. López de Velasco. Hurtado de Mendo
za (Guerra de Granada), Marmol (Descrip. gen. de Áfri
ca, II, 88) y Sta. Rosa (Elucid. in v. alcacaria) opinan
que este nombre procede de César, á que los árabes lla
maron Cayzar. Simonet dice que es voz formada del adj.
lat. ccesareus, cosa perteneciente al César, y probable
mente de Ccesarea, gr. xaua-apsia (domus ú officina). Aunque
alcaicería tenga este origen, no es menos cierto, observa
Dozy (Supl. in v. ji.p̂Lw.,0), que los españoles tomaron in
mediatamente el vocablo de los árabes. Tal es también
mi parecer.

Yo creo que a/ccw’cería es la forma femenina del adj.
posesivo (por caípací, palabra que debió ir
precedida, con efecto, de^b detr, domus ccesarea.

En cat. la voz alcaceria, en opinión de Dozy, parece
designar también las mercancías que se encontraban en
los bazares del mismo nombre, á juzgar por el siguiente
pasage: «E estant axí... presaren una ñau, on havia Moros
é Moras é roba é alcagerico.  Cajamany, Memor. Hist. so
bre la marina, etc. de Barcelona, 11, 75.

A lcaide cast. y port., alcait, va!., alcayt cat. y malí.
* I t i en Rai

mundo Martín. Guadix y Urrea.
A lgailo, b, lat. «Et unum frenum de argento pro LX mrs,
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et mofarrache tenet unum frenum de argento pro XL....
et unum alcMÜum comitise Sancie....» Inventario de Cré
ditos de la Condesa. Doña Teresa y á su favor hecho en el
siglo XII. Acad. de laHist. De aljayl, caballo. Alix.

A lcairia . L o mismo que alquería.
((Otrosí con condición que todas Ciudades, A-'illas, luga

res y alcairias'i). Ley IX, Tit. XXX, lib. IX. NuevaRecop.
4

A lcalá cast. y malL De alcála^ castillo.
ALCÁLAb. lat. (cReginae Domnse Sanciee dedi omnes alcálas

meaSj acitaras et colchias». Test, de D, Sancho /, año de
1209̂  Tom. IV de la Monarch, Lusit, ap. Sta. Rosa^ Elucíd.
De rKJI alcüMay como lo sospechó Luis Dubeux (V. Du
cangOj Glos.)  ̂ conopeum, cortina en R. Martín, corredor
de cama, cortina ó corredor, paramento de cama en P. de

4

Alcalá.
A lcalahorra . Voz usada en Andalucía, que, según Rosal, es

en árabe torre franca. De alcalhorra, torre para de-
4fensa en P. de Aléala. Esta palabra se encuentra en un

poemita de la Torre de la Cautiva en la Alhambra. V. La-
fuente, Inscrip. ár. de Gran.

A lcalde cast., cat. y malí., cdcatea base., alcadi, alkadiif ' l

cat., alcait, alcayt cat. y malí. De cctdí y con el art.
ateádi, juez. Covarrubias.

A lcali cast., cat., malí., port. y val. De alcalí ó
alcáli, sosa, planta alcalina. Helot. Alix y Engelmann.

A lgalifa. Lo mismo que califa.
A lcall. Lo mismo que alcalde.

((Et á las voces que daba vinieron los parientes della e
prendieron al marido eleváronle aXalcalh. Calila é.Dyrn-
na, Pros. ant. al siglo X F , ed. Riv., p. 24.

A lcalle. Lo mismo que alcalde.
De los moros sse temia
Que passasen el Estrecho
Al alccdle Goncalo Gar(jia
Fisso ssaber este fecho.

Poema de Alfonso el XI, copl. 473.

r .

------
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A lcaller . Alfarero, ollero. De calléty con el art. alca- 

lléí que significa lo mismo. Gasiri, Alix y Engelmann.
A lganela Dim. cast. de L i cana y con "el art. alcana, con

inserción de una l eufónica, Aasto, lancea en R. Martín.
El vocablo arábigo, en mi sentir, aunque se encuentra en
el Camús y en Alcheubarí, procede á su vez del latino 
canna.

A lgam. La coloquinta. Una de las especies del cohombrillo. 
De álcam, cucumer en R. Martín, raiz amaricare 
en el mismo lexicógrafo. Según Aben Albeitaf (ap. Dozy,
G/os.j era el nombre que llevaba en la España Árabe el

Lií ó cohombro de asno.
A lgamíz. Alarde de soldados ó la lista en qpe se escriben 

sus nombres. Acad. «Queriendo saber despues de vencido 
la gente que le faltaba, hizo requerir los alca,mices, que 
nosotros llamamos alardes, á donde había mandado sen
tar la gente». Morgado, Hist. de Seo., fol. 75. Gasiri, Ma
rina, Gayangos, Alix y Engelmann traen esta voz de 
Q>^*:^jamis Y con el art. aljam,ís, exercitus, quia quinque 
constat partibus. En Marruecos el jamis era una 
parte ó porción del ejército que, según Hoest (184), consta
ba de 500 hombres. La misma acepción tiene ^ ^ j á m s  
en Aben Badrun (193). Repugno Dozy esta etimología 
fundándose en «que el vocablo jamís nunca había tenido
la acepción de lista de nombres de soldados, y que aun en 
el sentido de ejército pertenece á una época de la lengua 
muy anterior al siglo XIV en que se halla empleada la 
dicción alcamiz; es an oíd term (Lañe), y mucho antes de 
la expresada fecha dejó de estar en uso en la lengua vul
gar». Esta última aserción del ilustre orientalista es insub
sistente de suyo, pues en el Vocabulista de R. Martín, 
autor del siglo XIII, se registra la palabra aljamís por 
exei citus, y en las postrimerías de los Beni Alahmar una 
de las plazas principales de Granada llevaba aquel nom
bre, según se lee en escrituras árabes de fines del siglo 
XV. En cuanto ó que la dicción arábiga nunca ha signifi-
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cado lista de nombres de soldados, es de notar que el su-

sinónimo de catíha, exercitus magnus, exercitus,
• / . cohors equitum a 100 ad 1000 en Freytag, escuadrón en

Mocdl
áQ scriptum, scriptura, raiz^i;/ cátaba, scripsit, inscrip
sit nomen in codice militum; y en octava forma: pro-
pium-nomen inscripsit albo regio, seu codici stipendiario
rum. catiha, no es otra cosa sino el
ejército, cuyos soldados tienen inscritos sus nombres en
un libro, lista ó registro. Pues en este mismo .sentido, de
be interpretarse, á mi parecer, su sinónimo Alcamíz.
Corrupción de esla voz, á no dudar, es la port. alccdses
que se encuentra al fol. 64 de la Chron. de Alf. IV, donde
se reñere el mismo hecho de que se habla en el capítulo
CGLIV, p. 450 de la Cron. del rey D. Alfonso el XI, ed.
Cerda.

AhCAMomA, dlcomonia casi, y port., alcanmnia, cdcomenia
cast. De alcammoniya, fem. del adj. cammo-

*

ní̂  lo que tiene el color y la forma del canimúa ó
ŷé.y< caymón, cimimum en R. Martírq cominos de comer

en P. de Alcalá, lat. cuminum, gr. xj[id.vov, hebr. jdd ccynmon. 
Alcana. Alheña. Acad. De U^JI allianna.
Alcana. «A estas carchofas disen en algunos lugares alca

nas y en otros canarias (léase cananas). Arte Cisoria de
D. Enrique de Villena^ p. 81. De alchanctra, arti-
chauty alcachofa en Bocthor, mediante, el apócope de la
sílaba final. Pero debemos advertir que  ̂ así esta forma
como la de cannáriá'u^i^ que se lee en R. Martín y en
otros autores españoles y africanos, vienen del vocablo
gr. lat. cinara y cynara^ usado por nuestro Columela.

Alcaná, Nombre de la calle en que estaban los mercaderes
judíos en Toledo, Cov. ((Fuíme tras ella, entrósa en la

A Ifa.
chê  part. 1.̂ , Ub,. 2.'*, cap. VÍII. De aljáit, bazar en
Marcel,. tienda en Kazimirski, taberna mercatoria, ofilci-17

•  1  > U  •
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7icíj hospitium mercatorum, sive in. via, sive in urbe enT l  .  _  Í T • -  .  ^Freytag, derivada á su vez del persa ,RiL¿./am, casa.

Moncoí
Sta. Rosa, Elucid, Del art. ar. al v del lat. cannabis^ gr.
xávvapŵ  el cáñamo.

Alcancía cast. y port. Probablemente de un posesivo fem.
alqmnsia^ formado de jxa}\ alquinz^ scyphus parvus

^ s 3  ^   ̂ r  ■   ̂ , i  ^  ^Ó de j.;üJ) alcánaz^ opus ñgulinum ex luto en Freytag.
_ alcándoi .. 

cha ó varal (Guadix) y este vocablo del lat.-greco canthe-
rius, usado por Golumela.

Alcándaras uazias sin pielles e sin mantos.
♦ V

Poema del Cid, p. 1.*̂
Alcandora cast. De é̂jLX.Á¿i) alcandóra, camisia (brevis) en 

R. Martín, que bajo las formas cantora y ̂ .y]oX6 canthó- 
1 o,̂  genus vestis lacinia brevissima et multis vinculishns-
tructum ^e \\nWn en Vullers (Lex, Pers,-Lat, Etym,); y
3ajo Ia de ^jyxxtgandora^ camisa, en los dialectos arábigo-

A r i  A n i o  l i-k /- .  _______________  T  _  ^orientales y africanos. Darramendi le da un origen bas-
CO, en cuya lengua significa camisa de homíore. El P. Gua/1 í _! _ -1 1 1 -la deriva del lat. candor, y finalmente Simonet del adj.

candidas,, y probablemente del dim. candidula poi
razón de su blancura. Que era con efecto de este color la

 ̂ M , W M ,

aleando! a en tierra de Castilla, lo declaran los siguientes
versos de una Cantiga de Alfonso Alvares á la Ciudad de
Sevilla:

Alvos pechos de crystal
De alabastro muy broñido
Devie sser con grand rrason
Lo que cubre el alcandora. 

Cañe, de Baena, p. 33
Entre los moros granadinos las había de seda, paño,

lino, algodón y estopa; sus colores eran azul, verde, coIo-
rado y prieto. Usábanlas indistintamente hombres v mu-
___________ ____  _  e x  - w - ^  • »  _  _  _  -  t

Alhambra,
Moi
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Como la palabra alcandora no se encuentra en los dic.

ar. dé la lengua clásica, y como  ̂ á mayor abundamiento,
tenemos en el habla cast. la dicción alcandóra, «lumina-
ria» de indubitada estirpe lat., me parece preferible á

tcualquiera otra la etimología del Dr. Simonet.
Alcandra. Lo mismo que alcándara. Gayangos.

«É verlo hédes do está colgado de una cdcaadray).
Lct Gran Conq. de ULtr., p. 58, ed. Riv.

Alcanfor cast. y A'al., afca/?/ora base., alccunphor-casi, y
pórt., cánfora cat. y malí. De alcáfór, y este del
sánscrito carpúra (V. Bopp, Glos.), de donde también las
dicciones modernas gr. y lat. xatpo'jpa y caphara. Cf. Cov.
in V. alcanfor, y Lag. Anot. á Dioso., p. 55.

Alcántara cast. y port. Puente.—Caja grande de madera en
los telares de terciopelo con la cubierta ochavada. Acad.
En la segunda acepción se halla la voz alccintara en cat.
y malí, y bajo la forma edeántera en val. De SjkuiJ) edeán-
tara, puente en P. de Alcalá y R. Martín. Rosal y Gova-
rrubias.

Alcanzar. Atesorar, guardar. De jxd cánasa, tesaurizare 
en R. Martín, suh terram recondidit thesaurum, recondi
dit. immisit nñwí in loculum en Freytag.

«Et que lo ayuntase en un libro entero, por tal que lo
tomase por castigo para sí mismo, et que lo edeanzaria
en sus armarios». Calila y Dymna, Pros. ant. al siglo

■'■' My, p. 14, ed. Riv.
Alcaparra cast., base, y port. De x̂ LxJI alcabbára, caparis 

en R. Martín, alcaparra en P. de Alcalá, derivado á su
vez del gr. \ni. cappciris. Cov.

Alcaparrosa. De ’̂ jzáchcubrusi, aceche ó vitriolo de
Chipre, y mediante la elipsis de zách, prefijo el art. ar.
alcubrusi, de Chipre, adj. posesivo formado de cabros
ó cubrop, transcripción del gr. KÚTTpo?, la isla de Chi
pre. Dozy, Stipl.

ALGARport. DehqLaJI a/cára,marrubium,herva. Gol. exBeith. 
Freytag. Dozy.
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Algaraban. Lo mismo que alcaraoan. «Y los untos y man
tecas y sebos que tenia, es hastío de decir... de ballena,
de garza y de alcarabamu La Celestina, Act. I. 

ALCARAVAN, alcarvan cast., alcaravá cat., malí, y val., al-
caraváo port. De alcarauán, especie de perdiz.
Marina y Gayangos. «Este enjem'plo es tal como el de la
paloma é la gulpeja é del alearav>am. Calila y Dymna,
Pros. ant. al siglo XV, p. 78, ed. Rio.

AhCAUAYE, alcaraoiz, algaravis gort., alcribis cast. Cano
de ferro, por onde se comunica ó vento de folie ao fogáo
da forja. Dozy opina que es corrupción de al-caxoádis,

 ̂ %

pl. de alcadus que significa tuyeau. Yo lo creo más bien 
metátesis de cora y con el art. alcóra, la fragua. 

Alcaravea cast., alearáoia ea.i., malí, y port., alcaricóoia 
cat., alcaraoicooia malí., alcnrobea base.,-a/caro»ecí cat., 
alcarovia govi. De ctlcaratúiya, caraoia en P. de Al
calá, gr. xapeov, vulgo carui, Diosc. III, 66, ap. Freytag, Lex., 
lat. eareum, carum, carois en Nebrija, de donde la deriva 
López de Veiasco. Cf. Gov. Rosal es de opinión que la voz 
caráota la tomaron los árabes del gr. xapov. Yo me incli
no á su procedencia lat., aunque los españoles tomáran 

■ la actual forma de los árabes.
♦ ^

Alcaraviat. Esta voz, que se encuentra en . R. Martín en 
correspondencia de mozárabe, es, á mi parecer,
corrupción de la ar. alarabí, arahicus, representado
el £. por ca.

Alcarceña. Lo mismo que alcarceña. «Tomen délas raices 
del lillo et del alcarcenco). Lib. de Moni, del Rey D. Al
fonso, Bibl. Ven.,l, cap. XL.

Alcarceña. De alcarcenna, con texdid sobre la últi
ma radical, como se registra también en Aben.Duclarix,
heroa en R. Martín. Marina y Engelmann.

Alcarchofa port. Lo mismo que alcachofa.
Alcaria cast., alquería cast. y port., alcheria, edequaria

ant. port. De s.p̂sJI edeariya, villa en R. Martin. Guadix.
«Topen las a¿carta.s e yuan adelant)). 

Poema del Cid, ed. Rio.,p. 8, col. 1.a
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EI port. alearia, como nombre de cierta planta que se
da en los arenales y cuyas bojas se parecen á las de la
violeta, viene de üíjXJI alcartya, «nomen plantae nascentis 
in arenis». Sousa.

Alcarovea ant. Lo mismo que alcaravea.
Alcarrabo. Llaman así en las Alpujarras al que va vestido

de una-manera extraña á modo de máscara. Acaso de
oLitJl algarráb, peregrino^ extranjero, extraño.'JAlgarrada, arracada port., arracada, arraca cast. De un
sustantivo alcárrat, que no se registra en los dic., 
derivado del V. lo^cárata, cuya segunda forma (que se 
encuentra en R. Martin en el art. inauris, Voc. lat.-ar.)
significa inaure ornavit puellam en Freytag. La exis
tencia del sing. de dicho sustantivo en el habla aráb.-vulg.
española, nos la certifica el pl. f r a c t o que se encuen
tra en el siguiente verso del Diván de Aben Cuzmán,
fol. 33 V.:

«Y las estrellas á modo de alcarradas y la luna sin velo».
En cuanto á la acepción que tiene en port. el vocablo

alcarradas de «movimiento que hace el halcón para des
cubrir su presa» creo que es simple metátesis de
alharacát, pl. de háraca, motus en R. Martín, movi
miento en P. de Alcalá.

Alcarrán. Cornudo. Deĵ l̂ üJI alcarran, cornutus en R. Mar
tín, cornudo en denuesto, cornuda, cosa con cuernos en
P. de Alcalá.

Dixo mora con gran pena:
¡Oh mal hayas, alcarran!
Heriste á mi.anaziran; f

Mueras á muerte muy fiera.
Romance de la Conq. dé Antequera.

Alcarraza cast. y port., alcarraza, alcarratzá base. Jarro
de tierra blanca. Del vocablo perso-arab. alcorráz.
pronunciado alcarraz al decir del Tibrizí en su Comenta
rio sobre la Hamasa, p. 17, ap. Dozy, Gtos., cantharus

<b-' 't.;
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angusto capite prceditus, ampulla ansa earens, incolis 
Iracae. Hariri, p. 330, 513, qualem circumferre solet via
tor, hydria. Freytag. Alix y Engelmann.

«EI dicho Juan Rodriguez Barragan^ como crudelísimo 
ó infernal traidor_, habiendo sido criado é mayordomo del 
dicho marques (Francisco Bizarro), le dio en la boca é 
rostro sobre la dicha cruz con una alcarraza llena de 
agua que tomó é se la quebrantó encima diciendo: al in
fierno, al infierno os iréis á confesar». EL Proceso de Al-

♦»M  I 
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magro^ ms. del Arca,- del Sacro-Monte de Granada.'
Alcarria. Lo mismo que a/car¿a.

cartas port., corc/oc/ioa base. De 
, j ^ ^ \  aleartás^ pronunciado por los árabes españoles 
quirtás, papirus en R. Martín, alcartaz en P. de Alcalá- 
Gasiriy Alix. El vocablo aráb. viene, según Covarrubias, 
del lat. charta, precedido del art. ar., y en sentir de En
gelmann del gr. xapT'o?. La terminación de la palabra espa
ñola abona esta última proceden'cia.

Alcarvan. Lo mismo que alcaraoan. «Entonces arremetió 
la vulpeja contra ela¿caroa?z é comiósele». Hernán Nu- 
ñez, Prot’. -

Alcarya. Lo mismo que alearia. V. Glos. Cane, de Baena-
Alcatara, alquitcira. Alambique. De ŷLLaJl alcatara, que

signifícalo mismo. Guadix, Urrea y Rosal. «Otrosí, qual-
quier persona que sacare calderas, acetres 6 alcatáras)-> 
Ord. de Sev., fól. 61 v.

Alcatéa, alcateia port. Manada de ganado, banda de lobos, 
de ladrones, etc. De ü*,..L2J| alcatiya, rebaño (V. Glos. so
bre el Idrisi, p. 368), que bajo las formas catiy’ y 
jí*Li cataa se encuentran respectivamente con la acepción 
de grex y de manada, manada de cualquier cosa en Rai
mundo Martín y P. de Alcalá. Dozy.

Alcatenes. Léese en el Caac. ele Baena, p. 553-4:
E ssy en tirarsse la ffea materya 
De vuestra llaga aun sse porffya;,
Cortad con lánca la dura artérya
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Que saque el veninno é guaresgerya;
E con este inguente mucho valdría ^ I

✓

El alcatenes de grant contrición.
Esta voz alcatenes a\iñvecQ de antiguo en sendos docu-

Mont
Bib. Ven., vol. I, cap. XXIII (Que fcibla de cuando acaes-
ciere cd can ciuebrantadwa del brazo ó de la pierna con
llaga, en cual manera debe ser curado é guardado), p. 251:
«et encima de la llaga sea puesto de cada dia dos veces
de la melecina que dicen alcatenes, et sea hí puesto ace
che con ello», y más adelante, á la p. 252: aet sea sana
con la melecina que de suso es dicha de los cUcatenes con
el aceche)). En el cap. XLVII del Lih. de la Caza de Aves

A '

del Canciller Pero López de Ayala, que trata: De cuales
cosas et melesinas debe andar apercibido el cazador et
traer consigo para sus cmes, se enumera entre estas últi
mas el cdcatenis. V. Bib. Ven., III, 343. Se ve, pues, que
el alcatenes era el nombre de una medicina que, mezcla
da con el aceche, se aplicaba á la curación de las llagas
y úlceras de los perros y de las aves de caza. Partiendo
de este supuesto, yo creo que la voz cast. trae su origen
de bázar alcatén, y, por la elipsis áñ bázar, alca-
tén, y, mediante la terminación del pl. cast., alcatenes, la

^  %

linaza, la cual, cocida con vino, según Dioscórides (Tro,d.
por Lag., art. Del linó, p. 189), mundifica las llagas. En
opinión de Aben Xoreich es eficaz contra las úlceras de
los riñones y de la vejiga y aplicada bajo la forma de em
plasto sobre los abscesos, produce su madurez, Razés

__ ♦ ^  ^

afirma que esta sustancia es excelente para calmar los
dolores y la irritación, y, finalmente, el Gafequí dice que
es útil contra las úlceras. V. Aben Albeitar, Traite des
Sitnpjl., traducción de Leclerc, I, 218-19.

A lcatjfa cast. y port., alquetifa, ccrcatifa chsí. Tapete de
lana ó seda que se pone para cubrir alguna mesa ó banco. 
Cov.—Capa ó torta de tierra que echan en las solerías de
las cámaras ó sobrados (para sentar los ladrillos). Gua
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P. de Alcalá. Tamariz, Urrea, Guadix y Rosal.
En el Voc, de la Gernmnia la palabra alcatifa tiene lass _

significación de seda. Ano dudar, la etimología es la
misma, habiéndose dado al material, como observa Alix,

\ ■

el nombre del artefacto. Es de notar que P. de Alcalá ys
Humbert traen íísaLí catí/a conla acepción de «terciopelo».

Alcatra port. La extremidad de la parte carnosa de la es
pina dorsal de un buey ó de una vaca. De alcátra,
frustrum (frustum)^ stilla en R. Martín, cacho, pedago, 
tajada de algo en P. de Alcalá. Sousa y Dozy.

Alcatran cast., alcatráo port. Lo mismo que alquitrán.
En la Crónica del Emperador Alfonso VII se lee: «Y por
medio de las ballestas y saetas procuraron encenderla^
arrojando vivísimo fúego de alcatran». V. Florez, Esp.
Sagr., vol. XXI, ap. núm. 41.

Algatrate port. Pieza ó parte del borde de un navio. De
♦ s alcatrát por alcatarcd, pl. de ¡qks cátra, pedazos,

piezas en Aben Chobáir, p. 235. Dozy.
Alcatraz cast, y port., aZcaAa^áfiase. Pelícano onocróta

lo. Marcel Devic asimila esta voz al port. alcatraz
nuestro armda.s';, sosteniendo que se dió este nombre al
pelícano onocrótalo por la misma razón que los árabes le1

s!
llaman U.W saccá (azacan)  ̂aguador, á saber: «Por llenar
de agua su grueso pico y verterla en dos pequeños aguge-
ros del desierto para dar de beber á sus polluelos». El

I.

discurso es ingenioso^ pero no me satisface la etimología.
V. Marcel Devic, étgmol, des mots franp,, al-
bateos •

Alcatraz en el sentido de papel (cucurucho) es una for-
ma de alcarta a

Alcatruz port. Lo mismo que aleadas.
Alcavala cast. y port..Lo mismo que alcabala-

«.... i que aU abrador no demanden alcaimla de la car
ne muerta, i del pescado, ni al Carnicero, ó Panadero al-

_________  ____  é ^  A  m

car>a/a de trigo, Ó cebada..*» Ley XVI, tit. III, lib. IV.
Nuev, Rec,
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Alcavalla. En la Orón, del Conde D. Pedro de Meneses,

cap. 72, usa Zurara veces de esta palabra. «Trou-
xeronnas (as taes embarcagoens) pera á Cidade carrega-
(las d’alcaüallas, e de trigo, e de uvas». De alca-
wó.ra, sandía en Dombay y Lerchundi. Dozy.

Alcavela. Lo mismo que alcabala. También se usó en sig
nificación de familia, como sinónima de cabíla.

Alcavera . Nación, tribu, familia. V. cabíla.
Dios le avia mandado en la ley primera
A fijos de Israel, essa gran alcavera.

Berceo, Del Sacrif. de la Misa, copl. 146.
En el mismo autor, Milagros de Nuestra Señora, copl.

330, se lee: «Avie hi un calonge de buena alcavera-) .̂
Alcayad. Lo mismo que alcaide.
Alcayata. Clavo con gancho. Tamariz. Nombre que se dá / !

á un nudo usado á bordo. Dic.
caid (compes en R. Martín) ó cLsJl alcagcid (Casiri y Ma
rina de suLaJI alcayáda, forma que no se encuentra en los
dic.), voz derivada del v. ca,yyo.da, vinculis constrinxit
en Freytag, compedire en R. Martín. Engelmann. Alix la

I ♦ 'trae de aljaita, palito para colgar ó sostener algu
na cosa, clavo de madera en Freytag.

Alcayaz. Lo mismo que cdcaide.
E el a/caz/aá’ Auegaluon con sus fuerzas que trabe.
Por saber de Myo Cid de grant ondral dar.

Poema del Cid, ed. Riv., p. 18, col. 1.e
Algaydia. «Item, las tocas que dicen de cdcaydias han de

ser en peine de siete». Ord. de Gran., fol. 72 v. Según
Alix del posesivo alcaidhi, estivo, cosa de verano.
Pero este otro pasage de las mismas Ord., fol. 56 v.;
«Item, que la tela y trama de las Alcaydias y tocas de
Reina», etc., demuestra que el vocablo no es otro que
el posesivo alcaydí, alcaidí ó de alcaide, con ter
minación femenina, nombre dado á cierta suerte de tocas.
como se dió á otras el de tocas de Reina.
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Algayote port. Lo mismo que alcahuete. Én un f it . deí

^  ---------------  ^  ^  m  v ^ z  A

ant. Fuero de Santarem, se lee: aLei, como devem dar
péa aos Alcayotes^ é Alcayotas, que alcobetarem outras/*V I  ̂ \ / L 1 ^  ̂  ̂ i %  ̂ ^molheres». V. Santa Rosa, E lucid.

Alcayria. Lo mismo que alquería. «Do e otorgo á todo
el Concejo de Sevilla todas estas alcayrias'o. Privil.

M  B  __ A  É  m  ^  ^  A

hist.^ I. Memo

Alcazaba cast. y port., alcaceba, alcapoha port. De—  ̂ »-/1/ i I/» J_/ V./» OiAA¿¿MJ í
alcazaba, forma vulgar por capba, castrum en R. Martín,
alcagaba, fortaleza en P. de Alcalá.

ú

capr, que se encuentra en el Dioccn de Aben Guzmán  ̂ pa
lacium en R. Martín, alcacaba, fortaleza en P. de Alcalá.

«Por ende ordenamos y mandamos que en los dichos
^  -  J  ^ J  ^  ^  ^

I  T  « / V  ^  M  I  I  ^nuestros castillos y fortalezas y alcázares)), etc. Ord
T l>  ^  1 ^ 1  ^  j  T * i  - í - - * - - » . . . .  _________  *Real, de Cast., hih. IV, tit. VIL

Alcazuz cast. y port. Lo mismo que alcacu^ y oromz
Alghatin. Lugar que está sobre el salvonor debajo de los

riñones. Gutierr. de Toledo, Cura de la piedra y dolor de
/ l  - y  / v a  /-'i y - J  o  ^  _  r - \  * r ^  »  . «  «  .  ,hixada, p. 3, cap. 2. De alcátan, caldeo xjiaip «quod 
ínter duas est Coxas, perinaeum». Marina.

Alchavis: «Cum alguaciris, etalfachis, eialchams.)) Bofarull
Colee, de Doc. ined.̂  del arch. gen. de la Corona de Ara-
m  9  M  \  m /  A ♦ I  m  /  ■  b  k  «  v  I  ^  s^dn, IV, 130. Considerando Alix esta voz sinónima de

(Ĵ
una ciencia, raiz cábasa, i^docuit scientianu en Frey-
tag. No creo aceptable esta etimología, porque, si bien

I v r  A  ILv ____ ____i Éel V. cúbasa entre sus varias acepciones tiene la que le
asigna el lexicógrafo alemán, no encuentro el alcáüis de

#V I ^  ^  B _I Tfc B ^  *Ahx en los dic. ar. Más bien parece el vocablo alchavis
corrupción de alcadis.

Alchaz. Léese en una carta de S. Rosendo, Obispo de Du-
mio (ap. Yepez, V, fol. 424) del año 892: «Casulas Silineas
X,_ alias Casulas XIII, V de alchaz. Según Dozy, de -¿vJI
aljázz, especie de seda, que con la terminación fem.
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jazza sericum se halla en R. Martin, y á mi parecer de
jaJ) alcass, seda en Humbert, sericum en Frevia» sole 
grege en Kaz. *’■’

Aixhazar port Lo mismo que alcacel^ alcacer. V. Santa 
Rosa, Elucid.

alquaria port. Lo mismo que alearia. V. Santa 
Rosa, Elucid,

Alchimelech port. EI meliloto ó trevol, planta. De
iclil almélic, h,t. corona de rey, ros marinus en R. Martin
•1'̂ '̂ n ! 1 !r\~f f t ck 1 d ^ ^  *. .7 * ^7 •? y j  • r> 1 • . ' vft.tVO c;u J.\, iVldl lilJ
melilotas, tnfolium indicum (V. Spreng., iyfsL re¿. h^rh.

VhiH y-v.\ ___ I M Í -i ^  ^p. 267, ap. hreytag), el meliloto de Dioscorides, llamado
IA c? r>n /-\rl ^ ̂  ^1 ' 1  ̂±  />/v • • , . ^por los modernos of/íicinalis.,Y .  AbenAlLitar/ r ' r n r n  r - I n o  o - t - i r , r ^ . ^ l  L_Ji t . i - . . „ ?Traite des simpl., trad. Leclerc, I, 117 y 119  ̂ n.

Alchimia. Lo mismo que alquimia.
Alchub. En el alto Aragón lo mismo que algihe.
Alcoba cast. y port., edeooa cat., mali, y port., alcoháhasc.A _  . Í T , * • J l-'wi i .j  Licuuuco  JJdoG*

Aposento para dormir con techo de bóveda. Cov. Anti-
OMT n m/iikin f ___  t -- V̂UV. /iíJGH
guamente la obra en forma de bóveda: la pieza hecha á
nnQnono/^/^T-vr.Vv^lix.^.1-. í» T ^manera de pabellón: la tienda de campaña. Castro. De
V 1 í*> I I /V / #í / 1  /"/ • «I».. 7̂̂  77 1 V ua&Oi-U, JJGíî JI alcobba, bóveda de edificio, capilla de iglesia en P deAlr»Qln f í:i o + n / ' 1 X ̂  ~ « O4- X T w — 7 xg,n_,oia cii jr. ueAlcala, testudo, volta, tabernaculum, tenda en R. Martin1, , ^y^xi\Aix y^ii XX. iViai ' l l lJ.
«a^closet or small chamber adjoining a saloon» en Lañe
(  i  h  O  T  h  r \ i  t  O  r^ t  -ít í ^  ^  ^  ^  ^  7k T  * -f i  -w- ___  *( The thouscmd and one Nights, l, . En eLsentido dé
pabellón leese en el Qmtáb Alictifá (Cód. del Sr. Gayan- 
gos), fol. 127: j  ^'^’Li5yS* Rjót'j*

âJL xUX. «Y él (el rey D. Rodrigo) en un tróno cpie*1 / X ' *  ̂  ̂̂  / wli Li lí OXJ O Cl LlG
y sobre a  uo pabellón

adornado de margaritas y jacintos». Traen la etimologíaJ / r̂níín  ̂A7 TTnîzA.-» T7,-. ____ -, . .Tainariz y Urrea. En la acepción de caja ó manija del pesoJ 1 7 -̂---  ^  x j.j.u iiija  U.CJ UooU
balanza y en que se rige el fiel, vienei 1 • —  ̂ X xzx XXci VK̂ r̂iH

t í  í  ̂ «statera», la romana ó balanzaxvTn r> -M T^ Í '  Tn . .vx x v ^ x x x a u a  U  L J c U c U iZ a
en R. Martin. Este y no otro es el sentido que tiene la voz

Hist
Madr

Z T d Z : í>esar¿t, en almba•ní:ior»f. • 7 ,  ̂  ̂ î v̂ ociicL̂  Cll UtCUUa
peset, et SI en alcoba non pesaret, pectet X ms., si exie-
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rit de a lc o h a ,  á l o s  fiadores».'Cavanilles interpretó, pues,-• 1 1 • ^ .con acierto a lc o h a  por «peso público».

.  A ^ 1  M  4  \

G O U  C l ü i ü i  b u  o p i / o u y i y o v  L - y v ^ *  Q •;;*

Alcoceifa pon, «SIlio, barrio ou f  “  ‘pi • ¿
rereirizes:. Sta. Rota, S n ¡,i. al E l u M .  Según Dozy de
¿̂AAíiíiJI ctlcopGífct, bul del. ar'ib ê
'Esta palabra, que riO ae ■'bgi*»Hbld pdlaULa, o .  -\rprcn

halla, aunque con distinta acepción, en el siguiente veiso
del D i v á n  de Aben Cuzmán:

vil.' Ov-Sj ü'-l' U/j
donde parece significar una especie de cesta y puede ser
corrupción de

,  y*

ALCOCAR. El iuedio punto 6 aerniclrculo en q«e an'C O G A R ,  l U ü u i u  pLUJow w - .. .
puertos contenidas en arcos. Acaso n^tu e^s c^puertas coiueinud^  ̂ ou dxv.w.-. xrorUmíretkl
ufcorpa, «rola» en R. Martin t6í LOO/ (yLX/ĵ HUuu- • y í^Aol + nr̂ í̂ p̂l
«E á la (puerta) de diente sabelle dar anchura e ®1
rematamiento de azamhran, según conviene eremaicunu-íut^ --o  ̂ .̂ uqvooiv
dar y hechar su a lc o p a r  é  rocadura o grosura de pilares .
O r d .  d e  S eo . ,  fol. 150 v., Tit .  d e  los A lb a ,m es .

Alcofa casi, y port.. uuoo/aval. Eepuorta c a p a ^
a lcó ifa ,  [-cujiuibou ,isip Aojova.-.- ^
pia de esparto, goja en que c o g e n  t  espiga en I d^

i •
pía ae espcu lu, oü • - o n en VP7  fie
talé. Guodlx. Rosal cree que la voz ar. p. o 1 a su vez
(a grt « Í ^ A ia r c o p ú » -:  e> eesto 6 cuévano grande de

A l e o f a  en port. es sinónimo de a lc o v i t e i r o  o a l c o m t e i r a .  A¿C0 /aU.U pul t. V. nlrA hha.  a n u s .AmVw'restrvozes'corrupdúndeA.^itlI alcM m , anus.
v e tu la ,  m e r e t r i x .

go f í fa .  Lo mismo que a l jo f i faALCOFllA, y u / y u , .  Auw l n r . h n l
Alcofol ant. arag. y éat. Lo mismo que a/co/ro .

X.::ST.XJi
se le dió por su simiente negra. \  . Dozy, S u p l .•f A 7  ̂  ̂ i  i  O

ALCOHOL cast., cat„ mal)., I« tl. Y v « 0 ,f '‘5 ! “ );“L L T .“ D¿

tirG u a l^ ÍR o sT b liE itlib io ts  aquella especie de mi
V  /

j J O i l  Lilctli ĵ C/Cc/ocy J/ • o
¿I alcóhl, alcoholen P. de Alcalá, coUnamen R. Ma,

f
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neral que llamamos Alcohol en Castilla.» Lag., Anot. á
Dlosc.j p. 533.
r/^/^T/^A'T T O 1 -f r\

dei gr, xoXoxacriâ  Jat. colocasia, yerba, especie de aro (aram
cotocasící^; ((platanus,)) según el Glos. Leid. V. Yoc. de la

A lcolea . Castillejo. De ^aaÍííJI alcoleya, Guadix, Dic. ms, de
laBihL Colomb.

Algolla cast. y gal!., «nco//a, encollayh\. De RkJI alcólka
4

idria en -R. Martín  ̂ «cántaro, cangilón, vaso de barrO)) en
P. de Alcalá. Gasiri, Marina.

Alcollea . Comida muy usada e,ntre los moros. Castro. Pa V :
rece ser la voz aráb. alcoliya, «renes» en R. Martín,
«los riñones» en Kazimirski.

Algomenias. Lo mismo que alcamonia.
Alcopz. Lo mismo que habis. «Et possint docere schorares

alcorá et libros omnes áealhadet, secundum legem suam.
et Alcopzi sint de mesquitis meis.» V. Salva y Sainz de
Baranda, Colec.de doc. inéd.para la. hist. de Esp., XVIII,
p. 55, 58.

Algor. Colina ó collado. Engelmann deriva esta voz de oyiiJi
alcór, pl. de ŝ UJÍ alccuxi. Yo creo que es corrupción de la 
lat. collis, precedida del art. ár., port. colle, cat. y val. coll.

Algora. Globo, esfera. De sÁJI alcora, «pila» en R. Martin,
«esfera de astrologia, bala de viento» en P. de Alcalá. «e Ú
espera ó alcora puede ser fecha de muchos cuerpos.» Don
Alf. X, Lib. de la Espera, Cap. I.

Alcorá cat., malí, y val. «É que pusquen publicar lur cuna
en oraciones é en amostrar de letra á lurs filis el Alcorá
publicament, sens nengú prejudici ó aquells fer.» Caria
puebla otorgada por el Rey D. Jaime I  á los moros del

K.

oa,lle de Uxóen 1250, ap. Salvá y Sainz de Baranda, Colee.
de doc. inéd.para la hist. de Esp., fX^IH, p. ;42-50. Lo
mismo que

Alcorán cast., alcoráo port. De yljüJI «/coran, Z/ñer en Rai 
mundo Martín, la lectura por excelencia,, el Corán ó Aleo

* 4  '  •

rán, libro sagrado de los mahometanos. Urrea. «Mas todas

I •
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4

las penas que dice en el alcoran que son dadas á los que
qo creen en la tu ley, que vengan sobre Orden, de tas

/  '/V  / / /  í ' t  ^ y-j /-a T T T ' T  rTafurcrias. Ley XLí.
Alcorcí, atcorpae cast. Lisonjas ó piezas de oro, con es-

i ' n n l f n c : ’ A  o í i - »  ________  1 1  -I .  - ’maltes o sin ellos, que llevaban las moriscas pendientes
de sus haytes, sartales ó gargantillas de aljófar. En el
Testamento deb Rey D. Pedro de Castilla, publicado poi
Y   ̂ A • 1 ---------------------  '  U K J i

Lldguno y A miróla, á la p. 562 de su ed. dé la Crón. deA\7o1o _ .Avala, se lee: «É otros veinte é quatro granos de aljófar
gruesos e cuatro alcorcis doro esmaltados.» Entre las
T  T  T  r x  / - > <  T  1joyas que Leonor Halaquia aportó á su matrimonio con
Hnor̂ /-4iírxyny-x ___ l ofrancisco Abenaquel, figura «un sartal de aljófar con dos//̂ /*1 r*y> 7 /̂ r> y-» m.-, ̂  _  1 í 1 , _  ^  .alcorpws de oro esmaltados.» A/xA. de la Alhambra. En
el Emb de bienes de Martín el Carjalí (Leg. 282 del mismo

A ^ j  \ u  1 1 1 ------- i i i i O X i J Ua.rcn.) se habla de «unas rocaduras (arracadas) de oro ̂ \ "̂  I ^  V I \ ^ kd j  KJ. \ y  X u
que se dicen candiles é aljófar para los tutes é para el
haytede los alcorpaes de oro.» En el protocolo de Bernar-
do Xarafi (1518 á 1520, Arch. gen. de Notarlas de Grana-

n  \ p̂ t-í ̂  ^  ̂  . i:   1  ♦ y ,  .  ^
,  . '  ,  «1/ -------- l /VVV» V I / V  C ( 7  6 í . / t -

aa), que contiene la escritura del dote y arras de Isabel
Abenzuleiman, se menciona al fol. 74: «un sartal de^aljo
far con dos alcorpaes é dos cabos de oro é ciertas piedrasO  ,  .  ,  ------- ------------  ̂ V-/ V /  x^LX^x  U V f O  p i l . > U i  a o

finas e un balax é dos borlas de seda grana.» Finalmente,
y por no citar otras muchas, en la de Leonor Cacheria
(fol. 324) se hace mérito de «un sartal de aljófar con dos
a/carmes.» Qué suerte de dije ó adorno era este, nos l¿
■ 1 I  *  •  /  t  n  ■*  __ A ^  _dicen, entre otros documentos, la Carta de dote otorgada
en 27 de Enero de 1553 por Luis Abenzaide en favor de— _ Á. --------  ^ v-' j « j  A V I  \ j  V» X j  1 XX V KJ J I  i V
Isabel Mercaleja, donde se lee: «un collar de aljófar con/■* 1 r» /“\ y 7 O -y’ y .i ____ _ ^• ‘ ---------  w s ^ * * V A *  V C V  ^ i J X J L U l  L U l l

cinco üsonjas de o,-o y un frontal de aljofor que dicen
I Vŵ r\ I K r-4 /-k 1-̂ .. *. _ I m 7  t  -w •  -  ^  ' 'Omalhacen » y el Emb. de bienes de Alvaro Guaca (Lea.
y i > )  r ¡ o !  A j - 1  1^-» a  1 . i .  \ .  ' ^99 del Arch. de la Alhambra) en que se. hace relación de
«tres ayeies (haytes) de oro con seis ' esmaltadas.»

V  T 1 J^W ■ -  ^  T i  •Se ve, pues, que en vez del vocablo aráb. alcorcis 6 alcor-~  ̂* VA 4 vu 1/V/ V/ / L/ t o Xa Lt I O (_// "
fflcs se usa de los cast. lisonjas y piesas. Engelmann yA  T H  n  i n  r ^  r* /-i +  1 1 ^ ^  J
Alixdan por etimología de G/co/-c¿,\..^x;la/cor¿rg «fibula
Gasiri lo trae de alcursí, «sedes» en R. Alartín, con
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ei cual conviene Dozy  ̂fundado en las esplicaciones que
da Llaguno á la dic. cast. Pero es el caso que, .aunque las
formas de las voces esp. y aráb. se corresponden, no su
cede lo propio en cuanto ásu significación. Hay, pues, que
buscar otro origen á alcorcí ó alcorza. En mi sentir este
no puede ser otro que alcorpa «parure de femme en 
or» en Kazimirski, disque de metal dont se parent les
femmes en el Voc, aráb.-franc. a l’usage des etud. (Bey-
routh, 1883), ó aljorpa que en la acepción de «inau
ris» pendiente, se encuentra en R. Martín, y en la de «bou-
ele» d'oreille en Dombay. Es de advertir que, así en los
aljaytes ó collares de las moras y moriscas, como en sus
ajorcas y maxnacas, era de uso frecuente prender toda
suerte de colgantes para engalanar los pectorales de sus
ricos polotes ó marlotas. Confirma este hecho la explica-

ñónima de aljorpa: petite chedne en orá laquelle on atache
une boucle cVoreille, y la que le da Kazimirski de anneau^
boucle dans la parure d’unc femme.

Alcorde ant. Zarcillo, arracada. De L>y&¡] alcort «inauris» en 
R. Martín, pendientes en Kazimirski. Marina.

Alcorque cast. y port., alcorquí CB.SÍ., alquorques pl. port..
alcors cat. en R. Martín. Zapato con suela de corcho. De
OjsJI alcorc «sotular» en el mismo lexicógrafo, que P. de
Alcalá interpreta por párga ó alpargate. Guadix. Creo,
con otros etimologistas, que la voz aráb. es alteración de
la lat. quercus, como lo es alcorhin, especie de
chanclos ó abarcas que usa en Marruecos la tribu de los Be-
ni Hásan, En los últimos tiempos de los Bení Nazar llevaba
la zapatería y el gremio de zapateros situado en el Zaca-
tín de Granada el nombre de carraquin, y con el art.

. V. el Lib. de Habices
del Arch. Ars. de Gran.

Alcorza cast., alcorpa cast. y port., alcorce port. Pequeña
torta ó pastilla de dulce en forma redonda. De corpa
y con el art. alcorpa, panis, rota en R. Martín, pain rond

V*
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Voc. franp.-arab. (Beyrouth, 1881). Guadix. «Item las al-
corpas han de ser compuestas á una libra de azúcar diezgranos de almizcle, y quince granos de ambar, y peso de
un real de aljófar, y de coral colorado peso de dos reales.
y dos huessos de corapon de ciervo y su agua rqsada de
apahar al majan). Ord. de Gran., tit. 47, Ord. de los Con-
ftteros, fol. 109 vjAlcotán. Especie de halcón, mayor que el gavilán y menor
que el esmerejón. Acad. De catám y con el art. alca.- 
tám, accipiter en Freytag, gavilán, sobre todo ávido de
carne fresca en Kazimirski. Marina, Alix y Engelmann.
«... entonces dijo Sancho: vive Roque que es la Sra. nues
tra ama más ligera que un alcotany>. D. Quijote, part. 2.%
cap. X, p. 179.Alcotana. Herramienta con mango de madera como el de
un martillo, cuyos estremos acaban el uno en forma de
azuela y el otro de hacha. Acad. En mi sentir es corrup-

R. Martín, ó de coddóm y con el art. a/codc?dm, hacha.
segur en Freytag. Alix. Dozy la deriva de catáa que
trae Berggren en la acepción de martillo.A lcotoma. Especie de tela. «Cendales nin porpolas.....nin
alcotomas.....nin ningún panno de seda non da peage.»
Doc. cit. en el art. acitara. Según Alix, de ujL»lX5 coda-
miát y con el artículo alcodamiát, pl. de codamiya

r y con el artículo alcodamiya, especie de estofa fabricada
en el Yemen, que tomó su nombre de una tribu llamada
Kodam. A mi parecer la voz cast. viene del singular.A lcotón. Lo mismo que algodón.Alcotonía. De cotonía y con el art. alcotonia, tela de
algodón. «Otrosí que ningún texedor, ni texedora no sea
osado ni osada de fazer hazes de almadraques, ni. de al
mócelas, ni fustanes de algodón para fazer de sirgo, ni
alcotónia para velas y toldos, etc. Ord. de Seo., Tit. de
texedores de lino y lana, fol. 207 v.
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Alcóubé gall. Semillero, vivero de plantas. Acaso corrup

ción de cacea, ó de su dim. caveola, estanque, vivero,
precedido del art. ár. al.

Alcouce port. Casa em que se dáo cómmódos para lascivos
commercios. Sta. Rosa, Elucid. Probablemente de ^J|
aljopp, «domus ex arundine; vel domus ligneo tecto ins
tructa; taberna vinaria,)) más bien que de olcoceifa, como
quiere Dozy.

Alcouce, aleóte^ port. Viento del Sud. Sta. Rosa, Elucid.
Talvezde a^'aapd, «viento caliente que ofende á los• • TT“ •ojos; hora del medio dia de calor extraordinario)) en Kazi-
mirski.

Aucougo, alcouso port. Sud, la banda del Sud. Doc. del siglo
X IV y  XV. Sta. Rosa, Elucid. Etimología igual á la an
terior.

Algova. Lo mismo que alcoba en el sentido de aposento ó
cuarto de dormir

Alcózar, alcopar. Azúcar. De as-sócar, alcósar por la
metátesis y conservación del art. ár. «Primeramente que
el diacitron y calabazate, y limones, y qualquiera otra
conserva, que requiere ser de agucar, que sea de buena
alcopar de las Islas.)) Ord. de Granada, p. 109.

Alcrebtte, alcrevite, alquiribite. Azufre. Delár.-pers.
A a m  A

Ift
Alcribís, alcrivis. Lo mismo que el ^ovl. edearave.
Algróco. Voz compuesta del art. ár. al y de la lat. crocas^ ó

mejor de la gr. xpdxo?.
Alcróques gall. Planta de flores llamadas campanillas ó de

daleras. De alhalca^ el Sc&lauthus rotuudifoliu^> V.
Aben Albeitár, Traite des simpL^ trad. Leclerc, I, 445.
La voz alhilca^ anillo, que se encuentra también en gall.

digitale en R. Martín, dio nombre al alcroqti^ ó planta
llamada campanilla ó dedalera.

Alcoba. En el inventario de bienes de un Obispo de Vich,
año de 1243, publicado por Villanueva (Viaje literario^

19
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VII, 253), se lee: «Preeterea habemus in nostro palacio
.  ------ j^uiaoiu

Vici imam alcubam. Et habemus apud Valenciam in do-
i

mibus nostris aliam alcubam maiorem et pulcriorem illa
aba predicta.» De ĵ-XJI alcúb 6 alcubb, «sítula» en 
R. Martín, «herrada para sacar agua, tarro en que orde-^  -  - - -  V viX  V J l  U .C
nan» en P. de Alcalá, «cantharus ansa et tubulo carens

^  I  J __ -  _ _

))
en Freytag, voz procedente de la lat. cupa ó cuppa, «cuba
h *1 - 1 /-11 vv K* __ /  ̂ ^  ̂ ' ' /tonel» en Plinio, gr. xún-n 6 xáTr/i, raiz xáTtw, lat. capio, «ca~
ber.»  ̂ . Simonet, Glos. de Voc. Ihér. y Lat. in v. Cúb.. ^  ^  _m y \_y\j ̂   ̂ Jl 1. 1 V  • l/V (-^ •

Alcubilla. Palabra usada en varios puntos de España en laV.V*XVV../L^ V^V_, -1-JÔ U.llU Olí la
acepción de arca ó depósito de agua. Es voz compuesta
del art. ár, a l j  cubilla, dim. cast. de cuba  ̂ que bajo la
T r \  n  éé ^  1 ^ ____  _  _  í  -  «  Oforma -^jS cuba se encuentra dos veces en una escritura 
ár. granadina de 888 1482, citada por Simonet en el art.
CubaÚQ su Glos.

Atxúdí j .  • - - ^ w ^ -w wv» w ♦ vx V-4 UA A L J  Lzv C' w  LAj  U Í/ (j  %. i  I v J  I I I  l ^ “
la.» Pactos que se otorgaron en el año de 1115 entre ei Rea
r \  Á  7 ^  r  ^  1 T \  J  . 1 1 X T _

C/  ̂ w V S./1,.» - t  ^  i  f j i j t  c* O í/  JL X/

D. Alonso Iel Batallador y los moros de Tudela. V. Colee.
^ 7  ^  7 7 ^ - / ,  ^  _  ___ ________ •  •  ^

\

de Fueros municip. por Muñoz y Romero, p. 415.
T  á ^ X  T * r - V  X  A • 1 1  — *  '* •Alcudia. Collado, cerrillo. De ŝ lxXJI alcúdia, «podium» en
R. Martín, «cerro, mota, cumbre de monte» en P. de
Alcalá.

Alcuequenje. Lo mismo que alquequenge
Alcuerme. V. alquerme.
Alguja, alcuza, cuja. De sx̂ XJ) alcúxaó ü,.c;̂ aJ| alcúxa, «fur

nus» en R. Martín,/oim en Hélot. Esta voz se deriva, á
no dudar, del v. lat. coquo, del propio modo que la oro-
T T r W ' - k  r y c - í l  y-^-^  j  J  ^  ^  ^  i - i i . .  _  ^  ^venzal cuiecho, cuecho en el dialecto de Beziers, acción de
cocer  ̂cat. cuita, «hornada,» fr. cuite, «cocedura, hornada,»
y el término del bajo lat. chochia y cochia, que con la acep-

f

.  ̂ T , - a -------- xu. ux.O|j“
Clon de «cocina» se encuentra en Pucange. V. Dozy, StipL^
in V. «Una alcuja que está en el barrio de Axebibi » 
Arch. de Hernando de Zafra, leg. 2.° «La alcuxa de lal_ J  I /-» i  ___ - w » i  _____ . . .
Ar^, de Granada,

Habices

Alcuerque. Lo mismo que alquerque
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Alguna cast., alcoina, alcunha port.^ alcunya val.^ alcuña,

alcuño cast. y galL, alcwne gall., alcurnia cast., alcur-
.  ^  ^  _ _  _ _ _ _  I  ■  A mpl. val. De Rxá/  cúniaY^on el art. alcunia, ((cogno-
men» en R. Martin, sobrenombre, renombre de linaje,
nombre tomado del padre en P. de Alcalá. Rosal.

*Alcusa. Lo mismo que alcuza.
Non vos vale nada vuestro recetar*
Andad aca luego, vos don talegero,
Que non quesistes la hermita adobar,
Fesiste alcusa de vuestro guarguero.

Muer
Alcuza. De alcuza. Engelmann y Lerchundi. El Padre

. T  •  1  f t  É  .  «

^  A l  ^  ^  w  X - ^  V  X - ^ X  ^  X  y

Gtiadix, Cañes y Alix derivan la voz española de j ,./  cus,
que es la forma usada en los dialectos arab.-hisp. Gf.
R. Martín, Yoc, lat. ai\ in v. legitus (lecythus).

Alcuzceuz.\, Stevens, Giral del Pino, D¿c. Lo mismo que
Alcuzcuz cast. y malí. Lo mismo que
Alguzcuzú. Género de hormiguillo que hacen los Moros de

alcuscusú, hormigos de massa en P. de Alcalá. Urrea> y
Guadix.

Aldaba cast. y port., alelara, alclraba, alclrava port. Sor-
tija que había en las puertas de los moriscos para tirar
de ella, sirviendo á la vez de llamador. Cerradura de hie
rro para cerrar por dentro las puertas. Guadix. De

____W  W  T  ' i  ^  ___  ___ad-dabba, «nébula, vectis» en R. Martín, aldaba en P.’de,  ---------------------------- p

Alcalá, «loquet en fer pour fermer la porte» en Kazimirski.
* I T ______^ ^Urrea, Casiri y Marina.

A la tal mensajera nunca le digas maza,
Bien ó mal como gorgee nunca le digas picaza,
Sennuelo, cobertera, almadana, coraza.
Alelaba^ trainel, cabestro, nin almohaza.

Hita
Aldabía. Según Rejón de Silva es el madero horizontal apo

yado solo en dos puntos ó sostenientes^ quedando los de
más al aire. Acaso de RaaaJ) alátaba^ limen en R. Martín,

{U.u • V
-
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umbral de puerta, batiente de puerta en P. de Alcalá,
senil en Bocthor y Maree!.

Aldaca. Según Yanguas (Antigüedades de Naoarra,!, 28
513, nota, II, 628) es la pecha c{ue pagaban los moros de
Fontellas á su señor y se reducía á la espalda de cada
carnero. Creo que es mala lectura de ad-dála, costa 
en R. Martín, costilla de espinazo en P. de Alcalá.

A ldea cast., cat., galL, malí, y port., aldea base., aldeia
t *

port., aldega val. De aldáia. Sousa, Casiri y Cañes.
(íEt nullus homo sit ausus pignorare in suas aldeasy>.
Fueros de Sepúloeda, Colee, de fueros inunicip. por Mu
ñoz y Romero, p. 283.

A ldebaran cast. y port., aldebarcc malí, y port., addeharan 
cast. De ad-debarán. v Marina, «Et estas es-
trellas son tales cuerno cor de león, et la algumaiza, etla
cabeza de gemini, et aldebarcuiy>. Lib. alfonsies del sabei
de astronomía, lib. I I  de las armellas, cap. LXIX. 

A ldeia. L o mismo que aldea. «Dono etiam et illam a/det'am
quáD vocatur Dnralmerer». Donación de D. Alfonso VII á
Abdelaziz y sus hijos de las casas del Rey Averrazin y de
la aldea de Duralmerer. Colee, del P. Burriel, Bib. Nac.,
Dd. 112, fol. 144.

A ldiga (Oudin, Tesoro), aldisa, aldisa. Junco, especie de es-
• ^•  ̂parto fuerte y áspero en Marruecos. De ad-disn, jun

cus en R. Martín, junco en P. de Alcalá. Marina y Dozy. La
palabra adacal, que se encuentra en Escolano (Hist. de
Vcdencia, IV, 730), tiene el mismo origen; pues, segim Co-
varrubias, la aldisa em una especie de esparto de que se
hacían escobas en el reino de Toledo, al que se dio aquel

4nombre, en sentir del P. Guadix, por su semejanza con el
junco. Rectifleo, pues, la etiiuologíaque he dado á la pala
bra adasal. ♦ ^

A ldorá. De s,AJI ad-dora, bÍ̂ AJI ó ad-dora. Especie de
mijo en el P.. Lerchundi, trigo de la India en Marcel, maiz,
trigo de Turquía en Bocthor, panicium en R. Martín, mijo
simiente en P. de Alcalá. La había de diferentes clases.
La llamada «jyJI ad-dora alarabia. era con frecuen-
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cia en el reino de Granada, según Aben Aljatíb, 15 v., el
alimento de los pobres del campo y de los trabajadores
durante el invierno. V. Dozy, Supl. in v. á̂ ó.

Aldub. Ursus arctos (apTo?). Jiménez. Nomencl. farm. De 
IJOV.JI ad-dubb. «Ursi sid'us» en Freytag. Es la constelación 
llamada osa, la cual se halla contenida en el círculo del
polo C|ue de su nombre se llama ártico.

Aldugar cast., cat., máll. y val. Lo mismo que adúcar.
uVsAlduf cat. Catúfoi, vaso. De cdcudúh, pl. de ^

cadah, suprimida la primera radical, «urceus» en R. Mar
tín, jarro cualquiera, jarro de vino, ginete de Salamanca,
vaso en P. de Alcalá, verre cc hoire en Marcel.

Alduf cat. Lo mismo que adufe.
Aldufer majl. Tocador de pandero. Sin duda del voc. ante

rior con la terminación malLer.
Aldüfrabal ant. cat., pandero. Voz híbrida, compuesta.

con inserción de una r eufónica, de la ar. oaJI ad-duff,
pandero, y de,la cat. &a/, cuyo significado es «el adufe del
baile».

Alé port. Palabra de regocijo, contentamiento, alegría. «No
deto logo estavorn jugando, e fazendo muita festa, e a/e».
Sta. Rosa, Elucid. Probablemente de alaid, como
escribe el vocablo P. de Alcalá (y mediante el apócope del
ó final y la reducción del diptongo ai en d, alé,) «festum»
en_R. Martín, fiesta en el Voc. del sábio monje jerónimo.

Aleclím cast., alec.rirn port. De aliclil, el romero. De
✓

esta planta había dos especies, á saber: la icLü
cdméíic que R. Martín interpreta con error por ros mari-
nm y derechamente P. de Alcalápor «coronade rey, yerna».
y la iclíl cdchébel que con la elipsis de alché-
bel y bajo la forma aclíla, pl. aclíl, se encuentra en P. de
Alcalá en correspondencia de «romero, mala conocida». La
l.“ especie es el melilotos lat. ó ser tula campana, griego
pXlXwTo?, nuestro meliloto, la 2,“ es el verdadero ros man
nus ofíicinalis. Según Aben Albeitar esta última era muy
conocida,en España, donde se empleaba para encender

* »
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los hornos, colocándola los cazadores en el vientre de los
animales que mataban, despues de sacarles las tripas.
para detener la putrefacción. V. Aben Albeitar, Traite des
Simpl., trad. Leclerc, I, p. 117 v 120.

Aleda. El betún ó hez de la cera con que las abejas untan 
por dentro las colmenas. Torre Ocon, Dic. Tal vez dê £̂ ■*l
ad-dey la miel, ó de cpí «/era convertida la r en d, «quod
lateribus alvearis adhaeret» en Freytag. Alix.

Aledaño gall. Lo mismo que
Aledaño. De ad-dani, proche, c¡id est prés, rapproché

en Kazimirski, raiz dána, appropinquare en Freytag y
R. Martín. se usa para denotar el que está '
lejos y el que está cercano, y los escritores aráb.-hisp.
emplean las palabras *̂-1 ats-tsagru aladna para
distinguir lafrontera más próxima ó inferior de la
la frontera superior, Aragón. 'V. Lercb. y Sim., Voc.de
la Crestorn. ar. in v. é

JJtJ.
Alefanginas, alephanginas.  Píldoras purgantes compuestas

de varias drogas. Según Dozv es tal vez alteración de
g.sjLi'l) alefawih que en árabe significa aromas.

Alefris cast., alefris cast. y port., a/qfrtses pl. port. en
el art. alfiradh 6 alferidh,

según la pronunciación de los árabes de España, y por
transposición alefridh, pl. de fardh, «incisura, crena» en
Freytag, entaille en Bocthor. Dozy.

Alejía. Según Tamariz lo mismo que
Alejija, alexixa, alhejija. alhexixa. Puches formados con ,

k

harina de cebada quebrantada despues de tostada y 
mondada». De ad-dixíxa, «cibus sorbilis ex tritico
contrita paratus» en Freytag, «espéce de brouet fait de 
froment pilé» en Kazimirski. Marina y Alix. El P. Guadix

daxíx  que en correspondencia de fresa se encuentra en
R. Martín.

✓
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Alejor, ant. Lo mismo que alajor. He dado á esta voz por
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etimología aloxór, pero debe sustituirse por
alaxór, «diezmo conforme á la ley mahometana» en Ler-
chundi, ndroits (taxes, impots)» en Marcel, forma vulgar
en Marruecos y en la Argelia^ y que debió serlo en la Es
paña Árabe, como lo declara la ortografía del voc. cast.

A leju r . L o mismo que alajor, 2.“ art.
A lelí cast., cat., gall. y port., alGliu\d\., alhelí cusí, y port..

alhely cast., alleli port. De aljairi, forma que se
halla en Aben Cuzmán, ó de aljaili, que traen Dom-
bay  ̂Marcel y Kaz., «viola» en R. Martín, «giroflée jaune» 
en Bocthor y Marcel. Cf. berb. alilí.

A leluya . Del hebreo halleluyah, voz compuesta del
imp. iSSn hallelu, «alabad» y de «Dios» ó «Señor.» Go
varrubias, Alix.

Alema, lema. Porción de agua. DeLJlañuá, el agua.
A lemdar malí. Oficial que lleva el pendón verde de Mahoma

cuando el Sultán asiste á alguna solemnidad. De
alemdár, abanderado, «a standard bearer» en Redhouse.
V. Turquish and English Dicí.

A lenda. Colmeiro. De alendi, «sangre de dragón
(planta).»

A lep cat. y mal!., alet val. Rueda de molino. Corrupción de
ad-dauléb, «roue» en Marcel, «machine ronde tour-

nant sur une essieu» en Bocthor, «roue, machine á irri-
J *gationwenKazimirski.Encast. se encuentra la palabra

alabe, que tiene el mismo origen, con la propia acepción
de «rueda de molino.»

A lepín cast., alepí cat., malí, y val. Estofa que trae su nom
bre de la ciudad de Alepo, donde se fabricaba. Del adj.

halebi, Ae Alepo. Alix, Marcel Devic.pos.
A lerce cast. y malí., alercea, alerza base., alerze, alerzo

alherce cast. Esta voz, usada en la Biblia vieja de Ferrara
en lugar de cedro, es la arábiga ííjJ3\ alerzo, «cedrus» en 
R. Martín, «alerze, cedro árbol ó alerzen en P. de Alcalá,
hebr. cedrus, aram, «tir, gr. Xápl̂ , lat. lárix. Laguna

S I

le da origen latino, pues en sus Anot. á Dioscórides, p. 64
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se lee: «Aunque algunos quieren que en Castilla se llame 
alerze, puesto que el tal nombre parece cuadrar más al 
Lárice latino.» Guadix y Rosal.

A ler d o . Término ó mojonera. (V. Guadix Dic. ms. de la 
Ubi. Colomb ). De aí» hedd v con el art. ár. al é inserción 

de una r eufónica, odherdd, «terminus» en R. Martín, 
«término por territorio, término de carrera, linde entre 
heredades» en P. de Alcalá.

Alesor . L o mismo que alajor, 1.®’’ art. Super hoc solto illis 
quod ad isto die in antea non dent Regi terrae alesor, etc. 
Privilegio de D. Alfonso VII, eximiendo alos mus árabes, 
castellanos y francos de Toledo dei derecho de portazgo 
tj de ALESOR. Colee, de fueros municip. por Muñoz y Ro
mero, p. 375.

Al e ja n I. (Acad. de laHist., Dio. Geogr .). De alédani,
próximo,» forma que reproduce mejor que ad-da- 

ni, la ortografía de la voz cast. CA. aledaño.
A letria  cast. y port. Fideos. De aletriya, «cibus cons

tans oblongioribus filis ex farina paratis, quae in iure co
qui solent» en Freytag. Sousa, Alix.

Al ev e . Lo mismo que alabeo. «Porque lo que tuviere de
✓

aleve ó desigual, cuando se escodase, se quitaría todo
esto.» Sigüenza, Hist. de la Ord. de San Jerónimo.

Alexor, alexur. Lo mismo que alajor, 1.®*' art.
. \ ley cat. y malí. Buscha, chasco, algazara. V. ¡ole!
A leaba, alhaba. Medida de tierra (V. Cáscales, Disc. hist.). 

Pedazo de tierra equivalente á la 3.® parte de latahulla. Se
gún Engelmann, de sj^habbay cone! art. alhabba, grano, 
pequeña parte de una cosa. En sentir de Alix, tal vez de 

s\JI aljabb, «campo situado entre parajes escabrosos.» 
Partiendo yo del hecho de denotar una pequeña medida 
agraria, creo que la dicción cast. es simple transposi
ción de la aráb. búa, «orgya, vulgo brassa; extensio
nis manus utriusque distantia» en Freytag, «brasse, 
mesure de longueur égale á deux bras étendus» en Ka- 
zimirski. En tal supuesto ote háb, precedida del art. ár.
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convertido el ?ysrVjJl)

alhaba.

«paniflcLis)) en R. Martin, ((panadero que hace paiu) en
W " ^  ^  1  ^  ^  J  A  ^  «P. de Alcalá, añadida la terminación gall. y port. eiro.

Alfábega cast. V. alhahaca.
Alfabilí. Esta voz, que se encuentra en los Pactos otor

gados en el año de 1115 entre D. Alfonso I el Batalla
dor y los moros de Tudela al tiempo de su conquista
(V. Colee, de fueros municip. por Aluñoz y Romero, pá
gina 415), entiendo que es corrupción de aJfágil,
((judex)) en R. Martín, ó de faig.alí, «judex, arbiter»
en Freytag, «juez árbitro» en Kazimirski.

*

Alface cast. y port. En ciertas partes de España y Portu
gal la yerba ú hortaliza que en cast. se llama lechuga.
Guadix. De R.íiA.jacct'í y con el art. aljappa, latuca (lactu
ca) en R. Martín, lechuga en P. de Alcalá.

Alfaghí. Lo mismo que alfaqui. V. las autoridades citadas
en el art. algalifo.

Alfa^os port. Opino con Dozy que la verdadera ortografía
de esta voz es alfacos, en cuyo caso viene de R*iíáJl alfaca,
hongo de prado en P. de Alcalá, seta en R. Martín, que da
damma á la primera radical.

Alfada. Redención, rescate. En el fuero dado en 1118 á losJ ^«  ♦

mozárabes, cast. y francos de Toledo por D. Alfonso VII
se lee. ((..., et si fldeiusorem non habuerit, non feratur•l • « A  ___  _ /alicubi extra Toletum, sed tantum in toledano carcere
trudatur, scilicet de alfada, et non solvat nisi quintam
partem calupnie non plus)). Colee, de fueros municip. por
Muñoz y Romero, p. 365. De L\¿J| alfada, ((rescate)) en Rai
mundo Martín, raiz ((redimere». Gayangos.

Alfadia. D(:)nación. Las joyas menudas que el esposo dona
ba á la esposa. Este término, usado repetidamente en
las escrituras de dote y arras de las moriscas de Grana
da, procede del ar. alhadía, ((oblatio)) en R. Martín,

20
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donación, dado algo graciosamente, estrena

T é

en P. de

Alcalá.
ALFADO port. Notado con un ™a«o oblicuo De ^

r e “ar.«:™, so,cus» eu R. Manto. ..letra ,ua„do se es(( lin ea , u ití í  dj Í5U10UO//V.1 X ?
cribe, sulco de arado, sulco en los sembrados» ei
Alcalá, raiz L¿- scribere.
, UAOKME cast. Y port., a ^ e m e . alfarera,,

^J| alhachém, «minutor, menescal» enBarbero. D e cUhac/iem, «mininoi, uitoiaruoAooe 
R. Martín, ^cirujano, médico ele Hagas sangm  or>> ein . iVldlliU, RUiiDijciijw, rlahpn
P. de Alcalá. Guadix y Rosal. «Raer et afectar debe
los alfagemes á los bornes». Ley 27 tit. 15, part. 7 

AoPAOEVport. Alfaoge 6 espada oorts • M ^ t e ^  eLFAUKiVin [JUii. v. -----  hv
iánchar Y con el art. aljCinchar, el alfange. cd^sta^ao yjancuai y «.nju o. rrnT-arta hrhncos ñasr t r o s  d¿ cavado com sendas lances e dardos francos ñas

alfagemes
ap. Sta. Rosa, Supl. al Elucid. 

Alfagia. Lo mismo que aljargia.
ALFAQUARA. Dáse este nombre en Loja a una fdO"‘o ‘m

del rio. De ,J^¡) al/aawara, .dons» en R. Martin. ..jn d'eau,.
en Ivazimir4ki, voc. derivado áo^^ífawora, bullir, brotar

o-nYUirlnr* v Ahcn BatUt8bullendo. Sob;e esta especie, de srmtidor fJü Lll 1 tí i A ̂  ̂  oowcí. s>* ~ - 7 TT
(Viajes, I, 209) y Quatremére, Hist. des Stdt, ma/nL, .,

) WArAtalm-. Altalaarerla, oliería. De>i.DI atfajár me
diante la eiipsis de ,b  6 que debió precederia.
Los molos ¿ranadinoí usabau el pl. del uombre de oficiolj,Ub UlUlUO g,iU.iicA.v̂ xi.xv.w  ----- a.  ̂  ̂  ̂ T> /la
ñor el del lugar ú oficina en que se ejercía; asi en i . ,clc ̂ ......................... .. . ..U/̂ v,v./̂ v.rYO -vr hopPPriMD-
A-IcoIq, .••■job'—̂ T i l  1  1 ' •'
La puerta de la ciudad de Granada llamada. . 1  _ 1 * -PAGnUnrnmm

haddidin significaba «herreros y herrería»
1,-Jb B i b

a i t r i n ,  puerta de los alfahareros, resulta romanzada en 
 ̂ ría laG nllFinns».roV re. c ílt. del siglo XVI por ..puerta de las o,lenas».

f

L-FiVllAUHitAU- i-'o y.dfctj~.... o -- T i l
«figulus, oler» (ollarius) en R. Martín, «hacedor de barro,

A¿™rp“ r1! MÍeW^toe ÍA -»  alkücka, ..meuble» eu Mar-
cel «alhaia» en P. de Alcalá. .

Alfaide, alfayda. Dáse este nombre en algunos pumos de

• *̂S
^  •  J
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España y en las riberas del Guadalquivir « f  fbrda-

riiento de las aguas de los ríos

hjaid, «rebossadura» en P. de Alcalá,

en el Migó,
tibár, p. 22 de la ed. de Simonet. Dozy.

Acr*.s:uES pl. casi. de legumbre &  De^U-r^l
a i m i s é r a ,  .faba» en R Martin ' ’f ;  ’
en mi sentir, de la gr. (faurfAoi;, lat. p/iasétos, phaselus, fa-

_ . - . • L  ̂  ̂ 1  ̂ Vxseolus, los frésoles ó guisantes, legumbre.
Alfaja cast.’y port. Lo mismo que alhaja.

Si á quanta^s desta villa nos vendemos las aijojas.
__ _ A i  1  1^ ?Are. de Hita, Cant., copla 679.

__________• .  ^  % •A l f a ja . Cesta ó talego en la B ib lia vieja de F e rra ra . Castro.

De ^J| aljórch (aljach, mudado el damma de la l .“ radi-
cal e í  a y sincopada la r de la 2.“), alfórjas en P. de Alca-

_  * " 1  v - i  T  T  / >  O  1  í - l  I  *  I  -  f  I . ^

C (l 1 iJ > 01 u ̂ J[-'OI v - i ‘ ' // , J
lá, órgams en R. Martín, ó de ^ ^ ^ ja ix a  y con el art. co-
ja ixc iy  «sac)> (a orge) en Marcel.

A l f a j a .  Lo mismo que isd̂ LjstJI a Z/¿ac/ia en sentí o .e ^
rxijirvoxx . .Íi!^ /^r\7^nocflPn nu j T  A J  A i  .  - I  i . *

ble,» ó de^pL^JI aZ/-á£c, «utensilio, mueble domestico o
(j* rr _ _ t-p-....-.Tz-.r̂  r./-\n xmpQr.rnsefectos deboco valor» en Kaz. «Tornad vos con vuestrasl LCUuwO V.4 o M ̂  1 X 1-v/̂

cargas; ca mas quiero comer en alfa]üs de madera e be-, X __ - 1 „ „  /-‘pnQicynber en vasos de fuste, como vos vedes, que traer consigo
. . . .  ^ ^  yA . \ 1  D  n i  t /  J . S l / 7  / 0  -

JJür üll vaowo i . v , v v . d . v . 5  ---- -------------------------------------------------  / 77-0 7A Qrn'i
carga de grand cobdicia.» Castigos e doc. del Rey D. ban-

^  ^  . 1  I  ■  .  w / I  / i  J  1r/ío Pros. ant. al s. XV, ed. Riv., p. 1-40.
Alfaje. Peregrino. El que ha visitado la Meca. De

 ̂ . -r-x TV /T 1>—. /-V Vi/-v/-vm in n r
L:̂ j1

_¿r AJl^i -L e l j—Ji. v-ĵ  ̂ 1
«iAdidcA, .peregrinus, eu R -M ortinLlUitlvnvIly vvp̂ jj. v.^*. ‘ 1  Al T7 ,-,1 -,
tiempo, romero que va en romerie» en 1 . de Aléala. «E

1 1 1   r r ^  n  \ 7  H -
a lM ie , ’que dicen ellos por su clérigo, p ™  t'̂  “ '■ í»;
res, é'es así como Obispo de su ley.» La Gran Gong, de
Ultr., Lib. II, Cap. CGXI.

Alfajeme. Ve alhachárn, «rasor» en Pv. Martin, «san
grador» en P. de Alcalá.

«El alfajeme pasaba, que venia de sangrar.
Are. de Hita, Cant., copla 1390.

N
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Alfajia. Lo mismo que alfargia.
Alfajor, alfaxor, alfaxú, alfaxur. Cierta pasta compuesta 

de pan tostado y rayado, miel, alegría y especias. De 
;| alhaxú, «farctum,» alfaxor en P. de Alcalá, r. LáI 

«farcire» en R. Martín. Guadix y Rosal.
Alfajor. Bebida compuesta de yerbas aromáticas. De

alfaxór, «nectar» en R. Martín.
Alfalfa cast., a//or/agall. DeS;saĤ aJI alfá(fapa, «herba» en

R. Martín, alfalfa en P. de Alcalá, «médica herba» en
Freytag. Guadix. Léese en Laguna (Anot. á Dioso., pá
gina 259); «la yerba Médica se llamó así por haber venido
primeramente á Italia de la región de la Media. Llamá
ronla los Árabes Alfasafat, de donde pienso vino á lla
marse en algunas partes Alfalfa.^)

Alfalse b. lat., alfals pl. cat., malí, y val. De alfasse,
_  .  Aotra forma de «alfalfa.» «Qum in herba sive foeno

ad equorum et alioruni animalium cibum meti et depasci
saepius in anno solent; etiam quae vulgo forragia, Alj
ses, daxas, et alia id genus, appellantur.» Concil. Tarra-
con., año 1561, ap. Ducange, Glossarium.

Alfama. Lo mismo que aljcuna en el sentido de congrega
ción, turba, concejo, ayuntamiento^ colegio. En el de «co-

A —

to, refugio, asilo» que tiene en port. (v. Sta. Rosa, ElucicL),
es la ár. alhorma, que vale lo mismo.

Alfamar, alhamar en Castro. Alfombra, tapete, cobertor,
manta. De alhánbal, «tapetum,» y en la glosa «gros
sicut lodex» en R. Martín, «poyal para cubrir el poyo.
bancal, repostero, lo que se tiende» en P. de Alcalá.

«Tienden grandes afamares, ponen luego tableros
Pintados de jalderas como los tablegeros.»

Are. de Hita, Cant., copla 1228.
Alfambrús val. Erupción de tumores en la cabeza (especie

de erisipela). Escrig. Lo mismo que alfombra. 2,° articulo.
Alfandega, ant. cast. y port., alfandiga port. Lo mismo

que alhóndiga,
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157Alfanega, a ifa n e g u e^  a lfa n eh e^  a l fa n e x .  Especie de cober-
_  _  ^  I  ̂_ __ ^  M  ^  /“ V

I I
I

tor ó colcha de cama hecha de pieles de una suerte de
.  k  _ _ 1  \l •!comadreja blanca. Del ár.-pers. ^̂ ÁáJI cUfánec, pl.

á \  m ^  -  X  ^  ^afnác, (UTiustela fotmaria, vulgo fovina» en Freytag, «espe
cie de comadreja blanca» en Kazimlrski, «piel del animal

• k  «  « a f  T T  / >  K 'llamado ^xifanecyy en Vullers. V. Aben Albeitár^ II, 265,
Ducange^ GLos. in v. cdfanegue y Sta. Roso, Elucid., I,

_  •  ^  ^  M  W  __ _________ ______ A  Vp. 83. La voz designa el Canis Cerdo ó Zerda, conoci
do también por los nombres de Fennecus Brucci, Fenne-
cus Cerdoy Canis Fennecíis. V. Leuckart, á’oo/o^. Brucbs-

^  ^  ^  ^  ^  ~u"  i  mtücke II, p. 72 sqq., Sluttg. 1841. Según M. Pavet de
Courteille (Dict. Ture-Oriental), los persas llaman
al zorro pequeño de Tartaria, que es el Canis Corsak de
los naturalistas.A lfanegue gall. Lo mismo que

Alfaneque cast. y port., cat. y malí. Una clase de
^  ^  •  «  T  r  I  fhalcón que se cria en África en los reinos de Túnez y

Tremecen y en la isla Alhobiba. V. Lib, de la Co^ct de las
_____  A Maves del Canciller Pero López de Ayala; Bihl. Ven., III,

183 y Huerta, Anot. á Plinio, Hist. nat., 1.̂ " parte, p. 687.
Según Guadix, de s.a.;.¿JI alfáneque, «halcón alfaneque» en
P. de Alcalá. Partiendo del bocho de su pi-ocedoncia, asig-
na Dozy al vocablo alfaneque oñgQn aráb., añadiendo que
se dio tal nombre á aquella especie de halcón^ porque con«k k ^  A 1 1  * « > \lístelo, fo
nVoilá, termina su art. el docto orientalista holandés.
comment ü c’est fait que le noni d’un quadrupede est__  • i . ^aussi devenu celtií d\in oiseau. Por ingeniosa que sea.
creo que á nadie puede satisfacer esta etimología. Sousa
da por antojo á la dicción española la aráb. jánec y
con el art. aljctnec, «estrangulador, sofocadorp> y finalmente A lix  afirma que tal vez venga de alháneCj ̂ ♦ T  ̂AW M

«el pico del cuervo.i> Si además de la especie descrita en
el Díc. dé la Acad., la hubiera con plumaje negro; como
sucede con una de las del halcón sacre (v. L¿&. de la Caza
del Príncipe D. Juan Manuel, BibL Veti*y III> p. 22), podría
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traerse alfarieque áe alhcmequí, «niger» en Rai
mundo Martín. Pero en la dada^ y no obstante proceder 
de Berbería esta suerte de ave de caza, pienso si el voca
blo alfaneqae sera simple corrupción del latino/a/co„ 
mediante la conversión de la l en n (cf. encina de elicina, 
fylomena, en el Cañe, de Baena, de Memela, alflnete de

i  X .  « i

J

1
é

I

\

ó3.:^!¡\aljdél, y v. Diez, Gram. des lang. román., 1,189), mo 
vida por \mfatha(a, e). En este supuesto,/a/co quedaría 
transformado enfaneco, y con el art. ár. al, en alfaneco ó 
alfaneqae, sustituida la terminación lat. por la fem. aráb. 
Téngase én cuenta, en abono de esta etimología, que los 
dialectos berberiscos están plagados de palabras de ori
gen lat., cuya lengua, al decir del Idrisí, se conservó en
algunas localidades africanas hasta bien entrada la edad 
media.

Alfaneque cast., alfanegue gall. La tienda ó pabellón de 
campaña. Acad. Dozy trae esta voz de afarciq ó 
afarác (con 6 ó ’ de tres puntos, letras que tienen el 
sonido de nuestra sílaba ga). Aben Batuta (Viajes, ll, 
369, III, 44, 251 y 415) escribe el vocablo J^il afarách y 
Aben Jaldún (Prol. II, Gl) uíllyl cí/ará(/, declarando que la 
última letra tiene un sonido intermedio entre el y el cJ. 
La dificultad de esta etimología estriba en la transfor
mación rarísima de la r por la n en medio de dicción. 
Aun en los idiomas neo-latinos son contados los casos 
de la permutación de la r por la n. Demás de esto, el vo
cablo u/urág, según Dozy, no significa tienda de campaña, 
sino «el recinto de estofa ó muralla de tela, según se lee 
en Aben Ghobayr f Túe Travels, p. 177), que rodea la tienda 
(Raí) del sultán ó de otro personaje, dejándola en el centro 
y ofreciendo su conjunto el aspecto de una pequeña alca
zaba de lienzo.» Ruy González de Clavijo (Vida del Gram 
Tainorlán, fol. 50 v.) describe esta suerte de cerco que 
rodeaba, á modo de lienzos de muro, además de la tien
da del Timur, todas las del campamento. Que eValfane- 
que, con efecto, comprendía no solo la tienda ó pabellón
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dei sultán, sido las de los principales jefes que formaban
su cortejo, lo demuestra el siguiente pasage de la crónica / 1

de D. Alfonso el XI: ((E porcjueen el desbarate de aquellos
reales fueron tomadas muy grandes cuantías de doblas.
que fueron falladas en e\ oJfanequeáoX Rey Albohacen
et en las tiendas de los otros moros que eran y en él,'» La
definición, por consiguiente, que da la Acad. de alfane-
que  ̂ debería, en mi concepto, ser sustituida por la de
«cerco ó recinto de lienzo que, á manera de muralla, ro
dea las tiendas de campaña del príncipe y sus oficiales.»'
En este sentido, y aunque P. de Alcalá pone por córres-
pondencia árabe de alfaneque y podría acep
tarse la etimología de Dozy, considerando la palabra es
pañola como corrupción de afarcig. Bajo el punto de vista
de la derivación regular, más semejanza tiene con nues
tro alfaneque la voz ár. íílíijL¿-/a/zcg¿¿e (del pers. kLXíLí :- ó

y con el art. aljaneque ó alfaneque^ representado 
el j  pnr la/ ,  que con la acepción de «convento» se halla 
en Bergé (Dict. Pers.-Franc.), con la misma y las de
«hospice, hotellerie» en Kazimirski, con la de «convento
deDervises» en B.e,(\ho\x^e^(Tark.andEngL Dict.)y^ñr\nV
mente, en Catafago (Arab. Engl. Dict.) con las de «a mo-
nastery or religious structure, built for the Eastern sophs
or dervises, a convent, chapela baitin place.»

Alfanete, alfenete, alñnete port. Lo mismo que alfileL
/

Alfanex b. lat. Lo mismo que alfanega. uLaxo coorperto-
rium martrinum et pelles meas de Alfanex.tt Testamento
del siglo XII, citado por Ducauge in v. Atfanegue.

Alfange cast.j cat., malí, y port., alfáng, alfanig val.^ al-
jan-fangea base., alfanje c‘áA. De la voz ár.-pers. 

char y con el art. aljánchar, (qjuñal, sobre todo corvo» en
Kazimirski, «puñal» en Marcel y Boethor, «culter, vel
culter magnus» en Freytag. Covarrubias deriva la voz es
pañola de la \qí. falx-cis, la hoz ó cuchillo corvo. La pa
labra alfange, que se usa en gran parte de Andalucía
como nombre de la piedra del lagar del molino de aceite

)  it ;
%ÍC.-

r  •  ♦ *
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sobre que gira el rulo que muele la aceituna, es corrup
ción de alfar ge, 1.®̂’ artículo.

Alfanigue, alfanique. Mantellina, ap. Berganza, Ant. de Es
parta, parte 2.“, p. 687. Lo mismo que albanega.

Alfanjía. Lo mismo que alfargía.
Alfannec. V. alfanega. «....piernas de a^an/zec,xamedes de

seda.» Irio. de los bienes de D. Gonzalo Palomeque, Obis-'
po electo de Cuenca, Bibl. Nac., Dd. 41.

Alfaque cast. y port., alfac malí., alfách cat. y val. Banco
de arena que se hace en las costas del mar y en las bocas
de los rios. Acad. Acaso de atfacc, «fauces» en Rai-'
mundo Martín. Es denotar que la voz lat. usada en pl.
vale, según Nebrija, «per translationem,» las entradas
estrechas de algunas cosas, como de valles, riós, etc..
estrechura. Así las palabras «fauces portus,» que se en
cuentran en los Comentarios de Julio César, significan
«la entrada de un puerto,» que, en mi humilde sentir, es
la verdadera acepción de la palabra alfaque, y no la de
banco de arena. Creo que la circunstancia de aglomerar
se esta en las entradas de los puertos y de los rios ha sido
parte para incurrir en tal equivocación. De no satisfacer
esta congetura habría que buscar el origen de alfaque en
y>.LJI alfaXaq (olfaq, sincopada la sílaba la ') ,  «monton de
arena,» á no considerar la [voz cast. como metátesis de
%ki.}\ alcojfa, «ora arenarum» en Freytag, «bande-longue
de sable» en Kazimirski.

Alfaqueque cast. y port., alha.qaeciue cast. Redentor de
cautivos. De liLxéJI alfaccctc, «solutor,, redemptor en Frey-
tag, raiz «redimere.» Casiri, Marina^ Sonsa, Alix.

Alfaqüí cast., cat., malí., port. y val. De alfaquih.
«jurista» en R. Martin, «letrado, clérido de órden ecle
siástico,sabio cualquiera» en P. de Alcalá. Rosal, Cañes.

Alfar. Lo mismo que alfahar.
Alfar. Arcilla. De fA ^rtfaijár'j con el art. alfa jjár, barro.

espec. precioso, porcelana, loza. X

Alfaraz cast,, alfáras port. Caballo. De alfáras.
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«equus» en R. Martin^ «cauallo» en P. de Alcalá. Sousa.
Alfaraz. Ginete ó soldado de á caballo. De alfáris.

«milfes» en R. Martín, «cauallero como quiera, ginete» en
P. de Alcalá, hebr. «eques, isque proprie dictus, equo
insidens, non asino camelove».

Alfarda cast.j cat. y mali., n/saciia gall. Pecho 6 tributo
que los moros y judíos pagaban á los Reyes Cristianos
por dejarlos vivir en sus tierras. Derecho sobre las aguas
de los molinos. De «colecta» en R. Martín,
«impot foncier» en Kazimirski.

Alfarda. Adorno mujeril. De fárd  y con el art. alfárd, 
«denarius» en R. Martín. En abono de esta etimología tén
gase en cirenta que las moriscas del reino de Granada, 
como hoy las de Marruecos, hacían uso de la moneda para
adorno de sus arracadas, collares y brazaletes.

Alfarda. Cada uno de los maderos que forman la pendiente
de una armadura, conocidos hoy con el nombre de pares.
López de Arenas, Carpintería de lo blanco. De óJ¡ fárd  j,tr
con el ari: alfcird, «pars paris altera» en Freytag. Lafuente
Alcántara. Dozy deriva la voz española de íóf fárda^ con 
el art. alfctrda, que se usa hablando de los dos extremos
de una cosa, de dos cosas que, reunidas, forman un todo, y
se encuentra en Cherbonneau en el sentido de étrioiéres.

Alfarero. Lo mismo que a ero.
Alfareme cast. y port., alhareme cast. De alharám ó 9

V

V  A .  y  •  ^

alihráfu^ ((orare» (orarium) avél pallium. Sarraceno-
M  A  __ __ ___rum» en R. Martín, «toca como almaizar» en P. de Alcalá.

«Tomó el alfareme de lino con que traie cobierta la cabe
za». Crón. Gen., part. I, cap. 108. Alix y Engelmann.

Alfarge. La piedra inferior del molino de aceite. Cov. El
molino de aceite. Rosal. Metátesis de las dos últimas ar
ticulaciones de^jip^J) alháchar, la piedra. P. de Alcalá, 
traduce por hctChar arriha «piedra del molino» z' ;
la palabra alfargo.

Alfarge, alfarxe. El techo de un aposento ó sala labrada 
de varios''modos en las maderas. AcacL De afctrxa

21
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Ü dei colect. (j¿y/ar¿Cj V(tapetum)) en R. Martin, (dendedu-
ra» en P. de Alcalá, que con la acepción de «plancher» se

♦ ^  ♦

halla en Aben Batuta, IV, 92, en Almacári, I, 560 y en 
Aben Chobayr, 295, «extendere, plancbeier, gar-
nir de planches)) en Kazimirski y Bocthor. Lafuente y 
Dczy.

A lfargia , alfarjia, alfajia, cúfangia. Madero de construc
ción. Voz derivada de cüfárx. Según Dozy,
cüfarxíya significa propiamente el madero que se emplea 
en la construcción de un techo. En la Carpintería de lo 
blanco la palabra aljarxe denota á la vez la techumbre 
de madera labrada y los maderos de que se forma. La- 
fuente y Dozy.

A lfargo . La viga del lagar, el instrumento de madera he
cho para sacar aceite en los molinos, exprimiendo ó apre- 
tando. Franciosini. Voc. Etimología igual á la anterior. 

A lfa r io . Caballo que anda con arrogancia e desusadas alti- 
vezes. Sta. Rosa, Elucid. in v. alfaras. Es corrupción de 

a^6íms, «caballo)).
A lfa r ja , alfaja. Especie de vestidura. De cdfarchiya,

«genus vestis, vestis, quae super alias induitur)). V. MU 
y una noches, 34, ed. Habicht, ap. Freytag. En los Embar
gos de bienes de moriscos (Arch. de la Alhambra) se en
cuentran las palabras de este art. bajo ambas formas; 
«una adfarja azul con faldellín verde de terciopelo de se
da, alfaja de paño azul, mongas al cuerpo y guarnecido 
de terciopelo azul». Las había con faldellín verde, de colo
rado con oro y de seda de labor de manos.

A lfárm a , alhámega, cdhárgama., alhárma, harma, harina-
ga, armaga cast., hannale port. Planta. Gamarza. Acad.

•  •

De a//¿dr/77.a¿y ((grana plant^B cuiusdam/ peganum
harmala» en Freytag, ((me», planta, en Kazimirski. Alix 
y Engelmann. Sobre las especies de esta planta y. Aben 
Albeitar, Traité des simpL, trad. Leclerc, 1,424. 

A lfarrazar . Ajustar alzadamente el pago del’diezmo de los 
frutos en verde. Borao. De aljcirg, y por la pausa
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aljárap, «conjetura, evaluación aproxi
t  I

- «  ̂ ----^  v̂UCtl Viuai ,
determinar por conjetura los dátiles que dará una palme-

r\ a í*r*irr/*\ n  ^ ̂ ^  __ TT' • • t m _

«adivinar,
 ̂ ^ ...... . vucLi a  Liua

ra, o de trigo un campo» en Kazimirski y Freytag (cexti- 
mare, existimare»_en R. Martín. Alix dió por etiáoloaía

_Jl* - t i l  «de esta voz la radical del verbo.
Aufatel. Cordón para abrochar y apretar el justillo ó jubón

y ceñirlos pechos. De a¡fatU {hehr. flhim,tn m/-iTi I n r>\ y’ . . ■ /-> i .  ̂ 'funiculus), «tortus/^rtíh, ex Abrís iigni trunci palmte ou®
• Qa J ^ . _ “m í -a  ̂ ^

Alfaxor. Lo mismo que alfajor ^ alajú.
Alfaya ant. cast., port. y galh, al/aia port. Lo mismo quejj *  ̂ ^   ̂ C/ xiiioiliU  ULIU

alhaja en sentido de nobleza, que tiene también esta vozo n  T \ r \ r * í  \ t r ^ n ^ ^  " X T  _________: _____  i t-v .  „ ̂ - i- '-  VUZi
en port. y gall. V. Cuveiro Piñol, Dic. gall. La vozdal/aya,
que se encuentra en el Poeina del Cid y en la Vida de SanA/ÍÍIIĉK̂ /-1/-V __ .Millan de Berceo, es nn compuesto dé la preposición de

/ ' • T T ^ 7 0 i  J l  ^  / - V  -  V - l

y - i— - V.  ̂ t op O J U 1
cuya e se suprimió por razón de eufonía, y alfaya.

A  ^

Ai FAYAT cast.. alfayoie cast., gall. y port., alfaiate port. De
U )  W  ^  A  ^  .  / . J .  - - - - - - - - - - - - - - - - í  .  ,  ,

é  •

Alcalá. Guadix y Rosal.
«sutor» en R. Martín, «sastre» en P. de

Fallarás muchas garzas, non fallarás un uevo1 > ____ 1 7 • _ ; yRemendar bien non sabe todo alfayate nuevo!
A ^ • i  .Are. de Hita, Cant., copla 56.

Alfazaque. Insecto semejante al escarabajo. Es nemo con
t r \ r > i n O O / ^ l  r \  m  1  1  o  y- .  . . .  A l *  T  I *É t  y .  .  ®
i.  1 1 rN o  ^ornasol azul. Según Alix, de R,..wLáj| alfasiya, «scarabaeus».
Ln mi sentir es corrupción de abú fassás, -y me-
diante la elipsis de a6dy la anteposición del art. ar. 
alfassás, «scarabmus» en R. Martín, ((escarauajo, e^ara-
1 1  m  X  r / :»  »7 / 1  v \ i-v  T i  v i  ... A 1 . . . .  1 /

rLw.¿jí
• CIJ W ̂  v->* O ^  Cl I ex

unjo verde» en P. de Alcalá, que pronuncia el vocablo por 
la íme7a,

Alfazema port. Lo mismo que alhucema. I k

Alfechna, ant. Lo mismo que alfetna y alfetena.'v.¥A si no-
I 11 r\ vil 1-  ̂^ ^ ^   ̂ r̂ _ i • Tí-v É • • _luerit se levare. Sanctius Ranimiriz de terra de Almucta-H t t v 7 r ^ í - n í - í  ^  ^  í ^_ / ----VAO -nLiilJLlUld
dyr, statim cavalgüet Sanctius Rex super Sanctio Rani
TYl 1 T1  ̂ 7  Q 'Po 1 iT\ I T  ^   _____1  ̂ 4 .  ^,  ̂  ̂ --- 1 1  xVCliJl"*
miriz ad faciendum damnum in s«a terra, et inter ambos
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doaent ei alfeclma, sicut in ligfvm entos primos scriptum
est, etc.)). Blancas, Come/z¿. citados por Duconge in v.
alfeclma.

Alfeire  port. Rebaño, liato, manada de cualquier especie
de ganado, zahúrda, aprisco, corral. De alheir, en-
clos pour les bestiaux en Kazimirski. Sousa. «Manda
mos que todos los Porcarigos, que trouxerein porcos
no campo, dern eles a seus Senhores ou (os) sinaes deles:
e os que os trouxerem ao Sovral, outro sí, dem do Alfei
re recabedo, como se os trouxessem no cham». Cust. c

/  -I • f
Postaro.s d’Evora de 1264, ap.. Sta. Rosa, Elucid.

IAlfeiza, alféizar. La A'uelta ó derramen que hace la pared en
el corte de una puerta ó ventana. Acad. Dozy deriva esta

 ̂ . A _____L »  m m 3 1palabra de alfesha, «spatium» en Freytag y Raí-
Iw/ k A  i i N-'* «— * q /  /  X.

mundo Martín^ «espacio vacíO)> en Bocthor. Yo, de tener_ ■ * 3  1 -este sentido, creo preferible á tal derivación la de lAcaJl
« ^  ^  é P Jl ^ X a  i aalfeda^ «spatium, vacuitas» en R. Martín, mediante la

alcfris de
a

♦ s

ó en (cf.
ficuncÁ̂  uc interposición ue una y ei.
radical y adición al fin de una r. Cf. Dozy, G/os., p. 23  ̂  ̂e

/ \h Introduci. Pero, de no tenerlo, entiendo que la dicción
'  ^  .  .  . .  } t  J  • J  O __________ _ _ _ _ _ _ _ _alféizar no es otra cosa que la arab. alhaity «fenes

tra» en R. Martín, la cual, por.la conversión del ^^henf
del h> ta en (cf. mazmorra de y adición al ñu de_ .  ̂ A >*

una r, se transformó en alféizar.1 •  1  - T - ^  t t  / I  i r » * } *  7I I m \ ^  r k ^ i l  i ^  í ^  ^ X ^Alfeliche, heril. De gJUJi alfélich, y este i 
«hemiplexia», «parálisis» en R. Martín,

del gr. rlffa., lat.
apoplegía, prece

dido del art. ar. Cf. Dozy, Supl.
Alfella, alhella port. Campo, ou arraial, em que por algún

linofalla
I f \ J  K  K  _E I #  V  ^  ^  j  v__> ^  V  ^  ^ j ^  ^

De ytirJI a/ie/a,-«campo». Sousa la trae de cdhilla,
^  m A  Á $  ̂ ^  ^  ^  ^  ^  ^«viajeros ó nómadas que echan pié á tierra y acampan.

>  N  f  ^  4  ^  ^  ~  ^  ^  I  ^  ______

Morada, mansión. Tiendas de tribus nómadas» en Kaz.
' - ' _  -i t - |  T “\  - i

' Alfeloa port. Nome genérico de qualquer doce. Rm Portu
gal he doce que se faz de melaco posto em ponto. Souso.
b e  alhulú, «dulcis» en R. Martín, «dulce cosa» en

V
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P. de Alcalá, ó mejor de la forma vulgar halúa que 
se encuentra en Marcel en el sentido de «gateau» como
sinónima de alcorza, de donde la trae Sousa.

Alfena porl. Lo mismo que el cast. alheña.
Jfanich

val., a// 6 7 ¿̂c malí., port. De oViLáJI a l / é n td ,  forma
/  c /  _  -  w  »  P  T  -  É  I  a  M;iue se encuentra en el Diván de Aben Cuzmán, ó de owLáJI

alfenid ó alfainida c\\\c. trae R. Martin en corres
pendencia de saccaram, «alfeñique» en P. de Alcalá, de
rivad© á su vez del persa iAaíL (o con tres puntos, repre
sentativa de lap )  «species dulciorum, proprie videtur sac-
cliarum purissimum» en Freytag. Guadix.

«Item, que el alfenicjae sea de buen azúcar blanco».
Ord'.de Gran., tit. 47, Ord. de los Confiteros, fol. 109 v.

AlfeíÑ’a. Lo mismo qne alheña.
Alfeñique. V. alfeñique.

a l f i e r e s ,  alfierhe, alfres, alfres. Lo mismo que
alférez.

Alferce port. Pala de hierro, azada, herramienta de hierro.
De nwLáJI alfós, «ligo» en R. Martín, «acadon, agadón^para
rogar» en P. de Alcalá, béche en Bocthor y Hélot. Sousa
y Dozy.

Alférca val. Sufridera. De cdfirsa, lo que separa una
cosa de otra. Kazimirski.

A lferecía  cast., val. y base., alfirecia, alfires, aifil cast.
Corrupción de la palabra gr. sTídT,(¡jla„ lat. epilepsia, me
diante la aféresis de la epsilon, conversión del pi en/^
del lambda en r, del psi en c y anteposición del art. ar. al.

Alferena. Estandarte ó bandera que el alférez acostumbra
ba llevar en la batalla y en toda expedición militar. Tal

((estandarte))
en P. de Alcalá, convertido el e n /y  el  ̂eia n (Cf. Almo-

'  • rv • í • ____________  >-v y-V ^caden de Almocademj. «Et contrarius fuisti contra rneos
^  ^ A  W  M ̂inimicos, et infideles, et mecum tenuisti mea alferena^a

Yepes, Vi, 17,„ap. Ducange, Glos. in v. alferena.
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casL. oJféres cat., mali, y port., alférep ra\., oJfe~

■aes port. Lo mismo que aJfctraz.
Alferga gall. Dedal. De alkilca, «diaitale» en R. Mar

tin, «dedd o dedal, dedal para coser» enR. de Alcalá.r ír*T7T-  ̂  ̂ yr i ^  ^  J T  .  ^Alfehaia pori. mismo que alferena, 
lferraq val. Cálculo alzado de los frutos en verde ó ma
duros. De [j£j-:^ \̂aljerc  ̂conjetura,, evaluación. Kazimirski.* ^  ^  <éf j  ^  ^  ^ V  c i  l C i  ^  Vw/ Y  C l  I L l  C a O I
LFERRAgAR val. Lo Riismo que alfarrazar.

.  v . y  v ^ i j  y / j  \ ^ \ j i  i  L / t / f  «

lferraz. Una de las variedades del halcón. Borao. Acaso
de l̂̂ áJI al/errás, «qui hrise les os et déchire la proie.

ion». Kazimirski. ¿Será por Amntura. el qt¿ebrantahuesosfr T~\ T __ _ • - _Alferse. Lo mismo que alférez.
E el aJferse ouo miedo,
E con el pendón uoluió.

Poema de Alfonso el XI, copl. 1754.
, Alferza. La reina, pieza en el juego de ajedrez. De »:,•

T  í ' »  ^  X - .  - 1  _  I  / r t  •f e i y con el art. a^cV^a/((scacus, regina» en R. Martdi,
(ídama en el juego de axedres» en P. de Alcalá. <(E cabe
dé) en la otra casa del medio está otro trebejo que es a
semejanza del alféres que tiene la seña de las señales del

i  w

rey, e algunos ornes, que. no saben el nombre, Uámo.nle a l
ferza. D. Alonso el Sabio. Tratado de los juegos. En este
pasage se incurre en el error de identificar la alferza, que
es la reina, con el alféres ó caballo. En prueba de esto hé
aquí la curiosa relación de las piezas ó trebéjos del juego
del ajedrez que trae el ilustre lexicógrafo cat. en el
texto y notas de su Voc. Lat.-Arab., art. scacus:  ̂ rd/
íir̂ r\n\\ __ ___________ ______  *  .   ̂ ^f _j j  V y«roe», roque, /deas, «equus», caballo, f j a i l ,  ca-
l ' - \  1  1 ,  % ♦ - Z ?  I  1 1 1 « y-k '

reina, o Aaj háidac, «peón», peón, L; xá, «rex», rey,  ̂ i|
h férza., «regina».

acj'a, «orfll»,\^ w • •
¿na/rmate, «scaq et mat» en ól Yoc. Arab.-Lat. del mismo
autor.

AlfeteiNov cast. y port., ulfetndy op. Ducange, Glos, Discor
dia, sedición ÍT > OLierra. De jiX*i/etna y con el art. alfetna.
«guerra, tumulto» en R. Martín, «bollicio dé gente, albo-
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ro^o, ruii^o, escándalo)) en P. de Alcalá, r. xi «scandali
zare» en R. Martin.

Alffii Lo mismo que cA/?/. «E en las otras dos casas al
lado de estas (del rey y del alférez) están otros dos \re-
\  ? I r  \  y - m  ,*v _____________ ___  - 1 1  .  _ _velos que se semeian e ¡laman a(M¿es en algaravia, que”/ ' f n i í r ^ n í O  +  1-  ̂ I* y-V y-1 _  y ' i

y

quiere tanto dezir en nuestro lenguaje como eleffantes
____________* : ^ _ ique solían los reies levar en las batallas, e cada uno leva-

'•I ,  V /  L.LXJKJ  i O V C t * *

ba al menos dos que si el uno se muriesse, quel flncasse
ell otro», Líéro de¿ axedres, escrito de orden de D. Alon
so el Sabio. Bibl. Nac., ms. Q. 317, fol. 8.

I r  V  ^   ̂ ^  •ALFicog, cUficoz, cUpicoz. De ^^^ifoccós y con el art. «M;c-
C O , ^ .  R n l r • n m í : l r • ^ ^  z m -. T )  ^

foccóp y con el art. a(fi,ccóp'. P^de'^Akalá pTeVococren
i  I  l  I  * I  ̂f  J  Y l  /  ^  I ^  ^  1 ^

- C/ ^  -  -  — -  U L  n o  / U L y U U t V  C l l
correspondencia de «cohombro». «De las frutas que seí Ul I/L4 o OLIO O O
cortan e mondan e parten: melones, gidras, pepinos, alft-
copes .nn D. Enrique de Villena, Art¿ CisoHa,^. 44.

Alud. Lo mismo que a//?/ en la acepción de pieza ó trebe
1  rlO 0 1  /iH 1 - 1 />1 r-y 1 * ? *  • • -w-̂  ^jo de ajedrez. Franciosini, Voc.

j  ^  'Alfiérez. Lo mismo que
■

Alfierse. Lo mismo que cUféi'ez.
Al cdfierse fue desir:
Adelante el pendón!

Poema de Alf. el XI, copl. 1760.
Alfierze. Lo mismo que alférez.

Un alfierze de Achiles, Patrueco lo llamauan. V

El Libro de Afe¿i?., copl. 593. Poetas cast. ant. ais. XV.,I TJ i  t  T  .

\

ed. Riv.
Alfil cast., cat. y malí., arfil casi., alfim port. El elefante.

pieza del juego de ajedrez. De j,^ fil y con el art. alfil, calcL
y / y “ \ | y ^  +  i T ^ r - ^  / ^ 7 —  \  ______«elefas (elephas), scacus» en R. Martín, mlfil de axe-/I t’\r\ rk ^ 1 X  ^  _  7 T  ___drec, elefante, aial grande» en P. de Alcalá. El voc. ar.

^  7  1 1 -» ___  _  I  ^  ^

^ ^  ^  ^  ^  ^  M K A . é  L J X  V V - /  \ - /  •  C t  X  •

viene a su vez del persa /jí7, sánscrito p(7«y elefante. Gua-
r l  1 xr XT A ] l-w^dix y Alix.

Alfil cast., alfitmall.. En el reino de Toledo yen varias par-
tes de España se da este nombre a cierto abuscon ó a -̂üe-
1 o. Guadix. De y con el art. ((augurium» en
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R. Martin, «agorería» en P. de Alcalá, que pronuncia el
vocablo, por la iméla,/¿/¿. Guadix.

Alfil el , alfiler cast., alñnete gall. y port., alhiel (en Nebri- 
ja, (Dic. del Romance al lat.), hilil vál. De aljilel,
«spino» en R. Martín, «afllel, alfllel» en P. de Alcalá,
«épingle» en Kazimirski y Marcel. Marina.

La buhona con farnero vá tomando cascaveles,
Meniando de sus joyas sortijas et a//í/eres.

Are. de Hita, Cant., copl. 697.
A l f il e t a , alfilete. Lo mismo que alfitete. ,
A l f ir e z . Lo mismo que alfeliche. «Bebido un escrúpulo^ de 

ella con eí cocimiento de la centaura menor, es admira
ble remedio contra el alfires de los niños de teta». Lagu
na, Anot. á Dioscóricles, ap. Castro.

Alfita. Lo mismo que alfitra. V. D ucange ,  G/os. in v.
alfita. , . . . T>

A lfitéta  cast., alfitete cast. y port. Especie de sémola. De
fitéta V con el nvi. alfitéta, «mica panis» en R. Mar

tín/«mendrugo, migaja de cualquier cosa» enP. de Alca
lá. Aunque esta voz se encuentra en los dic. de la lengua 
clásica, recuerda sin embargo la gr. aLfixov y la lat. alphi- 
ton, «harina, víveres», de donde Ducange deriva das dic
ciones alfita'^ alphita, que trae en su Glos. en la acepción
Ae polenta, farina.

Alfitra  cast. y port. Según Sta. Rosa (Elucid.), era el nom
bre de uno de los cuatro tributos que los moros conquis
tados y aun no convertidos pagaban á los reyes de Portu
gal, consistente en la décima de sus ganados. En el reino 
de Granada era un pecho en trigo sobre las casas, que pa
gaban los moros para el almuerzo de las sultanas. De 
fitra y con elart. alfitra, «almuerzo» en P. de Alcalá, «res 
quai pro eleemosyna datui", die quando ieiunium 
Ramadhani, solvilur», raiz > i, «desayunarse» en Plélot, 
«almorzar» en Marcel y Bocthor. «Derecho por las ca
sas, que se dice ai/ldm, que es almuerzo áe las Reinas 

■ moras. Pagaba cada casa, según tenía, si era rico (el due-
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ño) un cadac de trigo y dende abajo, según era». Relación.
de los derechos del Quernpe. Leg. del Arch. de Bienes Nac.
de laDeleg. de Hacienda de Granada.

Alfiz. Definiendo el P. Guadix la «albanega» (Dic., ms.),
dice; «es un triangulillo que se causa entre la rosca de un
árbol y lo cuadrado del alfizri. Esta voz es la ar. ale-
friz, y por la síncopa del^, cdefíz, «friso, cornisa, colga
dizo, toldo que corona el muro y lo preserva de la lluvia».
Como lo hace notar Dozy en el art. Friso de su Glos., la
palabra • / de la gr. Cto'fopoí, latínparece corrupción 
zoophorus, despojada por la aféresis de la 1.® sílaba.

Alflavia ant. cat., alfahia malí. Eyna pera posar licors. La-
bernia. Vas de térra gran, algunas yóltas envarnissat,
mes ampie dê ’s müj que de sa boca y de .sa báse. Dic.
Malí, De aljábia, «idria» en R. Martin, «jarra» en
Humbert, «vaso» en Marcel, «vaso para vino» en Catafa-
go, «jarre, grande cruche» en Bocthor.

Alfobre, alfoore, alfoufe, alfoufre, alfone port. V. Sta. Ro
sa, Elucid. Canal de riego, foso ó zanja para regar la tie
rra. Pedazo de tierra destinado á hortaliza y regado por
un canal. De alhofra, «fosa» en R. Martín, «hoyo ó 
hoya» en P. de Alcalá.

Alfócigo cast., ftstico port. De alfóstac, persa/)í'aía/i.
según Cañes, Marina y Engelmann. En mi sentir, así el
voc. árabe y persa, como el esp, proceden del gr. TcwTaxla,
\ñi. pistacia, «el alfócigo», ó de w.s-Taxwv, AblÍ. pistacium,
nombre de la fruta del mismo árbol, derivación que con
firma la forma port./!s¿íco.

Alfolí, alforíz, alhoU, alhorí cast., alfoliu val., alfolin,
gall. De alhorí, «horreum» en R. Martín, 

«alholí, troxa de pan» en P. de Alcalá. _ Guadix y Rosal,
el cual acertadamente deriva la dicción ar. de la lat. ho-

I

♦ I

rreum.
Alfolla , Paños de brocado de color de púrpura.

De alholla^ «purpura, cendat» (cendal) en R. Martín
ótoffe

2 Z

1
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de soie á dessins, d ramagés, particuliérem.,hrocart Qxx
Kazimirski. Marina. La ».1̂- en el Idrisí es una tetó de lino
ordinariamente recamada de oro. Cf. Dozy, Supl. «Et
la sangre en que te veras envuelto son unos paños muy
ricos que te enviará el reŷ  de Garadon, e son llamados

t  ♦

alfolla, que lucirán en tinieblas». Calila ó Dymna,Y*YOs.
ant. al s. XV  ̂p. 62, ed. Riv. En la época de los Almora-
bides había en Almería 800 telares para la fabricación de
toda suerte de preciosas estofas, entre ellas las llamadas

✓

alfollas ó alhollas, según se lee en el Idrisí, p. 197 del 
texto ar. y 240 de la versión francesa de Dozy y de Goeje.

Alfombra cast., malí, y port., alfombres pl. val., alhombra
cast. De aljómra, que con la significación de «tapiz»
se encuentra en el Idrisí, p. 197 del texto ar. y 240 de la
versión fr. de Dozy y de Goeje. Marina y Eñgelmann.

Alfombra, alhombra. Encendimiento de la sangre que sale
al cutis y se manifiesta con manchas rojas. Acad. De
s,*:svJ| alhórnra, «rubedo» én R. Martín, «rousceole» en
Marcel.

Alfóndeca ant. Lo mismo que alhúndiga. «Et quod intrent
in Tutela sinon V chfistianos de mercaders, et quod pau
sent in illas alfondecasn. Pactos entre D. Alonso I el Ba
tallador y los moros de Tudela. Colee, de fuerosmunicip.
por Muñoz y Romero, p. 417.

Alfondegh cat. y val. Lo mismo que alhótidiga. «Et quod
posent lures mercatos, ubi fuit suo fuero, in filos alfon-
dechs de saputos de posare». Bofarull, Colee, de doe.
inéd. del Arch. Gen. de lo. Corona de Aragón, IV, 130,134.

Alfóndega, alfóndiga. . Lo mismo que allióndiqa. «En el
alfóndiga de Sur fué otrosí otorgado que tuviese cuatro
cientos pesantes cada uno». La Gran Conq. de Ultr..,
cap. CXCIII.

Alfónsigo. Lo mismo que alfócigo.
Alfora, aforra port. Tizón que sufre la mies, la consume

y esteriliza. De_ŷ JI alharr, calor. Dozy. «E que elles se 
obrigaváo a pagar a dita quantia em cada hum anno,
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aínda que suceedao tempos desvairados, assi porezao de
trovoadas, chuvas, nevoas, mangramella, a/fora, pidgáo,
bicho, etc.)). Pra^o do Sec. XV, ap. Sta. Rósa, Elucid.

Alfopado cast., al/orrat eat. Be alhilia, «ornatus)) en
*  ^  w

R. Martin, «rejo de cinto, paramentos» en P. de Alcalá
cuya palabra traduce por las arab. hiliat fáras, que valen
literalmente «paramentos de cabollo», «housse, capara-
gon, couverturede ciievab) enDozy, Stcpl. En este sentido,
y no en el que le atribuyen Carpentier y el orientalista cita
do, ha de entenderse el voc. cdforcttus que se lee en el
Glos. de Ducange, en los doc. cast. de la edad media y
en el pasage siguiente de una carta catalana, escrita en
1368 por Pédro IV de Aragón al Magistrado de Barcelona:
«é si hom armat tot de cap á peus ab cavall, rocí, ó muí

Memor
'■ riña, etc., de Barcelona, II, 392.
Alforfiao porl. De oXforbíijón, forma ar. del lat.

euphorbia ó euphorhion. Dozy.
Alforfón. Nombre que se da en la Mancha al trigo rubion.

Según Dozy, úq alforfór, el euphorbion; «farina pa
rata ex fructu arboris yanbut en Freytag; pero como la voz
ar. no conviene con la cast. en significación, prefiero traerla

I

de üjj-ijSiJÍ aJforfóra, procedente á su vez de la gr. Tropepúpa,
lat. púrpura, que se encuentra en Aben Jaldún (Prol. III,
207) en el sentido de «color rojo oscuro producido por la
acción de la naturaleza plástica». Cf. Dozy, Supl.

Alforíz. Lo mismo que alfolí. V. Ord. Reales de Cast.,
lib. VI, tit. VI, lev 2. a

Alforja cast., cat., malí, y val.,, alforge^ alforje port. D
aljórchj ((alforjas» en P. de Alcalá, ((organes» en

____  _____  •  ♦

H. Martín, (diippopera» (ÍTCTroTC'̂ pa) en Freytag, ((bolsa de
cuero, compuesta de dos sacos,ó bolsas que penden de
uno y otro lado de la caballería» en Kaz., ((especie de saco
con dos bolsas» en Boethor. Guadix, Rosal y Gañes.

Alfohra port. Lo mismo que alfora.

✓
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ÁLF6RRAR cat. Lo mismo que el cast. ahorrar, en el sentido

de manumitir, dar libertad á un esclavo.
Jl alhorr, accipiter etfal-

J| tir al-
Alforre. Especie de halcón. De^ 

co enFreytag, «épervier, faucon» en Kaz.,  ̂
horr, «faucon» en Marcel. «Otras ha y que cazan et son ca
zadas, asi como los budalones, et los a//orres,e tíos agui- 
lochos». Lih. del caballero et del escudero Infante 
D. Juan Manuel, Pros. ant. al s. JAF, ed. Ríy-, p. 250.

Alforrer malí. Esclavo libre. De horr, «liber homo» en
R. Martín, «libre hecho de siervo,, libre nascido en liber
tad» en P. de Alcalá.

A lforria  cast. y port.„ alforrio cast. Remisión, libertad. Es
tas voces, que se encuentran en la Biblia Vieja de Ferrara, 
vienen de la arab. alhorria, «libertas» en R. Martín, 
«libertad» en P. de Alcalá.

Alforza, alhor:sa g&sí., alorsa, lorza gall., alozá base. De 
«jínJI alhozsa, «alforza, borde de vestido» en P. de Alcalá, 
«nedus» en R. Martín, «pli» en Hélot, «locus sinus seu 
canalis femoralium, per quem traiicitur fascia adstrin- 
gens s.Xj apjoe/tota» (est pro en Freytag. También
puede traerse de aljorza, que con la acepción de
«costura» se halla en Kazimirski. Alix y Engelmann.

Alfós cast., malí, y port., u//)/io.s port. Especie de tiña blan
ca. Aunque esta voz tiene' semejanza con alborp,
«lepra» en Marcel, viene derechamente del gr. aXeso?, lat. 
alphus, especie de tiña blanca.

Alfós. Lo mismo que aljbz
El segundo tenia en su mano la fos 
Segando las pebadas de todo el alfós.

Are. de AríYa, Ca«.A, copl. 1264.
Alfós cat. Cierta clase de pez. Acaso de alháut, pez.
Alfósigo. Lo mismo que
Alfóstigo cast. y port., alfóstico port. Lo mismo que alfó- 

cigo\ «.... ha y otros qué se cometo de dentro et nOn lo de 
fuera, asi como los afóstigos)). Lib. del caballero y del

del Infante D. Juan Manuel, cap. XLIV.
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ÁLFOz-cast., gall. y port., alho:s cast., alhobses pl. en Du-

cange,/o-s en los Fueros de Valpuesta. De jy hauz y con
el ñTÍ..alhaus, «confinium» en R. Martín, «pago de viñas
ó viñedos» en P. de Alcalá, «tractus, regio» en Freytag,
«posesiones, alrededores en Hélot.

Dios solo faz tal cosa que sus siervos empara
Que non podría comprarla toda aIfo;s de Lara.

Berceo^ Vida de Sta. Oria, copl. 78.
A lfoz ant. Sitio estrecho por donde se entra ó sale de los

montes difíciles ó encumbrados. Dio. geogr. de la Acad.
de la Hist. Esta voz, que se encuentra en el P. Berganza 
(lib. III, cap. n. 96),ylatraeMarinadeg.áJI alfechch, «via
ampia inter duos montes, velin pede montis» en Freytag,

1

no.es, en mi sentir, más que la arab. alhaus del art. 
que precede, si se tiene en cuenta el pasage que cita.
erróneamente interpretado por aquel docto historiador.

A lfrés ant. Lo mismo que alférez.
Dijo: yo só el alfrés contra esta mal apresa, ■
Yo justaré con ella, que cada anno me sospesa.

Are. de Hita, Cant., copl. 1052.
Alfreses pl. port. Alhajas ó muebles de casa. De al-

farxo,, «tapetum» en R. Martín. «Galgas, Alfreses....  e
outras cousas, que tragem pera si». Carta del Rey al A l
mojarife de Oporto sobre libertad de mercaderes. Santa
Rosa, Elucid.

A lfugera, alfuja, alfwya port. Callejón en el cual los habi
tantes de las casas arrojan las inmundicias. De
alhúx ó (pj.fl alhux, «callejón» en Marcel. Dozy la trae de
■í.j:jf!¡\alJurcha, «intercapedo, interstitium». í

A lgaba, algava. Bosque, selva, cañaveral. Tierra de espe
sura ó arboleda. Llámense así algunos cotos, especial
mente en Andalucía. De wütJI algaba, «cubile» en R. Mar
tín, «binar» en P. de Alcalá, «terra depressa, arundine
tum, saltus» en Freytag. Gov. y Marina.

ALG.A.BÁR mali. Nombre de la estrella Orion. Dê L chabbár,
y con el art. alchabbár, Orion, estrella.
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Algabarra. Úsase esta voz en Granada en la acepción de

«tablilla ó taco de madera que sirve para sujetar el ma
cho de los martinetes». Tal vez de ai chabára v con el
art. alchabára, «eclisse» en Marcel y Bocthor, «ferula, ta
bella lignea levis, quales fractis ossibus continendis cir
cumponuntur» en Freytag.

Algadara. Tiros que llaman algadaras. Crón. clel Rey don
Fernando III, ío\. 30. J)Q alarráda, especie de má
quina de guerra más pequeña que el almajaneque para
lanzar piedras en Kaz.

Algafacán. De ^{^¡.l^jafacán y con el art. aljafacán. «Cardi- 
ca pasio» en R. Martín, «palpitación de corazón». Dozy.

Yo ssofryendo mucho afan
Con dolor de algafatan (Léase algafacán).

Cañe, de Baena, p. 140.
Algafite, algaphite. Planta conocida con los nombres de

eupatorium y agrimonia. V. Laguna, Diosc., lib. IV, cap.
42, y Aben Albeitar, II, 227. De algáñt, ó edgá-
ñts, eupatoríwn. Marina.

Algagias. Vestido de un soldado de caballería. Á mi pare
cer, de alaljaci, «linteamen (de lana), vestimen
tum», sinónimo de «alquicel» y de «almalafa»
en R. Martín, mediante la conversión del i. ja  en ga (cf.

de i representó á veces en nuestra ant. habla cást. el
sonido de la s (cf. ge por se, géló por selo en el Poema del

É V  . « «  ___ . ^   ̂ .  _Cid) ó de la ^ (c). Cf. gengibre de zingiber.z
Algaida. Bosque. De algaida, «nemus en R. Martín,

ss

((maleza  ̂breña, bosque, bosque de árboles, soto, selva
por bosque» en P. de Alcalá. Tamariz.

Algaida. Planta. Errata por aXhaida.
Algaida. Cerro de arena. De caída y con el art. al-

caida^ ((Cumulas arenaceus non oblongus». Alix.
Algalaba. Vid silvestre. Acad. De gáliba y con-el art.

algáliba, «edera» (hedera) en R. Martín, «el alkaquengi, ó
más bien, la especie silvestre del solanum nigrum en Aben
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Albeitár (1,183 y II, 212). La voz ár. os de origen lat., pues
en él art. (planta omnás erecto caule carens) dice
Aben Buclarix:AJL*.JI «y en la aljamia (se llama)
A L G Á L i B A . »  V. Dozy, Supl. Gon efecto; la nueza, planta
trepadora, que el lexicógrafo cat. identifica con hederá,
la vedi'o, es la oitisalba de Plinio. La lengua rústica latino-V 7 O
hisp., omitiendo por la elipsis el nombre vitis, llamóla
simplemente alba (cf. acelga de beta sicula), la cual fué
transformada por los árabes es\). e,n algáliba, mediante
la conversión de la «inicial del adj. lat. en t£ gá (cf. alga
rabía de a.larabia), transcripción do la L por el lam,
movido por kesro., y anteposición del art. ár. al. Sirnonet.

Algalia cast., cat., malí, y port., algalies pl. val., argallia_
ant. cast. J)Q%d¡\.L gáliyo, y con el nvl.algaliga, «muscum,»
v en la glosa «quod fit de sudore murilegi» en R. Martin,
«perfume de color negro compuesto de almizcle, ámbar y
otros aromas, que se usa como cosmético para los cabe-

\

líos» en Kaz. Rosal.
Algalifus b. lat. De aljalífa, «vicarius» en R. Mar

tín. Alix. «Haec est carta quam fecit rex imperator Ade-
fonsus... cum alcudí de Tutela, et cum illos algali/os.))
Pactos entre D. Alfonso I  el Batallado!- g tos moros de
Tudela, ap. Muñoz, Co/ec. de fueros municip. ,\o ¡iVó.

Alcalina. Gpn’upción de algalia: «.... et en lugar de lodo
fizóla henchir de aziicar, et de canela, et de agengibre, et
de espique, et de musco, et de alambar, et algalina.-o El
Conde Lucanor, E)xemplo XXX.

Alganame, ant. port., gañancd.si.,ganhain, ganhao port. De
fkL gannáni y con el art. algannetrn, «pastor» en Marcel. 
R. Martin trae esta voz con la acepción de canis, acaso el
perro del ganado. Engelmann, Dozy.

Algar cast., port. y val. Gaverna ó cueva. De gcir y con 
el art. algár, «antrum» en R. Martín, «binar, caverna de
piedra ó tierra, cueva, escondedijo de onbres, esconde
dijo de fieras» en P. de Alcalá. Tamariz, Marina.

A lgara, cast., gall. y port., a lg a r a  base. De í f t  g a r a  y  con
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el art. algara^ «dépradation)> en Marcel, ((incursus equi
tum in híDstile solum ad diripiendum, equites incursum
facientes» en Freytag. Rosal, Cañes.

((Yo con los CC yré en algara.
Poema del Cid, ed. Riv., p. 6, col. 2. a

Algara port., ap. Sta. Rosa, Elucid. Lo mismo que algar.
Algara casi, y port. Telilla sutil del huevo. Lo mismo que

[ara.
s

Algarabía cast. y port., algarabiá base., (dgaraoía, algra-
via, arabia port. en Gil Y\ce,uie) algarabics pl. val. De

arabíya. y con el art. alarabíya, la lengua árabe.
Arabia en íL Martin. ((Dio él por bautismo unas pala
bras que se dicen en algarabía, que quieren decir: non
hay otro sinon Dios  ̂é Mahomad es su mensajero.» Cas
tigos e documentos del rey D. Sancho, p. 135.

Algarabía cast., cat. y port. Planta. Acaso de Jl ar-raftAí,
((herba» en R. Martín. Cf. alguaza de ar~razza. 

Algarabio casi., adgantoia port. La persona natural del 
'Algarbe.Jbc edgarbí, fem. algarbiya, el proce
dente o natural del Algarbe.

Algarada cast., algarades pl. va!. Catapulta. De alará-
da, ((machina» en R. Martín. Cf. ad^adara.

AlcjARada cast., base, y val., algara val. Grita y vocería
grande causada por la cuadrilla de caballeíla que salía á
dar de repente sobre el enemigo. Acacl. De»o char ráela
y con c\ ü-r\,. (\\\ alcharrácla, «escaramuza» en Marcel,
r. que en 2.® forma vale enviar un cuerpo de ejército
contra alguno, Y como los moros tenían por costumbre
en sus encuentros con los cristianos dar grandes voces
y alaridos á fln de poner espanto en sus ánimos, la voz
algarada vino á significar grito y vocería. Cf. lica trance
de armas en P. de Alcalá, que da á estos vocablos, sino
nimos de escaramuza, por correspondencia aráb. Burúc,

. nuestro' «tóoroco ó alboroto. El propio valor de estruen
do, algazara y gritería tiene la voz algarrada, aunque su'
acepción en el Die. de la Acad. sea: «En las fiestas de
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toros^ la acción de conduciidos á los.toriles, llamada co
munmente Encierro. La fiesta de novillos, v la diversión/ V
que tienen los caballeros ó hidalgos de algún lugar en
echar al campo un toro para correrlo con vara larga)).

Algaravide. Esta voz se encuentra, como nombre de un pe
cho, en el Fuero de Castroverde de Campos (ap. Llórente,
Noticia de las tres provincias vascongadas, IV, 348), y
bajo la forma cdgaravidade en el siguiente pasage del de
Castrotorafe (Colee, de fueros por Muñoz y Ro
mero, p. 480): (cet de fonsado de rex el cavallero que ne-
glir, peche XVI, de algaravidade, et martina, et homici
dium^ etc.». El editor explica algaravide por abotin ad-

\

quirido en las algaradas ó correrlas militares». En tal
supuesto habría que considerar aquel vocablo como co
rrupción de íí̂Li.'iSl aligára, «preda» (praeda) en R. Martín, 
sinónimo de ó'de k̂L¿. gcira y con el art. algara.

Algarbe, algarue en P. de Alcalá. De o  ¿J| algarb, «occi
dens» en R. Martín, «ocidente» en P. de Alcalá. Guadix.
«El rio de Abenmasor con el algarbe)). Repartimiento de
Sevilla, ms. de mi propiedad.

Arcares port., pl. d&algar. Cortadura de los montes y cual
quier otra profundidad en que se juntan y esconden las
aguas. Sta. Rosa, ‘Elucid.

Algarfe. Malla de la red llamada algerife. V. esta voz.
Algaribo, algariuo, algarivo. De algaHb, «advena,

extraneus» en R. Martín, «extraño, extranjero, peregrina 
cosa fuera de su tierra» en P. de Alcalá, «raro» en el
P. Lerchundi, «heteróclite, bizarre, etrange» en Marcel.
Gayangos y Alix. Encuéntrase esta voz en el sentido de
injusto, rebelde, inicuo, en el Cerne, de Baena (p. 237), en
el Lib. de Alexandre (copl. 1519) y en el Rimado de Pala
cio (copl. 1034); y en el de «mostrenco ó baldío» en el tes-
tamento de D. Enrique II (Crón,, p. 119)̂  donde hablando
el rey de D."" Beatriz Ponce, en quien hubo á D. Fadrique,
Duque de Benavente, le señala una nueva merced en com
pensación de haberle quitado «lo mostrenco ó algarivo

23
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de la frontera para sacar captivos de tierra de Moros».
Esta misma acepción tiene algariuo en la ley 9.“. tit. 12,
lib. VI délas Ord. Reales de Castilla.

Algaro port. Lo mismo que algara.
Algarra. Glos. de la Gran Conq. de Ultr. Lo mismo que 

algara.
Algarrada. Lo mismo que algadara. La forma vulgar ará

bigo-hispana es arráda, «machina» en R. Martín.
Della e della parle batien las algarradas.

El Lib. de Alexandre, copl. 1057.
Algarroba cast. y gall., garroba cast., algorfa, garrofa

val., adfarroba port., garrohea base., garrofas pl. cat. De
aljarrób, «garofa» en R. Martín, «garrobo árbol,

garroba fruta» en P. de Alcalá. Guadix y Urrea.
Algarve. Viento de poniente, garvino ó leveche en Victor.

De alqarbí, «viento de ocidente verdadero» en P. de

: V  n

\ l
w  • A ’

V/f
' V v '

1
* '♦> 1V I' '->5 
. ' A^ I

/ H i\  **

' '•ivi
^\f¡Í 

♦

Alcalá, «vent d'Ouest» en Marcel. Esta voz aparece como 
corrupción de algar^ «cueva ó caverna», en el pasage si
guiente de la Crón. de D. Pero Niño, p. 24: «Andando un  ̂
dia Juan Niño por la tierra faciendo guerra con otros, aco- 
giéronsele áun algarve fasta doscientos ornes: el algarve 
estaba muy alto eií una peña... é Juan Niño fizóles poner 
una escala».

Algasara. Lo mismo c\\iq raigas ara.
Jhoan Alfonco, algad la cara,
E fablad sy algo sabedes,
Pero non vos atufedes
Faziendo gran algasara.

Cano, de Baena, 2QQ.
Algasela. Lo mismo que gacela. «... cieruos e gamos, eno

dios, corgos, algaselasn; también las hay en Granada. 
Arde Cisoria de D. Enrique de Villena, p. 43.

Alga VA. Lo mismo que cí¿̂ cíóa.
Algazafan. De alácfa, «gala» en R. Martín, «agalla»

en P. de Alcalá. Dozy.
Non floresca don Fulan,
Nin sus palabras dañadas.
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Crueles, emponcoñadas,
Pili oros de algacofan.

Cerne, de Baena, p. 156.
Algazar. Lo mismo que cdgascCra.

Nol ualió á Patroco tod su algazar. 
Lib. de Alexandre, copl. 602.

Algazara cast. y port., cdgacara val., alga.sarra.gori. De
algasára, «loquacitas» en R. Martín, «parla, murmu

llo de gente, roydo murmurando, roydo con ira» en P. de
Alcalá, r. «baladrear, ladrar, gañir contra otro, dezir
á menudo, parlar ó hablar, hablar á menudo, murmurar»
en el mismo lexicógrafo. Guadix y Marina. Larramendi le
da con error origen basco.

Algazu port. De sljDI algazá. «Expedición de guerra» en 
Marcel, «expeditio bellica» en Freytag.

Algazul. Planta que nace en las playas del mar de que se
hace la barrilla. De algasúl, «borit, herba cum qua
lavantur panni» en R. Martin^ javon ó alcali, etc., todo lo
que sirve para lavarse las manos, ó de I algasúl^ es
pecie de planta. Mesembrianthemiunnodijlorum. Marina,
Alix y Müller.

Algebna. De cdchéfaa, «barreña» en P. de Alcalá,
«scutella» en R. Martín, «scutella lignea» en Freytag.

 ̂ Urrea y Casiri.
Álgebra cast., cat., gall., malí., port. y val., algebrea base.

De alchébra, «álgebra arte» en P. de Alcalá. En elsentido de «concordancia ó reducción de los huesos» la
etimología es la misma, pues el significado original delG*
colectivo es el de conjunctio plurium partium separa
tarum, ut ex his unum ñat, reductio partium ad totum,
seu fractionum ad integritatem, de donde procede el nom
bre de (cf. MAcm, Etym. Unters., g. i'óQ), r. j
«consolidare, reparare» en R. Martin. Guadix.

Algebrista. Lo mismo que ortopédico. De yL chébiry con
el art. alchébir, «concertador de güesos» en P. de Alcalá.

Algedi malí. Nombre ar. de una estrella. De chedi y
con el art. alchedí, Capricornio, signo del Zodiaco.

y
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A lgela  port. Campo donde hay poca gente. De aljela, 

«ager» en R. Martín.
A lgemas port. Esposas de hierro. De alchcunia, «co-

4

lumbar». Engelmann. R. Martín solo trae máchma
por «compes», y P. de Alcalá magimie por «espo
sas, prisión de manos».

Algemia , algemio port. Rarbarie. De alachemiya^
1

fém. de «bárbara cosa» en P. de Alcalá.
A lgemifao port., algemifao ant. cast. Mercero. De

alchemi, «omnia vel omnis» en R. Martín, convertido el ^
e n /y  añadida la terminación CÍO. El sentido es: «el que
vende toda suerte de cosas». Dozy.

A lgerevia , aljarapia port. Especie de rouj)áo com meias
mangas e capuz, que chega até ao joelho. De alcha-
llabia, «capa» en R. Martín, voz sinónima de albor- 
nós. Sousa. «Tinha vestida huma carniza delinho tinta de 
azul, e sobre ella huma Álgerevim. Barr. e Moraes. 

A lgerife  port., aljerife, algarfe, aljai'‘fe  cast., algerwe port. 
Malla de la red llamada cdjerife. Red de cien brazas de 
largo y cincuenta de alto. Se arroja en las riberas de los 
rios para pescar salmones, corvinas y sábalos. De 
alcharráfa, «sagena» en R. Martín, «ti'aineau, sorte de 
grand fllét pour prendre du poisson» en Dozy, (SupL), 
«retia, sagena (retia), tragum» en el Glos. Leid.

A lgeriuo . L o mismo algaribo.
Este es el que sacó al pueblo de captiuo 
Que yasia en Egipto muy mas muerto que vino. 
Labrando los adobes con trabajo esquino.
Triste e desmayado, flaco e algeriuo.

Rimado de Palacio, copl. 972.
A lgeroz, algiros, aljaros port. Canal principal del tejado. 

Goteras. Según Sousa, de az-sorób, pl. de az- 
zárb, «canalis aquae vel aquae via», mediante la conver
sión de la ^ en g (cf. girá/a de zaráfa) y de la b en .s-. En 
confirmación de esta etimología hace notar Dozy que en 
Asia y África se da á la gotero, el nombre de mizráb.
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Algez, a/ye^ cast., algéps cat. y val., argeps cat. Cierto gé

nero de yeso. Dey.c:srvJ| alchégg ó I alchébs, «elyeso»„
derivado á su vez del gr. Y'jipo?, lat. gypsum, pers. gach,
«gipsum» en R. Martín.

Algezar, algaaar. Carnicero, cortador en el doc. tit. Corree-

%

tio morum Colymbrice. De alchazsúr «carnicero.
matador». De aquí se formaron las palabras algazaria y
algasario, «carnicería» que ocurren en el mismo docu
mento. Hebr. g a z a r ,  «cortar, dividir». Alix.

Algibe, a l j ib e  cast., a lch ú p  (Alto Aragón), a lg io e ,  adjube
port., aljub, anxup cat., algíp, val. De j| a lch ú bb .
«algibe de agua» en P. de Alcalá, «cisterna» en R. Mar 
tín. Rosal, Guadix y Urrea. ,

Algibe, a lju be . Prisión. De a lch ú bb , «cárcel en el cam
po» en P. de Alcalá, «sinónimo de mazmorra», por cuya
voz traduce el mismo lexicógrafo el art. a lg ib e  de su Vo
c a b u l is ta ,  pues, como observa Quatremére d es
sult. maml., I, p. 70, n.), la voz Chubb significa pro
piamente «une fosse», que es el valor que tieneisj^*L* (fosa)
en R. Martín, «cueva, sima» en P. de Alcalá, aunque más
tarde tomó el de «cachot», según se lee en el docto orlen-

S ¿ talista francés. Cf. etiam Aben Batuta, I, 256, IV, 47 y 48 y
las Mil y una, noches, ed. Fleíscher, p. 306, donde alchúbb
se halla empleado por^^:^.^ «prisión», según lo hace notar
Dozy.

Algibebe. Lo mismo que aljabibe.
Algibeira gall. y port. Bolso nos vestidos, onde se guarda

alguna cosa en Moraes. «Porta cartas, jabáyra» en P. de
Alcalá. Palabra compuesta de a lch íb ,  «bolsillo» en
Marcel, «bolsillo, saco unido al vestido» en Boethor, «bol
sillo, abertura en el pecho de una camisa ó de un vesti
do, desde el cuello del mismo» (que sirve de bolsillo á los
orientales cuando llevan cinto) en Kaz., y de la termina
ción gall. y port. eirá. V.Dozy, Glos. y Supl.

Algimifrado port. Lo mismo que a l j irn e ra d o .
ALGOAgiL. Lo mismo que agu ac il . '

V I1 ú
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De mi donna Quaresma justicia de la mar,

AlgociQÜ de las almas^ que se han de salvar.
Are. de Hita, Cant., copl. 1049.

Algoce cast., algoz, algoze port. «Vino filio del R.ey de
Córdoba con algarabes é con algoces é con andaluces».
Anal. Toled., p. 297. En \n presicanza que en 1195 dirigió
Givaudan el Viejo á los príncipes cruzados para que fue
ran á combatir al formidable ejército del rey de Marrue
cos, Almanzor, se lee (ap. Raynouard, Choix de Poes.,

 ̂ IV, 85):
t

Tot les Alcavis a mandatz.
Masmutz, Maurs, Gotz é Barbaris,
E no y reman gras ni mesquis
Que totz nols ayon ajostatz.

Evidentemente se trata en estos pasages de tribus ó na
ciones, como lo declara el vocablo afcaoí.s (cabilas) que em
plea el trovador provenzal. Con efecto, la voz j¿JI Algozz,
«gens quaedam Turearum» en Freytag, «nom dTme peu-
plade turque» en Kaz., es el nombre dado en Egipto á los
Curdos, como lo declara Macrizi (ap. Quatremére, Hi&t.
des Sults. maml., I, 2.“ part., p. 274) en el siguiente pa-
sage: UJ jxJI «cuando los Algozzes vi
nieron al Egipto de la Siria». Un cuerpo de estos guerre
ros se trasladó al Africfi en la segunda mitad del siglo
XII, entrando despues al servicio de los Almohades en
calidad de arqueros. En el siglo XVII hace mención de

■ ellos en su Mission Historial de Marruecos el P. Eran-
cisco de S. Juan del Puerto, en cuya época desempeñá
bala el oficio de agentes de policía y ejecutores de justi
cia, de donde la acepción de «verdugo» que tiene la dic-

___ __  >ción algoz en el habla port. V. Dozy, Glos. in v. algoz.
t

ALGODON, edeoton (alchoton en Villanueva, VI, 274, algoton
en Florez, Esp. Sagr., XXXIV, 455), algodáo port. De

alcóton, «algodón» en P. de Alcalá, ó de '  cotón 
(gossipium) en Aben Cuzmán, Guadix y Rosal.' _
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otorgado en 1258 por D.® Mencia Rodrigues deja á su hija
todo su algofar que som Xmil granos;). Zioc. de Salzeda,
ap. Sto. Rosa, ELucíd.

Algofra cast. y val. Lo mismo que algorfa. «Si algún home
tomare á peños casa ó algorfa ó alfóndiga ó baño ó tien
da». Ordenanzas de Toledo.

Algorfa val. Lo mismo que algarroba.
Algorfa cast., cat. y malí., golfa cni. Cámara ó sobrado. De

■ü>^górfa y con el art. algorfa, «solarium» en R. Martín,
«celda cámara, cenadero en sobrado, cámara donde dor
mimos, cámara como quiera» en P. de Alcalá.

Algorín (algorioen Yanguas, Ant. de Navarra, I, 29), al-
guarin. Lo mismo que alhorí.

Algorouvao port. Grande grulla. De goráb y con el art. 
algoráb, «corvus» en R. Martín, «cuervo» enP. de Alcalá, 
y de la terminación ao.

Algozaria port. Carnicería, crueldad. Esta voz no se deriva
de algoz, como quiere Dozy, sino de («J de tres pun
tos con sonido de seguida de o) algozária, fern. dê _5̂ lJXJl
algozarí, «carnicería, matadero» en Almagro, Voc. Esp.
Marroquí, forma vulgar africana por chazzarín,
«carnicería» en P. de Alcalá. Cf. algazariaj algazario \n
V. Algezar.

Algrinal. Especie de velo. De gDüJl alquiná, «toca de mujer
o tocado» en P. de Alcalá, «velo, velo de la cabeza en
Kaz. «¿Para qual Dueña lo pusieron? ¿Si verná vestida de
almexia ó de algrinales hlmicos en la cabeza? Orón, del
Cid, cap. 249, fol. 222.

Alguacil. Lo mismo que aquacil.
Violo mió Cid Ruy Díaz el castellano:
Acostos á un Alguacil que tenia buen cavallo.

Poema del Cid, v. 751, ed. Sánchez, Poetas cast.
a n t .  ctl s. X V .

Alguaquia. Onza. De cdguaqida, que significa lo mis
mo, y esta del gr. uxia, lat. uncia, precedido del art. ar. al.

Alguaquia ant. En Toledo y otras partes lo mismo que

. .
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Alguaquida, aluquete, luquete. X)& slXaíj.JI alguaguida, «ac-
censio» en R. Martíiij «mecha para encender» en P. de Al
calá. Luquete y aluquete no son formas diminutivas, según
dice Dozy, sino la misma del art., como opinó Müller.

Alguarin. Lo mismo que alfolí.
Alguarismo, algurismo^ arguarismo, argorismo, guarismo

cast., algarismo, adgorismo port., algoritme val. De
jowaresmí y con el art. aljowaresmí, sobrenombre del
famoso matemático árabe Abu Cháfar Mohammed ben
Musá, que pasa por el inventor de los logaritmos. Ga-
yangos (Glos. del Gane, de Baena) y Defrémery.

Maguer non toiúo lycion
En el libro de gragísmo.
Nin de arte de alguarismo
Ove tanta cogicion.

Gane, de Baena, p. 279.
Alguaza. Bisagra ,̂ gozne. Según Dozy, de ar~rasza^

((visagra de mesa» en P. de Alcalá.
Alguazil, algua%if\ Lo mismo que aguacil.
Alguazul. Lo mismo que' algaztil.
AlguedaRj alguídar port. De guidár y con el art. algui- 

dár, «scutella» en R. Martín, «escudilla grande» en P. de
Alcalá, forma vulgar por alguidár. vaso de tierra,
de donde la trae Dozy.

Alguese. Andalucía. Agracejo, arbusto que produce unos
pequeños racimos con granos del tamaño de los de la

querg., «agrio» en Marcel, «acre, acidulado» en Kazimirs-
ki, mediante la síncopa del  ̂ ra  y conversión de la sílaba 
.5 que en gt/e.Cf. acerola de acérala.

✓

Alguexí, albexi, aloecí, aleeicí b. lat. De waxi y con
el art. cdwaxí, especie de tela preciosa tejida con oro.
que, según Almacarí (1,123), se fabricaba en A.lmería, Má-
laga y Murcia. Engelmann. «Mantos dúos aurifusos, alio

auro texto... et alia A a u r o  texta». Gharta
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Ferdinandi IRegís Hispanice cerce líO i, ap. Yepes in

,Chron. Ord. S. Ben., VI.
A lguidar pot’t. Lo mismo que alguedar.
Algumaiza. De algumaigá, «canis minor» fsidiisj en

Freytag. V. texto cit. en el art. cddebaran.
A lgurismo. Lo mismo que alguarismo.

Non ssé poetria; nin sé algurismo.
Cano, de Buena, p. 432.

A lhabega, prov. de Murcia. Lo mismo que albahaca.
A lhabiz. Ord. de o,guas de Granada, ms., fol. 71. Lo mismo

que habiz.
A lhacena. L o mismo que alacena.
A lhághe. Lo mismo ciue alfa,je. «Otra viña que era del al-

Aac/ze yuga. Ord. de aguas de Granada, ms., fol. 90.
A lhagran. L o mismo que alacran.
A lhadab. Parte del brazo y del hombro, según Fontecha

en su Dic. Méd. De ljj
♦

cefálica del brazo. Alix.
aláhdab, nombre de la vena

Alhadet cat. De I alhadits, «dictum vel factum; nun
tius, historia (ciri); pecul, Muhammedis pseudo-prophe-
tae dictum factumve posteris traditum». V. texto citado
en el art. alcor cat.

A lmadia. Joyas menudas que. se dicen alhadia. Escritura
de dote garras de Inés Albas, ms. del Arch. gen. de
Notarlas de Granada. Esta acepción, que entre los moris
cos tenía el vocablo hadía, se conserva aún en los
dialectos arábigo-africanos. Cf. Bocthor in v. Corbeille.

A lhadida cast. y malí. Cobre quemado. De alhadí-
ia, «ferrum» en R. Martin, «hierro metal» en P. de Alca
lá, «cobre quemado» en Aben Buclarix, el cual en el art.

(el yaXxó; gr.) dice; «es el alhadida en la lengua 
vulgar del Andálus». V. Dozy, Glos. in v. Alhadida. Ca-
siri y Marina.

A lhageme, alhájeme. Lo mismo que alfágeme. «Et su man
do era alhagemey). Calila é Dymna, Pros. añt. al s. XV,
ed. Riv., p. 23 y 24.

34
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Alhagib, algagib. ifAlhagib ó pestaña», sobrenombre de
Almanzor. Crón. gen. de Florian de Ocam/)o/2.'‘part. En
la misma obra se registra alhagib bajo la forma algagib^
añadiendo el autor, «que quiere decir tanto como sobre
ceja e borne que tiene lugar de rey». Es la palabra ar. 

isn.J| alhcichib, «supercilium» en R. Martín, «gardien
de bentrée, chambellan (offlcier censé tendre la portiére
de l’appartement)» en Kaz. En España era el nombre del
primer ministro de los Califas de Córdoba, cargo que
subsistió en Granada hasta la extinción de la dinastía de
los Beni Názar.

Alhaia. Lo mismo que,
Alhaja cast., cat. y malí., alaixa val., alaxa gal! .  De

alhácha, «alhaja» en P. de Alcalá. Guadix y Rosal.
Alhajix. Lo mismo que alhaxixa.
Alhalí. Lo mismo que alhelí.
Alhalme. Lo mismo que alhame en la acepción de túnica ó

camisa.
Aquesta tierra non lleva
Álhalmes nin alcandoras.

Cano, de Baena, p. 331.
Alhama. Lo mismo que aljama.
Alhamar. Lo mismo que alfarnar. «Alamares delgados de

Murcia.» de los bienes de D. Gonzalo Palomeque,
Arz.' de Toledo, ms. de la Bib. Nac., Dd. 41.

Alhame. Especie de tela de lino ó de seda. Túnica, camisa.
En el inventario de los dones ó presentes que el Marqués
de Cádiz D. Rodrigo Ponce de León envió á la Marquesa
su esposa, publicado por el P. Liciniano de Saez (Valor
de las monedas durante el reyhado de D. Enrique IV,
p. 527b se lee: «Cosas de alhameria: doce piesas de cdhame
de lino: Dies piesas de alhames de seda». Según Dozŷ  de

aljcun ó aljém, vocablo de origen persa,, «tela cruda.
seda crudaj estofa de seda cruda» en Kaz., fabricada eh
Almería, ciudad llamada por Aben Aljatíb «del jcim y del
marmol» (V. ikfí|/ár alijtibár,g.i3, ed. Simonet). En la
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acepción de túnica ó camisa se halla en los siguientes
versos del Cañe, ele Baena, p. 511:

Si al me provades, aquí me someto
De nunca vestir camisa ni alheune.

Como observa Dozy, el vestido recibió el nombre de la
tela de que se hacía. Las formas alhalme y alhelme' pro
ceden de cdhame, mediante la epéntesis de una / eufónica.

Alhámega. Lo mismo que cüfarma.
Alhamel. Ganapan; arriero; bestia de carga. Acad. En la

l.'  ̂acepción, de-JL^aJ) alhammél ó J.»LsaJI alhcimil, «gana
pán» en P. de Alcalá, «mozo de cordel» en el P. Lerchun-
di. Tamariz, Guadix y Rosal, En la 2.''', de^UsaJI alhammér,, 
«agaso, asinarius» en Freytag, «anier, et en gen. carava-
nier, mulelier» en Kaz. Finalmente; en la 3.% de i*sn,J|
cdhimár, «asno», ó de cdhamúla, «bestia de carga
(esté ó no cargada)» en Kazimirski.

Alhancabut. De J) cdhanccibút, «aranea» en R. Martín, 
«araña la tela» en P. de Alcalá. «Et dizenle otrossí edhan-
cabut que quier dezir aramia, por que semeia á la tela de

^ las aramias». L/&. A//1 del saber de Astronomía.,X\,cQrg. II. 
AlhaNdag, cdhandac[ue. Barranco, cañada, torrente, valle. 

De aljándac, «vallis» en R. Martín, «valle entre
dos montes, barranco» en P. de Alcalá (del persa suVáL).

Alhandal. De J,ííásaJ| cdhandal, «colocynthis». R. Martín trae
el nombre de unidad Aa/^/a/aen correspondencia
de colocjuintida. Marina y Alix.

Albania. De Ra..;.:saJ) cdhania, «cámara» en R. Martín, «arcus»
en Freytag. Marina y Defrémerv.

Alhanin. Medicamento á propósito para la generación. Fon-
Méd. De cd-hanín, «afecto amoroso», r.

a «desear con ardor». Alix.
Alhansara (en La Gran Conci. de Ultr., p. 101, ed. Riv.),

alhanzara (en La Crón. gen. de D. Alf. el Sabio, ío\, 325).
De j| edán^ara, nombre entre los árabes del dia y
ñesta de S. Juan, derivada del hebraico msry nconcio, coe
tus, concio populi ad dies festos agendos, t̂avrlyup̂ (;, spec.

• a L u -  .
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CJUS3 septimo paschalis et octavo festi tabernaculorum
die cogi solebat. Léese en el Santoral Hispano-Mozárabe
de RabLBen Zaid, Obispo de Hiberis, opúsculo publicado

.  ________ í  «  •  i _  ^  ^  _por Sirnonet; «Est dies alhansara. Et in ipso est festum
nativitatis Johannis filii Zacchario). Esta fiesta, según

- _  T -í J  ^  1 _Simonet, se halla en el Cctleiicl. Astr. Escur. Celebrábanla
también los musulmanes españoles y de ella hacen men-•. > * / T T r\ /~k   \ción Aben Alcutía, Aben Albeitár^ Almacarí (II, 86 y 88),
Aben Alawám (Agriculturcij, I, 569, ed. de Banqueri),

I m  ^  i  /  f y  1  ^Aben Loyón en su Poema de Agricultura (fol. 36 v., ms.
de Granada'), y el autor anónimo de la obra intitulada

Mem
102, Dozy, Glos. in.v. Alhansaro, y SimoneG opuse, cit..
p. 25, n. 3 y 5.

. Alhaonarse. Acaso de alhojin, «conmovido^ enternecí
do, afligido», r. hanna, «estar conmovido, hallarse pro
fundamente emocionado de tristeza ó de alegría, mezclada

A  •  ^de agitación)), ó de cdhiuna, «furor, insania, locura».
1̂ 0 vos abriré la puerta, espera!, non la quebredes,

t e  ^  ÉEt con bien e con sosiego desit, si algo queredes,
Luego vos id de mi puerta, no vos alhaonedes,
Entrad mucho en buen hora, yo veré lo que faredes.

Alhapz. De
Are. de Hita, Cant., copl. 850.

_ alhábs, «cárcel, prisión». «Item, volumus
quod alhaps et captiones hominum sint in ravallo pree-

A ^  m  ^  V  m ^dicto». Privilegio de población otorgado por el Rey D. Jai-
me I á los pobladores de Játiva, Salva y Sainz de Baranda,
Colee, de doc. inéd.para lallist. de Esp.j, XVIII, 62-68.

Alhaqueque. Lo mismo que alfac[ueque.
teAlhaqueque. Según Castro, lo mismo que alaqueque.

-T- ' r  T - X - I 7Alhaquin, alfaquííi (en Villanueva, XVIIÍ^ 294), alpho.quin.
De alhaquím, «físicas, medicus, sapiens)) en Rai-

r ‘ *   . . T • _   T\ A  ̂ S. \ A  ̂ . A rymundo Martín, «medico, físico» en P. de Alcalá: «á maes
tro Johan Daspa so clérigo et a Ibuda et Cohene so alhea
Ciuiron Lib. Alfonsies del saber de Astron., 1,133. La forma
alphaqtiiti se lee en este otro pasage, p. 7 de la misma
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obra: «Et trasladólo por su mandado Ihuda el Cohene so
alphaquin et Guillen Arremon Daspa, so clérigo.»

Alharaca cast., alaracá base. Demostración ó movimiento
violento de algún afecto. De alharaca, «motus», en
R. Martín, «mouimiento» en P. de Alcalá. Guadixy Rosal.

Alharaca. Lazos ó adornos en los arabescos. Adorno en la
mujer. Probablemente corrupción de 'íSj j| ax-x(iraca, 
«raqueus» en R.'Martín. De ax-xaraca ó alxaraca^ mu-

I

dada la x  en h, se hizo alharaca. V. 'ajaraca.
Alhargama. V. a!fcorma.
Alhavara, alhauara. Cierta suerte de harina. Alix y Dozy

traen esta voz de alhuwára, «pan muy blanco, ha
rina fina muy blanca.» Yo prefiero derivarla de la forma

alhavarí, «candidus, nitens» en Freytag, «harina
blanca y despojada del salvado» en Aben Albeitár/Traífe' ^ I

des simpl.^ trad. .Leclerc  ̂ I, 474). ((Otrosí, que el alhauara
de las atahonas, que sea puesta en doze marauedis el
cahiz.» Ord. de Sev,, fol. 74.

4  »

del polvo de las hojas del cáñamo que produce una vio-
I •

lenta excitación nerviosa. «Hombres que no tenian ver
güenza de enibriagarse, ora con vino, ora con alhaxíx, 
que es más barato.» Carta ele Alonso del Castillo cd mo
risco Fernando el Farrag., ms., fol. 26 v. Gayangos, no
ta ms., ap. Alix, Glos. in v. Alhaxix.

Alhaxixa. De haxixa  y con el art. alhaxixa, nom
bre de unidad del vocablo anterior. «Sobre esto guardarse
deue... de comer ajos, cebollas, puerros, e culantro, escalo
ñas e el lectuario déla foja delcañamo, aquedicenlosmo-
ros cdhcLxixa.-i) D. Enrique de Villena, Arte Cí.sorm, p. 20.

A lháyte. Lo mismo que edahite, que, además de «joyelu>
tiene en P. de Alcalá la acepción de «hilo» (filum en Rai
mundo Martín) y la de «sartal de cuentas.» «Pero tenemos
por bien, que torne la dicha Reina al Infante D. Enrique
la guirnalda de las esmeraldas é el alháyte de los baía
j^es.» Crón. de D. Enrique ////p.. ■ 434.
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Alhazara (Hernando de Pulgar, Crdn. de los Reyes Católi

eos, ms. G. 72 de la Bib. Nac., fol. 358 v.). Lo mismo que
algas ara.

Alhélga, alhelga. Anillo ó armella, hembra del cerrojo.
Guadix. De alhilca, «anulus portae» en R. Martín,
«armella, sortija de latón ó de hierro» en P. de Alcalá.
Tamariz y Guadix. «Et llámanla los arábigos alhelca que\ quiere decir armella.» Lib. Alfonsies dclsaber de Astrono
mía,

Alhelí, alheUil, alhaili en Rosal. Lo mismo que alelí. La
etimología de esta voz corresponde á Laguna y á Rosal. 

Alhella port. Lo mismo que alfolla.
Alhelme. Lo mismo que alhame.

Delgado como varal
Trava Juan de Pereau

/ Un alhelrne por librea
Ceñido con un hyscal.

Cano, de Baena, p. 289.
Alhema. Interpretando Dozy un pasage del pleito entre Tíl

dela y Tarazona sobre derecho de riego, publicado por
Yanguas en sus Adiciones al Dic. de Ant. de Naoarra,
p. 358, da por etimología de alhema, alhimá, «veda
da, cosa prohibida,» por no poder los de Tarazona utilizar
las aguas durante el tiempo que correspondían á los de
Tudela, Calchetas y Murchante. Yo creo que esta voz es
la misnia que alema.

Alhenna. Lo mismo que alheña.
Busca muger de talla, de cabesa pequenna.
Cabellos amarillos, non sean de alhenna.

Are. de Hita, ,Ca/?L, copla 422.
Alheña cast., alhenya, ant. cat., alfena., aloena port., ciñoá

base., alfaneira gall. De alhenna ó alhinná,
«aligna» en R. Martin, alheña en P. de Alcalá, raiz
hanna, «alheñar, aliñar.» Covarrubias y Rosal. Este ár-

tbol es la laasonio. inermis de L., el ligustro de Laguna, el
'/'jTipoí, Ciaros de gr. y lat. En la traducción al árab. de
Dioscórides, se lee: Û aJI Considérasela a/-
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heña como sinónima dei iso kopher de la Biblia, de que
se hace mención en el CanLar de los Cantares, 1,14, y IV,
13. Gomo en los tiempos de Próspero Alpino las mujeres
del Norte de África y de Oriente usan de la alheña á gui
sa de cosmético. En Turquía con las ralees de esta planta
tiñen ordinariamente las colas á los caballos. V. Dioso.
tVasfr. por Laguna, lib. I, p. 77 y Aben Albeitár, Traite

t

des siinpl., trad. Leclerc, I, 571, n.
Alherce. Lo mismo que alerce.
Alujara. Lo mismo que jarra.

Mandaba poner vinnas para buen vino dar.
Con la chica alhiara nonl pueden ahondar.

Are. de Hita, Cant., copl. 1254.
Alhilaga. Lo mismo que cdahilca.
Alhidada, Lo mismo que alidada. «Et sale dende un filo

que ua delle un forado all otro et á este fllo llainan alhi-
dada-i). Lib. IIdel Relogio dell Agua. Obras Astron. de
D. Alonso el Sabio, p. 59.

Alhizan. De Jl alhígan, «castruni)) en R. Martín, «casti
llo, fortaleza, edifleio» en P. de Alcalá. «Item es asentado
y acordado que el dia que fueren entregados á sus Alte
zas la dicha Alhambra é Alhizan, etc.». Capitulaciones
entre los Reyes Católicos y Boaudilí último Rey de Gra
nada, Salva y Sainz de Baranda, Doc. inéd. para la Hist.
de Esp., VIH, p. 411.

Alhócigo. Lo mismo que alfócigo.
Alhoder, alhodera port. Lo mismo que a/Aodm. «In qua

non ponam tibi azaquia, aut aihoderaf). V. Ducange, Glos.
in V. alfechna.

Alhodra. Especie de tributo que los moros pagaban en
España. De alfarda, «colecta» en R. Martín, ó de
i'Cjáj) alfárda, «impot foncier» en Kazimirski. De núf fa r
do,, mudado el fatha de la 1.®,radical en o, el >_j (f) en h.
y mediante la metátesis de las dos últimas articulaciones.
se hizo Hódra, \  con anteposición del art. ar. cd, al-
hódra.'
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Alhofra. Hoya, fosa. De »já.si,J| alhófra, afosa» en R. Mar
tín, «hoyo ó hoya» én P. de Alcalá. «El horno de alhofrm.
Lib. de Habices, ms. del Arch. Arz. de Gran. Esta voz se
registra también en el Tratado de las armas del Infante
D. Juan Manuel, Pros. ant. al s. XV, ed. Riv., p. 261.

Alhoja ant. cast. Lo mismo que el ave llamada alondra.
De alhcichch, «el peregrino», Dozy. 

Alholí. Lo mismo que alfolí.
Mas alholis rematan, pero non comen pan,
Que corderos la Pasqua, nin ansarones San Juan.

Are. de Hita, Cant., copl. 530.
Alholia ant. Lo mismo que alfolí.
Alholla. Lo mismo que En Hélot la voz holla

vale cierta especie de vestido.
Alholva, alholua cast., alfoluas, alforuas, alforoas port.,

alfolhes cat., allorbea base.' De rR*. holha y con el art. al-
Jiolba, «alholua» en P. de Alcalá, «foenugrmcum; nigredo
mera; plantae espinosae species et tragacantha» en Frey-
tag, el de los griegos, según Leclerc. Y. Aben Albei-
tár, Traité des SimpL, I, 444. Urrea y Rosal. «Esso mes-
mo non trayan en las manos cosa que mal huela, como
casavara ó flores de santo é palo de baladre, ó de box, ó
asafétida, ó alholuasn. D. Enrique de Villena, Arte Ciso
ria, p. 20-21.

Alhombra, alhonbra en P. de Alcalá. Lo mismo que alfom
bra. «De la tapicería, que son paños franceses de verdu
ras, i ras, i de tomai, ante puertas, i cogines, i mantas de
pies, i alhombras, i bancales, i reposteros...... Ley II,
tit. XXH, lib. IX, Nueva Recop.

Alhombra. Especie de salpullido. Flerrera. Lo mismo que
alfombra. La etimología de esta voz pertenece á Casiri.

kuióismGP  ̂casi., alfondec mñW., alfóndiga gall. De ó LvásII
alfondac, «albóndiga, mesón, bodegón» en P. de Alcalá,
«stabulum» en R. Martín, «diversorium, pee. publicum
mercatorum hospitium, ubi cum suis mercibus diver
tunt» en Freytag, voz derivada á su vez de la gr. TiaySo/Rov
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ó TíávSoxo; ó TCxvSoyo; «quit regoit tout le monde; oú 1’on
liéberge tout le monde; oú tout le monde s’assemble» en
Alexander, Dict. Grec-Franpais.

A lhondon. El fondo de cualquier cosa. Es el aumentativo
esp. hondon, derivado del lat./a/zd«.i-, precedido, como
dice Dozy, del art. ár. al.

A lhorí, alhoris en la ley 2.®, tit. 5, lib. VI de las Ordenan-
ras Reales. Lo mismo que alfolí.

A lhorma. El real ó campamento de moros. «Cómo los cris
tianos fueron á la tierra é fallaron el alhorma de Muley
Aben Agí.» Orón, de D. Pero Niño, Conde de Buelna por
Gutierre Diez de Gamez, 2.® parte, cap. XIII. Acaso de

alhórorn, pl. d e harím, <docus amplus circa pa
latium regis in quem exercitus, etc., conveniunt» en Frey-
tag. Téngase, al efecto, en cuenta que el alfaneque, tienda
ó pabellón real, se alzaba á modo de palacio en el centro

* ^

del campamento de los moros, derramándose á su alre
dedor las tiendas de campaña en donde se albergaban los
soldados. También puede traerse la voz alhorma de ü,. srvJl
alhorma, «probibitum seu sacruna; quod violare nefas,»
pues, según me informa el P. Lercbundi, io - moros que
mueren en una guerra contra infieles son tenidos por
mártires, y como estos son enten-ados en el mismo cam
po de batalla, podía llegar á ser sagrado aquel sitio, como
lo son en general todos aquellos donde están sepultados
sus santones.

A lhorre. De j—Jl alhorr, «liber, ingenuus, nobilis.» Casiri. 
A lhorre casf. y val., aforra,'aforre aurrea base.

De alhorr, «infiamación en el estómago de los niños 
que produce en la boca una especie de aftas; costra de
lecbe, enfermedad de los niños recien nacidos.» V. Dozy,
Supplémeni.

Alhorre, ant. Cardenal del golpe, contusión. Acad.
Como ornen non siente tanto frió, si corre.
Corrí la cuesta ayuso, ca dís: quien da á la torre,

25
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Ante dise la piedra cpie sale el alhorre.
Yo dixe: so perdido si Dios non me acorre.

Are. de Hita, Cant., copl. 981.
De ,3̂ j| alhorr, «inflamación,)) como lo es el cardenal que
produce el golpe en los tejidos. Cf. ^

Lettre á Mr. .
ííLx..i; achaque de in-

V tj

de Abnacarí.
A lhorria. L o mismo que alforria.
Alhorrio. Alhorrio ó carta de alhorrio. En ciertas partes

de España instrumento ó escritura que dan á un esclavo
que se ha ahorrado ó libertado, por testimonio de que no
lo es, sino hombre libre. De harria, libramiento ó
redención, precedida del art. ár. al. Guadix.

Alhorza. L o mismo que alforja. La etimología que he dado
de esta voz es de Juan López de Velasco.

A lhósigo, aló^igo. Lo mismo que al/ócigo.
A lhoz, ant. Lo mismo que alfós.
A lhucema casi,, alfasema port. La plañía llamada espliego.

La forma cast. viene de aljucéma, que se encuentra
en Dombay y en P. de Alcalá con la acepción de«es,pliego
alhucema;» y la port. de aljacéma, que tiene el
mismo valor. Engelmann trae el origen de ambas voces
de aljosáma, que se halla en Aben Albeitár, Trai
te des simpL, II, p, 27.

Alhurreca cast., alhurrecá base., alforrecas. port. Vasco-
sidad de la mar, que se congela á manera de hielo ó cna-
jarones, la cual, si toca ó la carne, escuece. Según Guadix,
de alhurraica, «ortiga.» Casiri da por etimología
de esta voz s<.3L:s-Jl alhurréca, «agua muy salada-que causa
picor en la lengua,» que es la verdadera.

A lhynd.e . Esta palabra se encuentra en los siguientes ver
sos del Cano, de Baena (p. 481):

Ca sabe por cierto que mi amargura
Es toda de alhynde.

Creyendo Dozy que el vocablo amargura, era errata por
armadura, interpretó en su Glos. alhynde por hind,
que con la acepción de calibs (chalybs), India, se registra
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en R. Martin y con la de asero en P. de Alcalá. Pero el
ilustre orientalista pudo rectificar su error, aunque dejó
de hacerlo en su SupL, luego que llegó á sus manos el
Vocabulista áQ R. Martín, en el cual se halla la palabra

/uV?,d y con el art. ár. al, alhincl con la significación
de Mira (myrra), la mirra, y como sinónima de cibar,
nuestro acibar.

Aliaba casi., cdicwa port. Tributo que entre los portugue
ses (y castellanos) se pagaba para sustentar las aves ■jr
halcones con que las personas reales hacían la caza.
Sta. Rosa, Elucid. De alchibaya, «reditus» en Rai
mundo Martín, «tributum» en Freytag, «tribut, impot» en
Kazimirski. Esta suerte de pecho se prestaba cuotidia
namente y consistía en carnes frescas, como lo declara
el siguiente pasage del Libro de la Casa del Infante Don
Juan Manuel (Bib. Ren., III, 28); «Débenlos (á las giri
faltes) comenzar á dar buenas carnes, pero non de cada
dia, mas darles tres veces en la semana carne de gallina^
et dos dias vaca ó liebre. Et otros dos de otra aliaba que
sea muy fresca. Et la otra semana menguarles la aliaba.
que non fuere fresca. Et darles tres dias aliaba fresca.»

Aliaga, aliacán, aliacran cast., aliacrct, cat. Ictericia. De
yLíjJI alyaracán, «ytericia» en P. de Alcalá, hebr. ppiü
yaracón, gr. áyp>á'zr̂ z, «pallor faciei, color ille luri
dus, subviridis in facie hominum ingenti terrore correp
torum; flavedo, marcor.» Marina.

Aliama. Lo mismo que aljama.
Velat aliama de los ludios, eya velar:
Que non vos furten el Fijo de Dios, eya velar.

Berceo, Duelo de la Virgen, copla 178.
Aliara. Planta de un pié de alto. Acad. Acaso de  ̂Jl j I

ichr (por la pausa ichar, alichar con el art. ár.) alwass,
«patte d"oie» (plante dangereuse), ó de ¡ijj. 
alagfóra, «nombre de una planta,» mediante ía elipsis

fl̂ jtil ichr a

alaMóra

Isí A
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A liazar , aljamr port. Porción de terreno inundado por las

aguas ó avenidas. Fonseca. En Vieyra la voz aljasar vale
«terreno puesto en seco y rodeado por el agua del mar.»
Según Dozy, de alcházar, «térra e qua fluctus maris
decrescit.»

4 *

Alicatado. La obra hecha de azulejos con ciertas labores
arabescas. Acad. Fundado Dozy en un pasage de Alma-
cari (I, 124, 1. 5) en que se lee; «que los Andaluces pavi
mentaban con azulejos los patios de sus casas,» opina que
alicatado viene de alca’át, «los patios,» en cuya hi
pótesis obra, de alicatado denotaría propiamente: obra de
tos pcííííos. A mi parecer el vocablo alicatado no es pro
bablemente más que corrupción del aráb. cLLs) actáa,
pl. de ^Lí, «stragulum tapetumve,» precedido del art. ár

Mufái
cala, derivado de ijij,fárx, «stragulum, stratum, ut tape
tum, storea)-) en Freytag. También, ycon mejor acuerdo,
puede traerse de cataát, pl. de catáa y con el
art. alcatáa, «partes, piezas, cortaduras» en R. Martín y
P. de Alcalá, por tener esta forma los azulejos con que se
revestían los zócalos de los patios y aposentos y los sue
los de las cuadras y tarbeas moriscas.

Alicates, alicantes. De LUDI al-laccát, «tenazas.» Marina.
Aliceres, alizeres pl. cast., alizares pl. cast. y port. Azule

jos que hacen guarnición en las paredes yen el suelo y re-
%matan la obra. Según Engelmann, de alizér, que con 

la significación de lambris se encuentra en Aben Chobayr,
p. 193 y 196, en el Idrisí, p. 209, en Quatremére, Hist. des
sult. maml.,\, 2, 44, n. 52, y en Aben Jaldún, Prolegóm.,
II, 218. Abona la anterior etimología el traducir P. de Al
calá el vocablo alizér por muztadira que Dozy
interpreta en su Supl. por «lambris de petits carreaux.»
Sin embargo, como el alizar ó alicer significa propia-

1 mente azulejo, es decir, «ladrillo pequeño vidriado,» po
dría buscarse su origen en alachara, «ladrillo» en 
Marcel, vocablo que, mediante la transcripción del _  (ch)
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por la  ̂(cf. ^aflo de sorro de y véase el art..a/¿-
y y *aba), el cambio de la vocal del álef por i, y el apócope
de la a final, se transformó en a/i>ar ó alizer. V. etiam
alijar, que tiene la misma procedencia.

A lidada cast., cat., mal!, y port., alhidade, alidade port.
De !íc>L/¿2*j1 alidáda, voz sinónima en un códice arábigo
sobre el astrolabio de «regula» en R. Martin, «regla.
pauta, regla de carpintero» en P. de Alcalá. Engelmann.

A ltema, aljernq. Lo mismo que aljama. «Conventio vero
talis est, quod omnis aliema, id est populo sarracenorum.
etc.». Concierto de D. Alfonso II  con los moros de Torto-
sa sobre pago de tributos, año de 1174, ap. Borafull, Colee.
de doc. inéd., VIII, p. 50-52. En este mismo documento
se encuentra la forma aljema: «non donet omnis aljema

, Dertuse».
A lifa . Nombre que dan en la costa de Málaga á la caña de

y/

azúcar de dos años. De hálifa, especie de caña (aran
do epigeios) en Kazimirs.ki. Silvestre de Sacy en su
Chrest. Aráb. (1,277) trae el pl. con la acepción de

. arundineta.
A lifafe cast., alifofa cat. Tumor que se forma en los cor

vejones de las caballerías. Acad. De an-néfaja,
«tumor» en Marcel, voz que, mediante la versión del 
(n) por la l (cf. Lebrija de Nebrissa, limeta, vaso, jarro,
dim.cast. áelima, de nimbus)Y del ^ (j) por la f ,  se trans
formó en alefafe ó alifafe.

✓

A lifafe cast., alifách val. El achaque habitual que padecen
algunas personas. Ame/. De >_iLáAi.J) aljifáfe, pl. de
ja fi f  «levis» en> P>_. Martín, «liviana cosa» en P. de Alcalá.
Cf. \Ji.i^jiff, «ligero, que no tiene gravedad» (se dice de un
mal), y u¿.Jif^a, «poca gravedad» (de una enfermedad) en
Kazimirski, vocablos derivados, como alifafe, de la r.

Alifafe, alifafh. lat. Cobertor, cubierta. «Dúos lectos pre
ciosos, duas almuzalas greciscas, et dúos ali Es
critura 134 de la hist. de Sahagun. «Unam colcham de

i
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ciclatone et unum alifafe alfonega sine panno.... unum

7 • • - — .cüifafe srmimo, eic.y>. Inventário de créditos de la Con-7̂ _  _  adesa Z).“ Teresa y á su favor hecho en el siglo XII. Acad.
Hist I

íL-e\lJ| al-lihcif que con la acepción de
«coopertorium lecti» se encuentra en R. Martín, y con laT *1 T *1 ^  V

Mil
noches (I, 82, ecl. Maenaghten). En la escritura de dona-

^  J  \ M  ^  ^cióh que en 1092 otorgó Maior, viuda de Juan Justo, á la
iglesia de S. Pedro de Coimbra, aparece la forma alifaf:
«Et uno Lenzo tiraz, et una almozaía serica, ai alifaf).
Doc. de Lorvao, ap. Sta. Rosa, Eludd.

Alifala, aliphala. Ufara. Alboroque, convite ó merienda.
I  ■  ^ ^  m M ̂  M  A  ^De alforali^ <(convivium» en R. Martín. Léese en una

4 -  1  1 7  - í  T - w  ^escritura otorgada en el valle de Pedrada en 1154: «et este
__ I V  M  ^pacato de aver et aliphcda. Casi todas las escrituras de

ventas hechas al monasterio de Fitero^ concluyen: «sunt
pacati de precio et aliphala-í). Muñoz, nota ms., ap.

! Glos.
Alifar. En la Mancha, pulir, acicalar. De háfala, que

en 2.“ forma vale «orner, embellir, polir» en Kazimirski,
precedido del art. ar. y mudada en i la moción de la 1.a
radical.

Alifase, aliphase, aliphasis b. lat. En sentir de Sta. Rosa
Ducange y Dozy, lo mismo que alifafe, «cobertor ó cu
bierta de cama». Sin embargo, también pudieran traerse
estas voces, sin considerarlas erratas de los copistas de
los cartularios, como lo hace Dozy, de la arábiga , .wLi\JI
aljcisí, «linteamen, vestimentum» en R. Martín.

Aliger ant. La parte de la guarnición de la espada que cu
bre, resguarda ó defiende la mano. V>a alichér ,  nom
bre que, aunque se echa de menos en los'diccionarios con
el valor de «guarnición, seguridad ó defensa», debió exis-
tir en los dialectos arábigo-hispanos, en los cuales se
halla su r. áchara an el sentido de «asecurare, defen
dere, defendere timentem» en R. Martín.

Alijar cast. Especie de ladrillo morisco, azulejo. Alix. De
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aláchara^ «brique» en Marcel, alaehora, «la

ter» en R. Martín, «ladrillo de barro» en P. de Alcalá.
Alijar, a¿i£í?ar. Terreno inculto. Acac/. De ax-xáara,

«silva» en R. Martín. ^ I

A limára cast. y val., alimárias, llimárias cat. Seña  ̂ ahu
mada que hacen las tierras de la costa. De «̂LAJI alimára, 
«signum» en R. Martín, «señal, signo por señal» en P. de
Alcalá. En Freytag el pl. imarát significa «signa
quibus aliquid cognoscitur».

A limo. La planta llamada orzaga. Tal vez de hálema,
4 ^

«nombre de una planta» en Freytag. Alix.
A linde. Espejo en P. de Alcalá. De 1̂* mira miti hind,

llt. «espejo de acero ó espejo de la India^^, y por la elip
sis de a" o , prefijo el art. ar, alhind, «acier» en Hélot y
Marcel, significados que además del de «India», como he
mos visto en cdhinde, tiene la'voz hind en los lexicó
grafos españoles R. Martín y P. de Alcalá. En los Libros
de Astronomía de! rey D. Alfonso X aparece la dicción
alinde bajo la forma alftnde: «Et sea esta pierna movible

, de azero, ó de aliindey) (II, 118), y más adelante (II, 129):
«Et toma un pedazo de alñnde, ó de fierro calcado con
azero». En cuyos pasages el vocablo alfínde es el arábigo

hind en el sentido de acero.
A lionin. Pájaro de unas tres pulgadas de largo, que tiene 

el cuerpo de color pardo, las alas de azul oscuro, con el 
borde de las plumas exteriores blanco y la cabeza azul y 
manchada de blanco. Este nombre parece derivado de

alchoníij, pájaro del género llamado LLs katha, 
«alas nigras et ventrem nigrum habet, gutur album duo
bus annulis uno flavo altero nigro ornatum. Tergum est
cinerei coloris maculati et flavo paulum modo mixti. Ap
pellatur quod non clarum et distinctum sonum
edit» en Freytag. Alix. 

A liuba. L o mismo que aljaba.
A lizaba port. Vestido morisco. De Ra:̂ J) alchubba, «tunica»

en R. Martin, «aljuba» en P. de Alcalá. Sobre la versión

I
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del ^  (ch) por la ^ en el habla port., cf. zarra de a- «oir-

vi'w/
A lizace_, aligase cast., alice  ̂alicece^ alicerce^ alicesse ali-

sese port. La zanja que se hace para abrir los cimientos
T  T I  ^  A  Ade cualquier edificio. Acad. De Ĵ.L.wy) alisás, «fundamen
tum» en R. Martín, «fundamento, cimiento de edificio» en
P. de Alcalá, hebr. .HíisK. Guadix, Marina y Alix. Úsase
esta voz, según Muñoz, bajo la forma alizaz, en el senti
do de dintel de puerta, en el siguiente pasage del Fuero

Mcu
nerit, e insanaverit ad alium suum vicinum cum suo
virto de sua alizaz adentro in domum suam, etc.». Colee.

M  m mde Fueros municip . ,  .  497.
A lizaque. P. de Alcalá traduce alicaque ó ganja por ligaq,

que transerito en letras aráb. es ó ’ljJ ó voces que no 
se encuentran con tal significación en los diccionarios de
la lengua clásica ni en los de los dialectos vulgares' pero
que debió de tenerla en el habla popular y común de los
musulmanes de Andalucía, lo demuestra el hecho de
leerse en Rosal, que alcanzó las reliquias de la gente mo-

3 ^  3 * 4̂  ^ra: «en árabe es zanja queftllaman alizaque)^.
A lizar. V. aliceres.
A lizari. Rubia seca, planta. Según Marcel Devic de » 

apárci'f con el art. ar. al̂  alacára, «jugo extraido de  ̂un
A  ^  ^

vegetal por compresión»,, «the expressed juice of any fruit
or plant» en Redhouse.

Aljaba cast., cat., val. y port., aljaoa port. De alcháa-
ha, «faretra» en R. Martín. Guadix.

De otra muger non le digas, mas a ella alaba,
Et trebejo duerma non lo ejuiere en otra aljaba.

Are. de Hita, Cant., copl. 534.
Aljabibe cast., algibebe^ aljabebe port. «Mercader ropave-/  m  ^

jero» en Guadix, el que hace ó vende aljubas. De
alchabbáb, voz que no se registra en los diccionarios
pero que, como advierten Alix y Engelmann, se formó, á

« y  > /

no dudar, de chúbha, nuestra chupa ó aljuba.
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AljAGUAN. Lo mismo q îe púrpura en la Biblia Vieja de
Ferrara. Castro. Esta voz es errata de alj aman, proceden
te del hebr. argaman, «púrpura, eaque rubra, color
pretiosus, quem éx muricum nonnullis speciebus in ma
ris mediterranei oris repertis lucrantur» en Gesenius.

Aljafana. Lo mismo que algebna.
Aljama cast., cat., port. y val., alcama cast. Ayuntamiento,

concejo, hueste de moros ó judíos Junta de moros, more
ría, judería. De alchamáa, «congregatio, grex.
turba» en R. Martín, «aljama de judíos, aljama de moros,
concejo, ayuntamiento concejo, cabildo de regidores, ca
bildo de iglesia, escuadra de gente» en P. de Alcalá. Dice
Dozy, citando á Aben Jaldún (Hist. des Berbbres, I, 642,
1.12), que la adición á cúamáa del sustantivo

9  ^

almoxaija, «los ancianos», designaba el consejo munici
pal. Señalábalo cualquiera de estas voces, encontrándose
la última con tal sentido en la Iháta de Aben Aljatíb
(Biogr. de Abdallah ben Boloquin), á cuyos miembros

É  ■se daba el nombre de xet], xeque ó anciano, como
se ve en P. de Alcalá, que traduce «jurado en la cibdad»
por xaij. La acepción de «morería, judería», que se da á
la voz aljama, no ha de entenderse por el barrio, sitio ó
lugar que ocupaban los moros y judíos en las ciudades
cristianas de España, sino por el pueblo en masa de una
ú otra nación, que es el valor que tiene en Berceo (Duelo
de la Virgen, copl. 166 y Milagros de Ntra. Señora, copl.
650) y en P. de Alcalá, el cual trae por correspondencia
'aráb. de Aljama de judios y Aljama de moros los sinóni-
mos jamela (r̂ U: )̂ j  omine (R..I), «pueblo de menudos, pue-
blo de todos juntamente» en el mismo lexicógrafo, «po-
pulus» en R. Martín. El barrio ó arrabal en que habitaban
los judíos, llamado hoy en Tetuan el Meláh, llevaba entre
los moros granadinos el nombre de raoaa at-
tjahúd. V. P. de Alcalá, Voc. in v. Judería. Urrea. En
prueba de mi interpretación, léese en la Orón, del Cid,
cap. 275: «Un dia (el Cid) mandó llamar á todos los mo-

/
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ros de Valencia ante sí̂  é desque fueron ante él todos, 
comenzóles á decir: omes buenos de la aljama-i).

Aljama. Mezquita ó templo de moros, sinagoga de judíos. 
De oXchámi’a, «ecclesia, oratorium» en R. Martín,
«iglesia, mezquita, templo» en P. de Alcalá.. «Saquearon
sus casas y sus aljamasi). Mariana, Hist. de Esp., lib. 18, 
cap. 15.

Aljama ant. Nombre de un tributo de treinta dineros que 
solían imponer los reyes de Cas tilla á cada uno de los judíos 
o moros residentes en sus estados. Castro, Dic. Acaso se 
dió el nombre de aljama, á esta suerte de pecho personal 
por exigirse al ayuntamiento ó concejo de moros ó ju
díos la obligación de.recoudarlo y de ingresar en el erario 
público la suma total á que ascendía, supliendo los falli
dos de los que no podían abonarlo. Si esta congetura no 
satisface, declaro que entre los tributos que la gente mo
ra y judía pagaba en España, como el azaque, el alajor, 
la alfarda, la garrama, la sisa, la aladma, etc., no encuen
tro ninguno que se parezca á aljama.

Aljamí. La persona que hablaba^a aljamia ó lengua caste
llana. De áchctmí y con el art. aláchami, «alja
miado, bárbaro» en P. de Alcalá, «non distincte et diserte 
loqueos; Barbaricus, c/e libro, de lingaa)) enFreytag, adj. 
derivado de aácham, «barbarus, de viro et gente, qui 
loqui nescit Arabice, qui barbarismis utitur, quamvis 
lingum sum barbariem peritus sit» en el mismo lexicó
grafo.

Aljamia cost., port. y val. La lengua árabe corrompida que 
hablaban los moros en España. Nombre que daban los 
moros"á la lengua cast. Acad. De alttchamía,
fem. del voc. anterior, «aljamia» en P. de Alcalá, que 
identifica esta vmz con castellano (el idioma) al final de la 
explicación que hace del alfabeto aráb. en el comienzo 
de su Voc. «Ordenamos i mandamos que pasados tres 
años, el qual dicho tiempo damos para que puedan los 
Moriscos api-ender á hablar i escribir nuestra Lengua
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• / castellana, qué dicen ellos aljamia, etc.». Ley 15̂  tit. 2°,

lib. VIII, Nueva Recopilación.
ÁLJA.MIA. Asamblea^ concurso, sociedad. De alcha-

miya, «réunion, rassemblement, assemblée» en Kazi-
mirski. «Desde la violenta y traydora muerte de D. Jucaf
Picho, judio poderoso en la aljamia de esta ciudad». Or-
tiz de Zúñiga, Anal, de Seo., ap. Castro, Dic.

Aljarafe. Lo mismo que ajarafe.
Aljarafe. Llamábase aljo.roje de Sevilla una contribu

ción que se pagaba en ciertas partes de Andalucía. Con
sistía en el diezmo del aceite, de la aceituna y de los
higos. Corrupción de a/yarrícA/wproventus, reditus,
tributum» en Freytag.

A ljaraz cat., aljorses port. en la prov. de Beira. Sousa..
Campanilla ó esquila. De cdchctras, «tintinnabulum»
A  A  _  ti 7 ^  7 - ./ / Y-» . - í /1 ///-m  VA o  1-. o  \̂ /:í  n  R  1 \ / T n p t í n

Aljarfa. Lo mismo que algarfe.
Aljebena. Murcia. Lo mismo que algehna.
Aljebive ant. Lo mismo que aljabibe'. «Otro si que ningún

aljahioe ni ropero no sea osado de comprar ninguna ro
pa, ni alaja de paño ni de frisa». Ord. de Gran., fol. 150 v.

Aljedrez  an t. Lo mismo que ajedre
Aljemifao ant. Lo mismo que algemifao.
Aljer, aljez. Lo mismo que algez.
Aljerife. Lo mismo que algerife.
Aljerm ifao  ant. Corrupción de cdgemifao.
Aljibe cast., aijube port. Lo mismo que algibe (prisióm.

AAljimer.'VdOj cast.j algimifrado port. Aclj.ant.
Afeitado, acicalado. Castro. De
so» en P. de Alcalá, «pulcher» en R. Martín, y de la ter
minación ado, con inserción en las dos formas últimas de
una r. eufónica. Dozy.

Aljofaina, cofcdna. alchofcdna, dim. de c
na. V. cdgebna. •

Aljófar cast., port. y val., cdjofre port., a feo /re  gal!.. De ̂ ^

alchaúhara, «aljófar  ̂perla grande aljófar» en P. de

V.

I

I
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Alcalá, «margarita)) en R. Martín, forma hisp.-aráb. por

chaúhar, de donde la traen Urrea, Marina y En- 
gelmann.

Aljofifa. Pedazo de paño basto ó bayeta para fregar el 
suelo, voz de uso común en Andalucía. De alchof-
fáfa, «spongia)) en R. Martín, «esponja de mar» en P. de
Alcalá, r. chaff.

Aljonge. Lo mismo que
Aljonjolí cast., aljonoli, ajonjolí cat., ajonjolí base. De

alchoncholí, forma vulgar aráb.-hisp. por 
cholcholán, «semen coriandri» en Freytag. Cf. Alcalá, 
Voc. in V. Ajonje y Ajonjolí.

Aljor. Ladrillo. De al-lachór, «later» en R. Martín,
«ladrillo de barro» en P. de Alcalá.

ALJORCA ant. Lo mismo que ¿z/orca.
Aljuba cast., cat. y port. Casaca morisca. DesA^Jl alchubba, 

«túnica» en R. Martín, «aljuba»^n P. de Alcalá. Urrea. El 
infante tomó al rey et preguntóle que cuales paños que
ría, et el rey díjole que eXaljuba. El Conde Lucanor, en- 
xemplo XXIV.

ALJUBEant. cast. y port. Lo mismo que algibe en sentido
de «cárcel ó prisión».

Alkali ant. Lo mismo que alcali.
Alkeir. De V*XJI alcail, «mensura» en R. Martín, «medida» 

en P. de Alcalá, «instrumentum quo mensura defluitur;
aridorum, tum etiam liquidorum» en Golio. Léese en el%

doc. tit. Colectio morum Colinibrgce [gg. Alix, Glos, in v. 
Alkeire): «alfabaceirus ne aliquis faciat alkeires nisi per 
manum de almutazel, et sit alkeir de VI arratales et me
dium. Gayangos, not. ms.

Alkermes ant. Lo mismo que cdquerme.
ALLAHenarauia, de ÎJ) alláh, «Dios» P. de Alcalá; Alaha en 

los siguientes versos de la Danza de la muerte (p. 385):
Si atóAa me vala, es fuerte cosa 
Esto que me mandas agora facer.

Allacir. Lo mismo que cdacir. «Muitos se hiáo paraas her- 
dadesj.e quintas, onde tinháo suas casas, em queestaváo
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no tempo do seu allacin). Crón. dei Conde D. Pedro, lib.
I, cap. 13, ap. Sta. Rosa, Elucid.

Alleazaria. Esta voz, que se encuentra en el Buero de be-
púlveda (Colee, de fueros Tnunicip.,Y>. 283) y bajo la for
ma en el siguiente pasage de Llórente (Not.
hist. de las tres provincias .Vascongadas); «Et habeant 
suñs ale asanias quatuor ettenneria quatuor», es errata i  ,

I

por alcaparicLAlleluya. L o mismo que aleluya.
Luego, luego  abreviado
Desque cante alleluya.0«

Desir de Alf. Alvares para e t  R e y  faciéndole saber
eu C017WW era desposado. Cano, de Baena.A lloza. La almendra verde. De fyS\ al-lausa,

4  ♦

((almendra
fruta» en P. de Alcalá.Alludel. L o mismo que aludel.

A lmacaero . V. almatrero.
Almágega, port. Pequeño estanqqe. Corrupción

«étang» en Marcel. Dozy derivade aluiostaneay 
esta voz de

. I

máscftócf que se encuentra en Berggren
con el sentido de conche.Almacén, almasen, magacen cast., alrnagacen cast. y val..

i\ almajzen^ t(cellarium»almazem^ arniazemTpovl. De 
en R. Martín, «almazen, troxa de pan» en P. de Alcalá.
Guadix y Rosal.Almacería. Casa pequeña, cámara ó sobrado con eniracio 
independiente de la principal de la casa. Dq aUnap-
riya^ ((solarium» en R. Martín, «casita en alto» en el
P. Lerch., sin. de duiriya y de sĥ é̂ górfa., comose ve

Ms
A

l;,aJ| y.0>̂
(da albóndiga, conocida por albóndiga deCánim, que con
tiene tres cámaras, ochenta cuartos^ nueve almacerías y

__  ^  ________ _ «  ^  «es de construcción antigua». En.elL¿6. de Habices se hace
repetida mención de almacería en el sentido de algórfa y
casa pequeña, y en unas escrituras otorgadas en Grana-

«  4 < ^
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da á fines del siglo XV (Arch. del Marqués de Corvera) 
se lee; ^__ ___ __
e,n e\ Hatabín dentro de la capital». Sospechando iJozy 
que esta voz es de origen lat. la deriva del verbo rnanere.

I J.á-b «la almacería (que está)

de donde proceden el vocablo mansión, el de la b. lat.
masería (Ducange) y el provenzal masería (Raynouard,l' IV, 148).

Almáciga casi., alniaixera val. Lugar en donde se^siembran
•  /  
1 las semillas para trasplantarlas, despues á otro sitio.

Xcao/. Dozy da á esta voz la misma etimología que á la
port. . Yo la creo alteración de almazráa,

, «ager» en R.. Martín, «sembrada» en P. de Alcalá, «campo
sembrado» en Kaz., vocablo que, mediantí^a síncopa del^ 
(r) y versión del ain con fatha por nuestra sílaba ga (cf.
algadára '(lQ'í.zs\jS¿\, alncigóra ú.q resultaría trans
formado en almásaga, almctsega ó almásiga.

Almáciga cast. y gall., alniaíxera val., almastech, mastech
cat.^ iga, cast., almanaque, olmas aquén aragonés.

..jCLGoma cjue destila el lentisco. De rXL máctaca ó , c
’ mástaca^' con el apL alrnctstac'a, (amastix)) en R. Martín^

(cai ;*iga goma)) en P, de Alcalá, derivada á su vez del

í
gr. gacTTi;;(Yi, lat. mcLstice y mastiche^ como' lo hace notar 
Rosal.

Almacraca.
Y sobraron almacracas
para ciento veinte mulas.

Cañe, de Burlas^]). 15.
El editor interpreta esta voz por acuadra ó establo». 'Nú

é si convendrá en signiflcación con aquella palabra la
aráb. aXmaerdea, que en correspondencia de (tpera 
de corio» se encuentra en Px. Martín.s

ALMADANA, almajieiia, alma.dina., almaína. Instrumento á
manera de mazo para romper piedras.. De alma
tahona, «martelus» en R. Martín, «muela de mano para
moleip marra ó almadana» en P. de Alcalá. Guadix y
Rosal.
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A la penna pesada non la mueve vna palanca,
Con cueros et almadanas poco á poco se arranca.

Are. de Hita, Cant., copl. 491.
Almadén. De almúden, amelallurn, mineries» en Rai

mundo Martín, «metal, almadén)) en P. de Alcalá, «mina»
en Hélot. Govarrubias, Cañes y Marina.

Almadía cast., port. y val. Balsa de maderos. Acad. De
cUmadiya, «radeaiu) en Marcel y Hélot. V.. Quatré-

mére, Hist. des sult. maniL, IL 156. Alix y Engelmann.
Almadraba, edmadraua ant. Lugar en que se fabrican tejas

Y ladrillos. De Jl alnuíclraba ó M*. j I edmatraba, «la
drillar, tejar do hacen tejas, tejar do hacen ladrillos, ba
rrero de tierra)) en P. de Alcalá. «Que ningún maestro ni 
otra persona sea osnáo (le, ahñv edmadraua para labrar y 
hacer obra de teja y ladrillo en ella». Ord. de Gran., 
fol. 182.

\

Almadraba cast. y cat., ahnadrabes pl. val. La pesquera de
los atunes; el lugar donde se ejecuta y el cerco de redes
con que se U: De I edmadretba, «almadraua') en
P. de Alcalá, r. derraba «herir» de donde edmadreibet,
«heridero, golpeadero», porque encerrados los atunes en
el almadrabei pelean con ellos desde las barquillas para
herirlos y matarlos. Guadix, ap. Cov., Tesoro. Dozy trae
edmaelraha de cdrnéisrabei «lugar en que se tienden 
las redes». Yo prefiero la etimología del P. Guadix, cu
ya forma, que es la de P. dé Alcalá, se registra repetida-

V

Ms
A hnaceria.

%

Almadraque cast. y port., alniandraqae^ matraque cast.,
almatrach cat. Colchón. matrah v con el art. alzymaíírc//z, ((tapetum, matalaf, matalaflum, márfega» en Rai
mundo Martín, (decho» en Boethor, «los colchones y la
manta, logaren que uno se acuesta» en Dozy, Supl, En-
gelmann. Las formas matalaf y matalaflum tienen el
mismo origen.
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E mas vy por un forado 
Encima de un almadraque.

Cañe, de Baena, p. 131.
I*

Almadraqueja cast., almadraquexa port. Dim. de alma
draque.

1 ♦ 0 sy almadraqueja ó algund escañil.
Cañe, de Baeaa, p. 81.

.

\

/

Jk ■

Almadraza. Academia, colegio, librería. De madrasa
y con el art. a/madrasa^ «librería de originales» en P. de 
Alcalá, «scola» en R. Martín, «escuela judía» en Hélot, 
«colegio en Marcel. Gayangos y Alix.

Almafariz, almofaru povt. Lo mismo que almire:^.
Almáfega, almciffega port. Estofa grosera y clara; burel 

blanco y grosero. Lo mismo que almarrega.
Almafil ant. Lo mismo que marfil. «Calices argenteos exa

ratos..., quintum de almañl cum sua patena». Yepes,
9

Cron. de S. Bea., tom. V, ap. Ducange, Glos.
Almafio. Lo mismo que hinojo en Montefrio, pr. de Gra

nada. De jiC ncifi y con el art. an-náfi, «feniculum» en 
R. Martin, «hinojo ya crecido con simiente» en P. de 
Alcalá, mediante la transcripción del por la m . .

Almafre port. Lo mismo que almófar.
Almafreixe port. Lo mismo que almofrex.
Almagacen. Lo mismo e{ue almacén.
ALMAGANA. Lo luismo qu6 almagran. «Los derechos que 

los moros de la Malaha, que es en el Quempe, tenian de 
almagana, alazar, alfltra ¿ diezmos de ganado...» Tit. del 
Cortijo del Quempe, Arch. de Bienes Nac. V. etiam Lib. de 
Pragmáticas del Arch. Municip. de Gran.

Almagaña. Máquina de guerra para arrojar piedras. Esta 
voz, que se halla en la Gran Conq. de Ultr., p. 129, es la 
b. lat. magaña ó mangana, «machina quaevis», precedida 
del art. ar. V. Ducange, Glos.

Almagasen. Lo mismo que almacén.
Almagesto cast. y port. almajeste cast. De

\

machistí
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y con el art. atmachisti, forma ár. dei gr. [Asyío-T-o. Rosal,
Marina y Alix.

$ Almagita. Lo mismo que almahita. «Facta igitur hac salu- I

0 \ tatione et oblatione iterum á Magitis pretiosis valde ves-
tibus et muratoriis ornatur». Guerra de Lorea, Cathache-
sis, fol. 55.

Almagra, almagre casi, y port., almangra, almangrena cat.
, De syájl almcigra, que significa lo mismo.s

Estaba en un palacio pintado de almagra.
Are. de Hita, Cant., copl. 1280.

Almagran, magran, tributo.. De ^^kj] almágram, «colecta»
en R. Martín «pecha ó pecho ó tributo, pecho que.paga el
pechero» en P. de Alcalá. ,«Por almagran de las tiendas
ochocientos sueldos.» Salv'á, Colee, de Doc. inéd., XVIII,
p. 69-74.

♦ ♦

Almaguana. Lo mismo que almagran. nAlmaguana, que
quiere decir pecho de regar de cada marxal que estaba
sembrado nueve mrs. y del que estaba fecho en barbecho
cuatro y medio». i?e/ac. de los derechos Moriscos del
Quempe, Arch. de Bienes Nac. de Gran.

ALMAHALAcast., almaJicdla\}Ovi., almohalla, cdmofalla, cast.
y port. Ejército, campamento. De almcdialla, «ba
talla, sitio para cerco de lugar, real de gentes armadas»
.en P. de Alcalá, «exercitus» en R. Martín. «Y no se atre
viendo á esperarle, aunque había sacado su gente y su
almcüiala en campo, se retiró á la ciudad de Mequinez.

la Maarnor
Almahita. Comadre. De almáxita, «comtrix» en Rai-

mundoMartín, «afeitadora, corregidora de afeites» en P. de 
Alcalá. «Otrossí que ayades edmahifu por quenta que me
dedes». Fuero de Palma del Rio, Bib. de la Acad. de la
Hist., M. 114, Colee, de Saladar, fol. 31-46.

Almaial. Yerba. Lo mismo que almarjo.
Almajar. Cov. Lo mismo que armarjed.
Almaina. Alteración'de mediante la síncopa

de la y conversión de la a adjunta.en i. 0

27
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Almaizal, almaizar. Toca ó tocado compuesto de una ban
da ó faja Con que los moros y moras se envolvían la ca
beza á modo de turbante. De ̂ IjAjI a/mí.s'ár, «velo, vestido» 
en Freytag y Kazimirski. Alix y Engelmatm. «Atáronle 
las manos (á Mohamed Aben Hümeya) con un almaizar.)-) 
Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, p. 104. En 
Almería y Granada había fábricas de almaisares, los 
cuales tenían una longitud desde cinco hasta ocho co-

\

Mor Arch. de la Al-
hambra.

Almaja. Derecho que se pagaba en Murcia por ciertos fru-
j

tos que se cogían en secano. De L:^J| almachhá, «reditus»
en R. Martín, pecho ó impuesto, suprimida la sílaba fi
nal. Dozy.

Almajal. Lo mismo que almarjo.
Almajaneque, almajanech^ cdmajaneq, cdmoianege, almo-

janege, almojanequi cast., alrnojanech cat. y val. De
alinanchaníc, «machina» en R. Martín, «trabuco,

ingenio, pertrecho para tirar» en P. de Alcalá, voz á su
vez derivada, como las de la b. lat. mangana ó magaña,
de la gr. |j.áyyavov. Marina, Alix y Dozy.

Almajar. Tela, toca ó manto. De almichar. Nombre
de una estofa que se fabricaba.en Almería, de la cual, ha
cen mención el Idrisí (p. 197 del texto ár.) y Almacarí 
(Analec., I, 102). La vestidura recibió el nombre de la tela. 
«E con grand pasciencia lo tomó desque fué nascido é lo 
envolvió en su cdinajar». Casi, é Doc. del Rey D. Sancho, 
p. 145. En el propio sentido ha de interpretarse la voz 
almajares de la copl. 889 del Are. de Hita.

Almajar. Pantano formado en las inmediaciones del mar
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por las filtraciones del mismo. De cdmárcha, rgor
_ ^la metátesis aimcichar\ amarais)) en Marcel y Humbert,
amarais, herbages)) en Hélot,

✓

Almajara, armajara. Terreno abonado con estiércol-para 
que germinen prontamente las simientes. En la pr. de 
Murcia, almáciga, semillero. De almagraba, «ager»
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en R. Martin, «sembrada)) en P. de Alcalá, «champ ense-
meneé» en Kaz., mediante la transcripción dei j  (^) por

, lay. Cf. Jinete úes'sli .̂ z^enéte.
Almajo. Lo mismo c\Me alm arjo.
■Almalafa. Lienzo ó sábana de algodón, de lino, de lino y

seda ó de algodón y seda que usaban las moriscas en lu
gar de manto y llevan hoy las mujeres en Oriente. De

almalhcifa^ «manto, sábana, linteamen Saraceno
rum» en R. Martín. Guadix y Urrea. «Sábanas de cobijar
de lienzo que llaman maláfa cerír (y..w, cama)». £'m6ur;^os .  I

I
I

de bienes de Moriscos, ArcK. de la Alhambra. «El vestido
era una almaláfa de raso verde toda bordada y llena de
trencillas de oro». Cervantes, El amante liberal, p. 94.

Almalaque, almalaxa (en Diego de Haedo, Topografía de
Argel), almaleque. Lo mismo que edmaláfa, mediante la
transcripción del _ (h) por la q ó la x. y apócope del 
(f) final. Marina.

o

Almallahe. Salina. De almalláha., «salina» en, R.ai-
mundo Martín, «salina dó se coge, sal» en P. de Alcalá.

Molina
Llórente, Noticids de- las tres proa. Vasc., IV, 119) cit.
por

Almanac. Lo mismo que almanaque.
ALMANAĈ  ant. Brazalete. Esta voz que trae Dozv de suíLáJI

alrnintaca, «balteus, cingulum» en R. Martín, es la gr.
paviaxo?, «collar, brazalete», precedida del art. ár. al. Si-
monet la deriva del lat. manica, g\. manicce,\Hs esposas
con que se aprisionan las manos, y de su dim. manicula.

Almanak. Lo mismo que
Almanaque cast., cUmanách cat.,,port. y val. De alma- 

náj, «kalendarium» en R'. Martín, «almanaque, calenda
rio, relox de sol» en P. de Alcalá, derivada á su vez del
lat. manacus ó manachus circulus, voz usada por Vitru
vio en el sentido de «círculo de un meridiano que servía
para indicarlos meses». V. Miguel y Alorante, 551-2, y Si-
monet, Glos,, á quien corresponde la etimología, la cual

I
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me parece preferible á las de Guadix, Rosal, Ducange, 
Kazimirski, Engelmanny demás etimologistas. 

Almangebe. Sitio ó lugar en que los pescadores tienden sus 
aparejos. De Jl ahnancebe, «endroit» en Hélot, «sitio,

' lugar en que los pescadores extienden sus i êdes» en Do- 
zy. V. Glos.y Supl. Marina. «Otrosi, que ningún alma-
trero de sabogales de aquí adelante no tomen almancebe
fasta mediado el mes de Febrero». Ord. de Sev., fol. 160. 

A lmanchar, mancAar port. Así se .llama en el Algarve la 
era en que se ponen á secar los higos y otras frutas. De 
,.^J1 almcuixar, «secadero, lugar en que se secan las te
las, etc.» en Bocthor. Moura y Dozy.

A lmandarahe, almandarache, almcuidaraque. Puerto no
natural, sino hecho á mano (se usa en Italia y en España).
Güadix. Malecón, muralla ó terraplén para defensa de las
aguas. De cdmadracha, n. de unidad de y con
inserción de una t i eufónica cU/na/idrcichci ó cumcuidarci-
che, «gradus» en R. Martín, «escalera de ladrillo ó piedra»
en P. de Alcalá, «levée de pierres contre les inondations»
en Dozy, «malecón» en Aben Aljatíb íap. Müiler, Beitrá-
ge, p. 6) y en el Cartás (p. 138), donde refiriendo las obras
que el año 567 déla Regirá (1171 de J. C.) hizo el Mirama-
molin Abú Yacúb Yúsuf en Sevilla, se lee: Lj
«Y construyó las dos calzadas ó arre-
cifes del almandarache (muelle ó malecón) á una y otra
margen del rio (Guadalquivir).

A l m a n d r a  port. Colcha ó alcatifa de lino y lana. «D. Egas
Erótes compró á sucuñadoD.FrojaOsoredezy a sumuger 
Adosinda la villa de Viariz; pro uno Kavallo roudano, et 
una almandra tiraze». Doc. de Pedroso cit. por Sta. Rosa, 
Elucid. De almanta, adamisyy en R. Martín, deriva
da á su vez del lat. mantum que se encuentra en S. I;ido- 
ro, gr. píxvB'jot o p.ocvóuTi, o de ŷô k.ddd7i%andil,(\.QWa\i, m mte~ 
¿e ó mantile. Á lo que parece, la almandra, como sucedía 
con el alquicel y la almalafa entre los arab.-hisp., hac.a los 
oflcios de nianto y de mantq o colcha de cama.
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A lmanguana. Según la AcacL, lo mismo que almagra. 
A lmanjarra port. O pao torto da atafona, ou ñora, porque 

puxa a hesta. Sousa. De almacharra^ que significa
lo, mismo. V. Aben Alaw., I, 146-7.

Almanta. Esta palabra, queentresus acepciones tiene la de 
alrnáctgaj, es evidentemente una errata, según el Dio. de 
la AcacL, en cuya 2.̂  ed. (1770) se lee: «y se advierte, que 
aunque en la l.' '̂ed. del Dic. se comprobó la voz almanta 
en este sentido con la autoridad que sigue de Herrera, 
reconocidas ahora la I.*" impresión del año de 1513 y la de 
1524, se halla en ambas almctclga^ de que se infiere que 
almanta es errata de las ediciones que después se hicie
ron)). De encontrarse esta dicción en otra parte, pienso que 
almanta no es otra cosa que nuestra voz manta precedi
da del art. ár. en el sentido de capa de estiércol con que 
se cúbrela tierra de labor antes de sembrarla. Cf. manti
llo, dim. de manto, en la acepción de estiércol menu
do, podrido y molido con qiie se abona la tierra para la
siembra.

Almaquila. Lo mismo que maquila.
Almaraco cast. y port. Mejorana. Del lat. amaracus^ gr. 

á¡j.ápaxov Ó á¡̂ ápaxoí, precedido del art. ár. Simonet.
Almarada. A guja de alpargatero. «Al entrar en ella le dió

con una ahncirada por debajo del brazo y lo mató». Hur
tado de Mendoza, Guerra de Gran., lib. IV. De
almijrcíz, ó almijrás, «punzón, lesna». Dozy.

Almarax. Alcántara ó puente. Víctor. Creo con Dozy que
esta voz es la aráb. almarach, «locus ubi adscendi- 
tur; instrumentum, cuius ope adscenditur, scala», ó de

almirách, que con la propia acepción de «scala» se
encuenti'a en R. Martín.

Almaraz. En la prov. de Granada lo mismo que almarada. 
Almarbate. Según la Carpintería de lo blanco: madero cua

drado del alfarxe que sirve para formarle, uniéndose con 
los pares ó alfardas. De almirbet ó almarbet, según 
la pronunciación vulgar, «lumbare» en R. Martín, cuerda

9
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para atar una bestia, lazo, r. «travar ediflcio» en 'P. de
Alcalá, «ligare» en R. Martin.’ Dozy.

Almarbaz. En partes de España una herramientilla ó esco
plo de los carpinteros. Guadix. Derívala este lexicógrafo 
de m u ra b b a , el cuadrado, «quadrangulus» en R. Mar
tín. Gomo ignoro qué suerte de herramienta sea esta.
solo puedo decir que escoplo en árabe es. . . J m in ccir ó.  ^  ^  ^  - - - -  -  w

cou cuyas foriTias no tiene aquella voz se^ 
mejanza. -

Almarcen, a lrn a zen  ant. Lo mismo que a lm a cén . 
Almarcha, a r m a ja l ,  m a r ja l  cast., a ln ia rg e , a ltn a rg e m , a l-  

m a r g e a l a l m a r c h ,  «vega que se labra, cam
po raso como vega, cainpo que se labra, erbazal, lugar
de yerba» en P. de Alcalá, «pratum» en R. Martín. Gañes 
Marina y Alix.

Almarestan. Lo mismo que a lm a r ís ta n .
Almarga. Tierra compacta, más ó ménos dura, más ó mé-

nos pesada que la greda. Gastro. Es la voz lat. m argo , que
se encuentra en Plinio con la acepción de marga ó" tierra
blanca á modo de greda usada para estercolar, precedida 
del art. ár. a l. ,

Almárgen. Goral. Es voz usada en la alquimia. De '
a lm a rc h á n , forma vulgar por.yLĵ _j.. n io rch á n , hebr y' si-
riacoSjia,abreviacióndexmjjiiaó«n>iS:nn,gr. yapyypÍT'.;;, «co
ral» en P. de Alcalá, «corallus» en R. Martin, que trae el 
nombre de unidad; «margarita rubra, corallium» en Vu- 
llers. La voz ár. viene directamente de la gr. yapysÁX'.óv, 
lat. m a rg e lla :

A lm arial . Lo mismo que a lm a r ja l .  A lm a r ia le s  de vinna 
Repart. de Sev.

Almarístan. Es la voz perso-arábiga m a r a s tá n  y
con el art. a lm a r a s fá n , «ospital de joobres» en p'. de Alca
lá, «hospitale» en R. Martín. Alix da la forma .

Almariuat. Lo mismo que a lm a rb a te . «Otrosí, ordenamos 
y mandamos, que el dicho maestro sepa labrar sus por
tadas de jesseria de diversas maneras, assi de romano.
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como de lazo de talla enleñádo con chapinetes y alma-

y aturique, y todas las molduras que conuiene».
M  \  ^  M  M  # ■  ^  M  m  A  é  m  .  ^  ^Ord. da Saô  ̂ Tít, da Albcifiías  ̂ íbl, 150 v. y 151.

Almarjal. Lo fmismo que marjcd, ((Et .diome otrosí Gon-
caluo Viceynt en Siliebar tierra de lauor para dos iugos
de bueys á aunó é ves, é diez almarjales de, tierra de*1 J J ■ . re-
gadío....)) Asiento y postura entre Goncalo Vicente, A l
calde de Mor on y los moros de dicho lugar. Arch. del
Trib. de las Ord., Escr. y privil. de la Ord. de Calatrava,
III, lio y 111, ap. Fernandez y González, Estado social y

Mudejai
Almarjo. Nombre que se da á las plantas que producen

barrilla. De almarcha, <.unarJo, soude, kali (planta):
Suaedafruticosa Forsk., Artorocne/nnmfruticosum Moq.,
almarjo yeroa'» en P. de Alcalá. V. Dozy, Supl.^  I  »  ®  ♦

Almaro. Dejj*JI a lm a r ó { y . Aben Albeitar, II, 502), voz deri
vada del gr. yápov, lat. marum, prefijo, el art. ár. al. Dozy.

Almarraes. El instrumento con que se alija el algodón.
^  «  J  ~  ~  1  A  ^  9

Acad. De almihlach, (dabula lignea super qua gos-
sipium a semine separatur» ó de ól,.saj| almihlách,. «ins
trumentum ferreum, specilli forma, quo gossipíum ab
inhaerente semine mundatur» en Freytag, mediante el

« A  M  «  A Mcambio dei ¿ (l) por la /yy dei „ (ch) por la s_____  Í i -» OAlmarraia, almarraja, cdmarraxa, almarrasa cast., alma-
rracha port., almarraixa, morratxa cat. Cierta forma de

É  «  »  /  .vidrio á manera de garrafa vuelta al revés, cerrada por el
gollote ó cuello. Cov, Género de garrafa de vidrio para ro-

I  *

ciar. Urrea. De I almaraxxcty forma vulgar, entre los
moros granadinos (cf. P. de Alcalá, Voc. in y. Atmarraxa)

A

por ¿Lcoy miracha^ «frasco de filigrana con cuello donde se 
pone agua de olor para rociar*))̂  r. ^  «ruxar (rociar))) en
R. Martín, Guadix, Urrea, Cañes y Sonsa. 

Almarral. Lo mismo que marjal.
Almarrega. marfaga (en Nuñez), marga, marraga,inárra

gon ant. cast., márfega de pluma (en R. Martín),, «¿mm/e-
almajfega

k :
f .
. t  '
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grosera y clara, voz sinónima de culcitra en el lexicógra-
.VJ ^ almirfaca^
cama, cabegal ó almohada de cabega» en P. de Alcalá.
Gayangos.

Almártaga cast., alrnartech cat., almartega port. Litargi-
rio . De v^jyJI,a/mhríac (del persa «espuma de
plomo» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal y Tamariz.

A  É A  A  AAlmártaga  ̂almártega, almártiga. Especie de jáquima ó
y  y K l J  ^  *

cabezada para asir á los caballos. Según Dozy, de
m

almarta’a, y por la conversión del ain en ga, almártega,
cabestro. V. Dozy, Glos. y Supl.

Almastech ant. (Aragón). Lo mismo que almáciga. «De
\  ^  A 9

roba de almasfecú un dinero». Act. de Cort. de Arag.,
fol. 22.

Almástega ant. Lo mismo que almácigct. «Otros mascan de
ordinario cdmástega, en especial en Persia, á donde le
llaman Mastaguy y sahúman con ella el agua que beben.»
Teixeira, Reyes de Persia, ap. Castro, Dic.

Almástiga. Lo mismo que almáciga. «Et corteza de encina
Moni

/

D. Alf., Bib. Ven., 1, cap. 10, Apénd.
Almástiga. Lo mismo que almáciga. «Tomad acienzo et al-

Mont
Rey D. Alf., Bib. Ve/2., I, 134,

Almatraque. Lo mismo que almadraque. Embargos de bie-
Moi

Almatrero. «Otrosí que ningún almatrero de sabogales de
aquí adelante no tome almancebe hasta mediado el mes

l^b
Sospecha Dozy al final del art. Almancebe de su Glos.
que las voces almatrero y almacaero (léase almatrero)
son erratas por almancebero. Yo entiendo que tal vez
«/madrero sea dicción derivada de la aráb. JjaV) alma-

;tntrah, «lieu, endroit» en Hélot, Marcel y Bocthor, «entre-
pót» en Marcel, que bajo la forma motrah se encuentra en
Kaz. con la acepción de «lieu oú fion jette quelque chose».
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En este supuesto almatrero denotaría la persona que ele
gía el sitio ó lugar en que los pescadores de sabogales
extendían, colocaban o arrojaban sus redes. Parece abo
nar esta etimología el siguiente pasage de las mismas
Orrf. (fol. 59 V.): «Otrosí, que ningún «¿macaero no sea
osado de empachar mas de un almancebe», vocablo este
último que interpreta Oozy por «sitio ó lugar en que los
pescadores tienden sus redes». También pudiera traerse
almatrero de „ mitreh y con el ari. almitreh, añadida 
la terminaciónúro, «el que arroja», r. «arrojar» por ser 
acaso el almatrero el que echaba las redes en el rio para
pescar los sabogales.

Almatriche, almatrique (Aragón). Reguero ó especie de
atargea para regar. Acad. De almatrích, derivada
á su vez del lat. precedida del art. ár. Simonet.
Léese en una escritura mozárabe bilingüe toledana de
1176 (ap. Lerch. y Sim., Crest., p. 12 y 13):
«et tertia J A?t

t)

pars omnium iurium illius de canale et ceterse abitudinés
sursum et deorsum et introitus et egresus et rnatri:Sf>.
Convenio del Arzobispo de Toledo D. Raimundo con don
Pedro, Arcediano de Segovia, paro, la construcción de
tina azuda en la presa de Algunderi.

Almatrixa port. As mantas con que se guarnecen las ves-
tas de sella. Tambem significa os atafaes com franjas.
Sousa. Dozy considera esta voz como contracción de cd-
madraquexa. En este supuesto la voz port. vendría de

matrah, «tapetum» en R. Martín. Yo creo, sin em
bargo, que no es más que nuestra mantilla, govt. mantilha,
dim. de manta, mediante la síncopa de la n y la inserción
de una r eufónica, precedida del art. ár.

Almaxie. Lo mismo que almexia. «E com yo fuy dauayllat
de la galea yo flu treer dos bales de tapits en terra, qui
eren de Tripol, e Anibles^ e Ardiens,- e Almaxies, e Alqui-
nals, e Mactás, ejucies e daltres joyes». Muntaner, Chron.
deis Reys Barago, fol. 213 v.

23
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Almazaque. Lo mismo que almáciga. «Et echarle encima 

de la llaga polvos de sangre de dragón, et encienzo et al
manaque. Lib. de la cana de D. Juan Manuel, Bib. Ven., 
III, 100.

Almazaquen. Lo mismo que almciciga.
Almazara cast., almacera val. De almapara, atorcu-

♦ /

, lar» en R. Alartín, «molino de azeyte, lagar do pisan vuas» 
en P. de Alcalá, ((prensa» en Hélot, «molino, sobre todo 
molino de aceite y de azúcar» en el Idrisí (Glos.), «lugar 
donde se vende aceite» en Dombay, 97. Guadix. V. Dozy, 
Supl. y Qnatremére, Hist. des sult. maml., II, 94, p. 116.

Almazarrón. Aumentativo cast. de almicr, «lutum,
I ^

rubrurn; argilla rubra» en Freytag; «tierra roja con la cual 
se señala» en Kaz. Alix.

Almazela. Lo mismo que almocella. «Que ningún oficial sea 
ossado de hacer hazes de almadraques, ni de almanelas 
ni fustanes de algodón ni de sirgos». Ord. de Gran., tit. 
114, Ord. de los texedores de Héticos y mantas, fol. 231 v.

Almazen cast., cdmanem, armanem port. V. almacén.
Almea. Planta. Azúmbar; la corteza del estoraque. De s*aJI 

almeia, que significa lo mismo. Tamariz, Guadix y Gañes.
Almeár, almiár. Del adj. lat. metalis, «cónico, de figura pi

ramidal», derivado de meta, corrompido en metal, medal, 
meal'j mear, precedido del art. ár. Simonet. V. Glos. in

y

V. Al-meár.
A

Almege, alrnice, almiya. O sopo do leite, que escorre do 
queijo quando o apertáo. Sousa. De almein, «serum 
latis (lactis)» en R. Martín, «suero de la leche» en P. de 
Alcalá. Doz/lo deriva do cdmaip, que' se encuentra 
en el Glos. sobre el Manpurí por Aben Alhachchá. Yo 
prefiero la forma española.

Almedina cast. y port. De almedina, «la ciudad, la ca
pital ó metrópoli de un distrito ó región». Guadix. V. Ga- 
yangos, Hist. of the moham. dynast. in Spain, I, 529.

Almedra. Cierta especie de pecho ó tributo. De sOj.JI almued- 
da  ̂ «tributo» en Marcel y Hélot; «é sin el pan que dan de
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renta porcada arado é sin las gallinas que le dan en al
gunas partes é sin los hornos de la seda é sin el ahnadra
de la seda». Concordia que sentó el Alguacil Jasef Aben
Cominja con los Reyes Católicos en nombre de Boabdil.
Doc. inéd. para la Hist. de Esp. por Salvá y Sainz de Ba
randa, VIII.

Almehuar. De alrnihuar, «axis» en R. Martín. «Et
metras en ellos un clauo á que dizen en arábigo almehuar
que es tal cuerno el mehuar del astrolabio. D. Alf. el Sabio,
Libros del saber de astron., lib. I, de las armellas, p. 9.

Almeia.'Cov. V. almeja.
At.meida port. Espacio ocupado por la barra del gobernalle.
De almeida, «mesa».
Almeiráo, almeiróa port. Chicoria silvestre, enclivia. Lo

mismo que almiron.
Almeitiga, meitiga ant. port. Almoco, ou leve refeigáo, que

se dava ao Mordomo, ou Prestameiro, que pedia, media.
e arrecadaba os Foros Reales. De almita’a, y trans
crito el ain con el fatha por ga, oLnitga. «Et pro almeiti
ga dúos solidos». Sta. Rosa, Elucid.

Ar.,MEJA cast., cat. y port., améijo. gall. y port., arneijóa.
arnéja, amejea port. Del lat. mitulus ó mitylus^ gr. ¡xítuXo?,
(da almeja, pez». Diez. El mismo origen tienen, según Si-
monet, las voces {gori. mexilháo) y morcillon.
usada en Málaga. Abderrazzác en su traducido
al francés por Luciano Leclerc, trae bajo caracol,
el nombre mes/íVi, declarando que son especie de
conchas. V. Leclerc, Reoelation des enigmes, Trcdté de
matiére medicale arabo, p. 147, y Simonet, G/os. in v.
Al-mé/a.

Almejí, almejía. Lo mismo que almexia.
Almelga, almerga. Cuartel de tierra dispuesta para la sierm

bra. Aunque no convenga de todo punto en significaqión,
tal vez de almerga, «prado, pradera, prado abundan
te en plantas», n. de unidad de mar^, «stercoris ovilli 
globuli congregati; pratura, herbis abundans», Frey-
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tag, Lex., 6 de almarch, «campo que se siembra» en 
P. de Alcalá.

Almena. Cierta medida de áridos. Marina. Según este lexi
cógrafo y Engelmann, de LJI almená, «mina; duae librae»
en Golio, «mensurae species» en el Kamus. Yo pienso que
si la voz cast. procede inmediatamente de la aráb., esta
trae su origen de la gr. pva, lat. mina, «libra y moneda
griega y romana» en Plinio; «medida de tierra de 120 piés
cuadrados» en Varron. V. Forcellini, Nebrijay Miguel y
Morante.

Almenar. Asiento de hierro sobre que se ponían teas en
cendidas para alumbrar. De almencir, «locus lucis» 
nombre de lugar formado de la r. nar, «lucere, splende
re». Marina y Alix.

Almenara cast.„ base, y port. El fuego que se hace en las
torres de la costa para dar aviso. Cov. En las serranías de
Cuenca y de Segura los hieri'os en que ponen la tea en
cendida en vez de vela ó-candil. Guadix. De s^ujl almená-
ra, n. dé unidad del voc. anterior, que en la acepción de
«almenara de azófar, candelero en que las ponen (las teas)»
se encuentra en P. de Alcalá y con la de candelabrum en
R. Martín.. Tamariz, Guadix y Urrea.

De noche las almenaras por mas cierto seer
Otorgáronlo todos, óuierón grant plazer. $

L ^ . de Alexandre, copl. 1397.
Almenara (Aragón). Zanja que conduce atrio el agua so

brante de las acequias. De .̂g. Ĵl edmenhar, «locus in fíuvii
alveo excavatus ab aqua; fissura seu canalis castellum
penetrans per quem fiuit aqua», hebr. mnja minharah.
«vallis profundior, aqua afluens; fossa aquae» en Gesenius,
que da al nombre de unidad menhara la ultima sig
nificación. Dozy.

ALMENgE, almense. «Los almenpes, dan en ellos vn tajo al
largOj e asy abierto sacar lo de dentro, e ponerlo». Ville
na, Arte Cisoria, p. 86. Esta voz edmenge es errata por
almeupe y viene del ár. almüza, n. de unidad de jj..
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voz de origen sánscrito, «musa, nomen fructus, fleo simi
lis; musa paradisiaca», «plátano» en Kaz., Boethor^ Mar-
cel, Lerchundi y Simonet. V. Kosegarten, Chrest., 176,
León Africano, lib. IX, Spreng, hist. rey herb., 261, y
Forsk. pior., LXXVII.

Almerga. Lo mismo que almelga.
Almes. Lo mismo que alme
Almescat cat. Del art. ár. al y del b. lat. muscata. V. Du-

cange, Glos.
Almesia. Lo mismo que almexia.

Entró este cativo de sus fierros cargado
Con pobre almesia, e con pobre calzado.

Berceo, Vida de Sto. Domingo, copl. 669.
Aemesquí cat. Especie de jacinto més petit quefl comú; té

las flors de un blan ciar y despedeix olor de almesch. La-
bernia. De almisqui, «almizclado».

Almetoli ant. cast. y port. Aceitera ó alcuza; nombre aráb.
usado en Portugal. Cov. En partes de Esp. y Port. vaso
pequeño para aceite que en Castilla llaman alcuza. Guadix.
De almoLlí, «lechitus» en R. Martín, «alcuza» en
P. de Alcalá. Guadix y Rosal.

Almexi ant. cast. Lo mismo que almexia. «Vistióse un al-
mexi delgada». Crón. de Fernando III, fol. 10 v.

Almexia ant. cast. y port., almaxia cdiSt., almeixia cat. De
J) almehxía, forma esp. por ííLáí.:s:\* mihxá, que sig

nifica lo mismo. V. Dozy, Glos. sobre el Bayán, p. 32, n. 2
y él Dict. des noms des vét, p. 142 y 143.

Almez, almezo cast., almeza base., almaizo ant. gall. Almez
almezo, loto español. Rosal. De almais, «faba siria
ca, faba aegytiaca», «loto» en Boethor, que da por etimo
logía de la voz cast. j^m a iz . Yo prefiero la forma-
mais como genuinamente española. V. Aben Loyón (ap.
Lerch. y Sim., Crest., p. 136), Aben Alawán, Lib. de Ap-rA

trad. de Banqueri, I, 333, y Müller, Die letzten
zeiten oon Granada, p. 5 del texto ár. La etimología co
rresponde á Guadix y Rosal.
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Almezia. Lo mismo que almexia. Florian de Ocampo, Crón.
gen., fol. 350 v.

Almiar. V. alinear.
Almíbar cast. y cat., almibre, almibars pl. val. De 

almiba, «sirupus miva». Simonet. Léese en el Calendario 
de Rabi ben Said, dei año 961, en el dia correspondiente al
20 de Setiembre; j  ¿̂-1
cuya versión lat. dice: «In ipso usque adflnem mensis flt 
sirupus de duobus granatis, et sirupus mma». V. Dozy_, 
Le Calendrier de Cordoue, p. 89. La forma miva, en co
rrespondencia de jalea, se encuentra en Jimenez, Nomen
clatura Farm., \, 83.

Almicantarad cast., almicantarat cast. y port., admocan- 
tarat, almucantarat casi. Circulos de la esfera paralelos 
al horizonte. De c:.'LLjjíJI que vale lo mis
mo. Marina v Alix.

/

Almicelera. Especie de joyel. Castro. Acaso de Jo\JI alhed- 
sel, «inauris» en R. Martin, transcrito el o  por m, el ó 
(dz) por c y añadida la terminación era, ó del hebr. dtj 
nezes, «annulns, inauris» que se encuentra en Ezequiel 
y en el Génesis, mudado el ¡ en m y el ■; en l. «En el dia 
ese apartará Adon^ la hermosura de los cascabeles, y las 
listas y lunares: las almiceleras y las manillas». i?í6/¿a 
Vieja de Ferrara^ Cap. III, profeta Isaias, ap. Castro, Dic.

Almidana. Plaza ó hipódromo para ejercicios de equitación. 
De almeidan, «campus prelii» en R. Martín, «pa
lestra, hippodromus» en Freytag. V. Gayangos, Hist. of 
the moham. dynast. in Spain, II„ 485.

Almifor. Caballo en el Voc. de la Germania. Marina y Alix 
traen esta voz d e almifarr, «idoneus ad-fugam, movi-

■ lisque, equus» en Freytag.
Almifora. La muía en el Voc. de la Germania. La misma

, 4

etimología que la anterior.
Almigar. Arroyo^ corriente de agua. De almacharr,

«raudal, venage del agua» en P. de Alcalá, «cours, lon- 
gueur d'un cours d'eaupligne dans laquelle il s'éteud» en
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Kazimirski. «Ealli habia una puerta pequeña de piedra,
que atravesaba sobre un poco de almigar que se bada
en aquel lugar. La Gran Conq. de Ultr., Cap. XXXIII,
p .163.

Almihuar. Lo mismo 'que almehuar. V. Lib. del saber de
asir, de D. Alf. el Sábio, II, 248.

Almijar. Sitio donde se ponen á solear las pasas y los bi
gos. Lo mismo que almixar.

Almijara. Depósito del aceite que se emplea en el alumbra-

irnéla y transcripción del kan final por la r, almijar.
«stagnum, piscina» en Freytag, «gran cisterna» en Dozy,
Glos., Idrisi y Supl.

Almijarra (pr. de Málaga). Palo que por una punta penetra
en la parte superior del árbol do está colocada la piedra
ó rulo del molino y por el otro extremo que tiene figura
curva se engancba la bestia. Lo mismo que el port. al-
manjarra.

Almila (en Granada). Horno de alfabarero. De ü* mella y
con el art. a/zne/Za, «scrobs in cinere calido factus» en
Freytag, «proprement la fosse dans laquelle on allume du
feu» en Dozy, Supl.

Almimud. En el inventario becbo en 1392 de los bienes de♦ s
D. Gonzalo Palomeque, Obispo de Cuenca (.Stó. Nac., Dd.
41), se lee: «dos escribanías de fust. cZateZmízd moriscas».
Esta voz es corrupción de oLu midád y con el art. almi-
dád, «tinta para escribir, tinta de bumo» en P. de Alcalá,
r. ov,* madda, «ecbar tinta al tintero». Alix.

ALMiNAport. O ancoradouro. Moura. De L. miná y con el
art. alminá, «puerto de mar, rada». O Conde rnandou á
Rvi Masques, e Joáo Martins, que fossem até Almina.
Chron. do Conde D. Pedro, cap. 67.

A lm inar . Torre de las mezquitas desde la cual convoca el
almuédano al pueblo en las boras de oración. De ij. 
mencira y con el art. almenctra, que significa to mismo.

Alminbar. Pulpito. DOja;.* minbav y cozi el árt, almiabar.

I

I

A
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«cátedra predica torum» en R. Martín, «púlpito» en P. de
Alcalá, «cátedra ó púlpito en que se coloca el Imán ó un
Jatib para rezar la oración ó predicar al pueblo». Kaz.

Almir. «Et otros hay que se crian á las vegadas en la mar
j  ;

et á las vegadas en las aguas dulces, así como almires, et
licas, et anguilas. Lib. del caballero e del escudero del
Infante D. Juan Manuel, Cap. XLII. Del gr. yúpo?, «el ma-

\

cho de la lamprea», pescado, mediante la transcripción
ordinaria del úpsilon por la t y el apócope del o; Anal.

Almirag, almirage, almira.j, almiraje. Lo mismo que
Almiral cast., almiralh^ovl., almirall cat., almiralle cast.,

almirant cat., malí, y val., almirante cast., almirantea
base. Según Alix, dejA..! amir, «gefe, comandante», de cu
ya voz formaron los griegos áu.-fipá?, áyopaLo?, etc., que die-

%
.  \ ron origen á las formas europeas amirage, usada en Es

paña en el siglo XIII, amiral, almiral, etc. Scheler las trae
de áyopáitYií. V. Dict. de Etym. FranQ. in v Amiral. Consi
derando Engelmann que en las primeras sílabas de esta
voz se echa de ver la palabra amir y que el hecho de estar
seguido este sustantivo del art. al denota que debió tener
un complemento, cercenado en las lenguas europeas.
cree evidentemente que el susodicho vocablo no es otro
que el cual precedido de amir, suena amir-al-ba.hr,

md̂ ):
Por el contrario Dozy sostiene con Diez (Etym. Wórter
buch) que el al de almiral, no es el art. ár., sino la termi
nación lat. alis ó alius, y observa que en la edad media,
cuando se hablaba realmente de un comandante de mar,
se añadía, despues de amiral ,̂ las palabras de la mar: al-

(Mem
mirante de la mar (Crón, de D. Alf. XI, p. 112)». Á pesar
de la grave autoridad de tan ilustres lexicógrafos, confor-
me yo con todos los etimologistas (V.Marcel Devic,-DícL
Étym.,) en que las dos primeras sílabas de almiral con
tienen la palabra amir, y de cuerdo con Engelmann en
que el al de la terminación de aquel nombre acusa la
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existencia de un complemento suprimido, entiendo qpie
este no es 6aAr, sino ar-m/i/, nombre que, se
guido de A landali¿s, denotaba «los navios de trans
porte que mantenían la comunicación entre África v Es-
paña», según se lee en Slane, Hist. des berb., I, 40Í, ap.
Dozy, Sapl. Pues bien; precedido el vocablo J| ar-rahl,

T « É —  K J  • }  - Jcon elipsis de Alandalus, de ■ J
anur (á quien, según

Aben Jaldún, citado por Engeimann, se confiaba el man
do supremo de la armada, (íuando se trataba de una ex-

1  •  •  V  «pedición naval de importancia), tendríamos amirrahL «el
jefe Ó comandante de la escuadra de transporte»; suavi
zada la doble r y sincopada la h, la forma fr. amiral v la

T  * V  .  tígr. ág-/ipo(X-/ic, cuya -/i? no es más que la terminación ”del 
nombre, y mediante la inserción de una ¿ eufónica des-
pues de la a inicial, la cast. almiral, cuya última l se
convirtió en cdl, Lh y gli en las respectivas formas cat.
port., cast. é ital. ahnirall, almircdh, cdmircdle, almira-
glio, ammiraglio. Igual procedencia hay que reconocer
en las dicciones cast. aLmirag, cdmirage, cdmiraj f  cdmi-
raje, y en la de la b. lat. almiragius ,  cuya g y j  tuvieron
hasta comienzos del siglo XVII un sonido semejante al
de la ll. Los términos de la b. lat. admircdius, admirallus,• é -̂ 7
ainvrarias, etc., que se encuentran en Ducange, no son,

_____________  4
^  /.  ^  ^  i j

pueSj en mi humilde sentir, como creen Diez y Dozy, dis-
fraces de la palabra amir por la adición de sufijos varia-

—̂  I  m W  ^dos, sino formas latinizadas de los vocablos correspon-.
~  ~  ~  ^  ^  •

dientes del habla popular y común. Finalmente, y por lo
que respecta al cat., malí, y val. alrnirant y al cast. almi-

/  ^  m  s  ^  Arante, soy de opinión que se formaron de almirall (ll \sú.)
por la conversión de la i .“ l en n (cf. cast. mortandad de

i  " J #  J ^  ^mortaUtas, almargen de gÍ3Y-ri)a!;, ital. muggine de mugil,
fr. mame de margwtoj y de la 2.-'̂  en cÁ(cf. almidón; de
amylon), de donde el vocablo de la b. lat. ammirandus, y

^  1  >  /  r - ,  -  I  _  ^  ' t íde la d en t. Cf. prov. nut de' nodas, ' j  cast. acemite de
ivW av semzc/y con el art. as-semid, alcahuete de cLsJI al
cauwád.

29
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Almiramamolin, mirapmmolm. De
•  ^

amu almu--
m e m « ;  p r i n c i p e  de los creyentes, el soberano de los fie
les. «Y que den lodos los otros derechos como los daban 
en tiempo del almiramamoUm. Asiento y postura entre

_  Á  7 ^  ^  f  "  M  w d í / ^__  ̂ __  __ __ _ MOl’
de las Ord., Escr. y prioil. de la Orel, de Calatraoa, ^ III, 
fol. lio  y 111, ap. Fernandez y González, Estado social y
politico de los Mudejares de Castilla.

A lmiramamoni. Lo mismo que almiramamolin. «Conocida
cosa sea á todos quantos esta carta vieren como yo Don 
Z eyt A b u zey t, nieto de Almircunamoni, etc.» Bullarium
ordinis Sancti Jacohi, anno MCGXLIV, escr. II.

A lmirez cast. y port., almo/ariz^ cdmofaris port. De 
almihréz ó almihrés, «mortariolum» en R. Martin,
«almirez, mortero» en P. de Alcalá. Guadix, Urrea y
Rosal.

A lm iron , amiron cast., almeiráo, almeiróa port., amargón 
cast. La chicoria silvestre. De atómird/z, forma
vulgar entre los moros granadinos (cf. P. de Alcalá 
in V. Almiron) que traen Aben Buclarix, Aben Albei- 
tar y Aben Alhaxxá en el Glos. sobre el Mangurí, citados 
por Dozy (V. Glos. y Supl.), el cual opina con Simonet 
que la voz ár. procede del adj. lat, amarus, gr. p.'jpov, por 
su sabor amargo. V. G/(%. in v. Almiron.

A lm ivar . Lo mismo que almibar.
A lm ix a r . Lugar donde tienden los higos para pasarse. Gov. 

De almixarr por edmaxarr, «secadero, lugar en que 
se seca», r. ^  xarra, «siccandum exposuit soli aérive
vestem, etc.» Alix y Engelmann.

ALMiZATE.Glave ópunto central de un artesonado ó armadu
ra de madera. De máusate y con el art. almctusate,
«medium» en R. Martin, «el centro de una cosa»5 voz que 
pronunciada como cdmtisate, según observa Dozy, se 
transforma regularmente por ef cambio de la u en i en 

. almizate. Gf. acicate de axucáte. «Suele ser neces
sario para una armadura ochavada con almisate, ó sin él.
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I

labrar un palo para nabo». López de Arenas, Breve comp.
♦ ^

de la carpintería de lo blanco, p. ¿I. En la misma obra
(p. 46) se lee: «por que los racimos, que antiguamente se
hacían, aunque no son de mucho peso, quaxados con
clavitos muy pequeños, y con cola, quedando pendiente

. del almizate, etc.»
Almizcle, almizque cast., almi^car, almiscre, ahnisquere

port., almisque gall., almesch cat., almicel, almicele val.
Del perso-arábigo misqtie y con el art. almisque, n. de
unidad dê ¿̂ .v.,... mese y con el art. almesc, «pretiosa odora
menti species» en Freytag, «muscatum» en R. Martín.

Almizque.Xo mismo que cdmizcle. «Echaba de sien bu
lléndose un olor de edmizque-o. La Celestina, Act. XIX.

Almizteca. Lo mismo que almáciga en el sentido de goma
que destila el lentisco. «Assímismo se venden muchas
axorcas de oro Moriscas, hechas por sus dueños, y estas
tales son huecas, y están llenas de cal y almizteca^y. Ord.
de Gran., fol. 134 v., Ord. de los plateros de la poja.

Almobidana, mohida.na. «Pagaba mas el ganado mayor otro
derecho que se decía cdmobidana'i). Reí. de los derechos
moriscos del Qaempe, Arch. de bienes nac. de Gran. De

almuedda, «tributo» en Marcel y Hélot, añadida por
eufonía la sílaba na.

Almocabala ant. port., almucabala ant. cast. y port. El ál
gebra; regla de aritmética. Guodix. De rLUJI almocabala,
«comparación»: XUJh, (lit. la ciencia de la re
ducción y de la comparación), «el álgebra». V. Dozy,
Glos. y Supl.

Almogáber cast., almocávar, cdmocóvarpovl. DejAssJ) alma-
cabir, «honsario» en P. de Alcalá. V. Dozv, Glos. in v.
Almoccwar. s

Almocaden, admocaen ant. cast., almocadem, mocadáo ant.
port., edmogaden cat. De cdmocáddem, «capitán de
gente, maestre de orden, mariscal, mayordomo, mayoral.
piloto de mar principal, monarca, príncipe» en P. de Al-

J ((prélatus» en R. Martín, Govarrnbias, Guadix y Ro-



\
sal. (íAlmocadeaes llaman agora á los cjue antiguamente
solian llamar, Gabdillos de los Peones». Ley V, tit. 23,
Part. 2.a

Almogafe, almocafor, almocafre, amocafre, armocafre cast.,
almocáfr val. De _jájsn,j) alrnihfar, «ligo et omne instru
mentum, quo effoditur» en Freytag. Alix. El vocablo aráb.,
que damos por etimología, se encuentra en una escritura
ár. granadina de fines del siglo XV, perteneciente al In
fante de Almería Aben Zelim Annayar, existente hoy en
el Arch. del Marqués de Campotéjar.

Almogalla ant. cast., y gall. Lo mismo que almocela.
Almogántarat. V. almicantaracl.
Almogárabes, mocárabes en López de Arenas (Carp. de lo

blanco). Labor en.forma de lazos que se hacia en los edi-

carvin Wright
rGlos. sobre Aben Chobair,p. 28), formado del sustantivo
gr. xQ-̂Tcíg, «basGj fundamento». Demás de estas los árabes

otras significaciones, c
 ̂̂  ̂  ̂  \ V»n r \ f /Wc

orno las de «en
samblar, decorar las techumbres ó artffsonados con pin
turas y adornos en figura de lazos; dorarlas, etc.» Engel-
mann y Dozy. V. Glos. y Supl.

Almogat, almocati ant. La médula del hueso; los sesos. De
LirvJI almojjóÁ, pl. de^¿v.. mojja, «pars mediilae» en Frey

tag. R. Martín y P. de Alcalá traen el colectivo aiojj,_  1 1  • •«médula, meollos de la cabeza, sesos por meollo». Casiri,
, Alix y Engelmann dan por etimología el sing. del nombre
de unidad.

Almocaten. Lo mismo que almocaden.
Almogatracia ant. Derechos sobre ios tejidos de lana que

se hacían ó se vendían. Acad. No conozco nombre,alguno
de tributo que se parezca á esta voz. Considerándola co-

(j^
gaba en especie por los mercaderes; derecho de adua
nas) ó-almacasllovía pausa, habría que suponer la pere-
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grina inserción de la sílaba tra antes de la s final para
que el vocablo aráb. se transformase en aimacatras ó al-
macatrasia^ mediante la terminación ia. De no ser así, y
en el supuesto de haberse dado al tributo el nombre del
artefacto, podría estimarse tal vez á almocatracia como
alteración de almocatta'át, «piezas pequeñas de

B  B  B  '

estofa, paños de seda basta, retales para vestidos», la
cual, intercalada una r entre la doble t enfática y el airi
ícf. gall. y port. alcatrus del ár. alcadú.z, gr. xaSo;,
lat. cadus) y convertida la t final en c delante de la termi
nación ia (cf. tristeza del lat. tristifÁa, gracia de gratiaj,
resultaría cambiada en almocatracia..

Almqcaza. Especie de tela. De sjl alrnocáppab, mediante
el apócope del uj (b), aestofa bordada con incrustaciones
de laminitas de oro ó plata». Dozy. «Quatro piezas de al-
moca^asii. V. Saez, Valor de las monedas durante el rey-
nado de D. Enrique IV, p. 527 y Quatremére, Hist. des
sult. maml., II, 2.“ part.^ p. 75 y 76, y cf. Dozy, Dict. des
noms. des vét., p. 331 y 332. í I

Almóceda. Derecho de dias de agua repartidos para algún

W9

las aguas que utilizaban en dias determinados los labra-
_ ^

dores de la ribera de Navarra. «D. Garcia de Miraglo, ve
cino de Tudela^ manifestó, que el dia 22 de cada mes al
amanecer abatían el agua de todas las acequias al rio
Quedes, y duraba dicho abatimiento los dias 23 y 24 y que
el 25 ocupaban todas las aguas los de Tarazona, y las
tenian todo aquel dia en sus acequias: que la agua de es
tos tres dias se llama almóceda, y es de los hombres de
la ribera del Quedes.» Yanguas, Adic. al Dic. de ant. de
Nao., 357.

Almocela cast., almocella port., almopala, almosalla, al-
mosela cast., almozelia (en Villanueva, Viaje lit., VI„ 252),
almuzalla, cdniosala en Florez (Esp. Sagr., XVIII, 332,
XXXIV, 455, XXX’SG, 43 y 60), almoseria, almuzeria en

\ ^  ^
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Villanueva (VII, 252, 253). Colchoneta ó cabezal; especie
de capucha ó velo de la cabeza usada en lo antiguo; co
bertor ó manta de seda, lana ó lino en port. Sta. Rosa,
Elíícid. Diez trae estas voces, de un dim. románico for
mado del tudesco. inüt;se, «gorra, bonete». Engelmann
rechaza esta derivación y da por etimología de alrnocella
Y de sus diversas formas la dicción aráb. almocallctt)
«pequeño tapiz sobre el cual reza el musulmán». Á los pa-
sages citados por Dozy y Engelmann en confirmación de
esta etimología, puede añadirse el siguiente del Diván
de Aben Cuzrnán, fol. 59 v.; 0' rLísíj ĵ I
«Y yo estol en tu almacélla mirando á la kibla (el medio
día, dirección de la Meca para los musulmanes) de tu
amor. De reconocer esta procedencia, yo prefiero,originar 
la voz española de almo calla {6 almocalla,
forma vulgar ar.-hisp. en el Glos. Leid.), que se encuentra
en Lañe con el propio valor; pero solo qa el sentido de
alfombra ó alfamar, el cual, á más de servir para hacer

%
oración, pudo dí^stinarse ó cobertor ó manta de cama y
áun á colchoneta^ que es el significado que tiene almocela
entre la gente popular andaluza. En cuanto á la acepción
de «capucha ó velo», puede darse por fuente de la voz esp.
la germánica mütse^ ó la Jat. amiculum, «genus vestís.
velamen lineum, purissimumque_, diversis rebus accom
modatum» en Nebrija.

Almocouvar port. El pastor que tiene á su cargo la guarda
dél ganado. Creo que esta voz es errata de almocouvar,
en cuya hipótesis es la aráb. almizuár, «prelatus»
en R. Martín, «mayoral», por serlo del hato ó ganado.
«Et mandamos aos Alm.ocoava.res e aos Maioraes das
ovelhas, etc.» Cost. e Post. d’Evora de 1302, ap. Sta. Ro
sa, Elucid.

Almocrate, almohatre, almojater, almojatre cast., raoc/za-
antro port. Sal amoniaca. De la voz perso-aráb.

noxádír, que significa lo mismo. Marina y Alix.
Almogrebe cast. y galh, almocreve, alrnucreve, almoqueire.
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almoquem port. EI arriero de mulos ó recuero. De _̂5̂ LX, 
mocaría con el art. almocari, «muletero.» Tamariz, Ga
ñes, Alix.

Almogabel. Jefe de policía. D e «camarlengo»
(sinónimo de^.^L^Jl alháchib), «chef de la pólice» en Ka-
zimirski. «Et vestras tendas nullus Alvacil, neque AImu~,
serifus,nequea/mopct6e/ violenter intret.» Charta Alphon
si VIII, ap. Yepes,- VII, cit. por Ducange.

Almoqala. Lo mismo que almocela. «Et donamus tibi vein
te Lectos cum suos tapetes et almo palas .■>> Escr. de ftind.
dei Monast. de S. Cosme y S. Damian de Cooarrubias,
ap. Muñoz, Colee, de /aeros mamcip., p. 49.

Almodí cast. y val. V. almudi.
Almodon. Cierta suerte de harina. De (̂_5.á>v\JI almadhón.

«fariña» en R. Martín. «Otrosí, que qualquier panadera
que vendiere pan de fariña seca por almodon, ó almodon
por adargama, etc.» Ord. de Seo., fol. 74 v. Engelmann. 

Almodrote cast., almodróch, almedrot cat. Salsa compues
ta de aceite, ajos, queso, etc. Del art. ár. a /y  del latino
moretum, gr. yop-otóí. Nebrija, Govarrubias, Cabrera, Si-
monet.

Almofada port. Lo mismo que almohada.
Almofaj. Lo mismo que almofrej.
A1.M0FALLA cast. y gal!. Alfombra. Parece esta voz altera

ción de almocella ó almocela; pero, de no serlo, podría
tal vez considerarse como metátesis de syA\J! aljómra,
«alfombra,» mediante la transcripción frecuente del ^ (j)
por la / y  del j  (r) por la l, ó de sUiVÍ aljamia, «tapiz de 
lana fina, guarnecido de franjas,» mudado el ^ (J) en f;  
cambios que transformarían respectivamente aquellas vo-

I

cesen alrnofla 6 almofala, almajla ó almafcda, sustitu
yendo un fatha (a) al socún de la segunda radical por rU'
zones de eufonía.

En medio del palagio tendieron vn almofalla
Poema del Cid, p. 3, col. 2."

Almofalla, Lo mismo que almahala.
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Vieronlo las axobdas de los moros, al almo falla se van tornar.
Poema del Cid, p. ÍO, col.

Almófar, almofre cast., aímafre port. La parte de la loriga 
que á manera de cófla cubría la cabeza. De jááJ) 
far, «galea, capel de fer» en R. Martín. Marina, Alix.

La cófla fronzida, Dios commo es bien barbado! 
Almófar á cuestas, la espada en la mano.

Poema del Cid, p. 11, col. 1.”
Almofariz cast. y port. Lo mismo que almirez.
Almofas. El autor del Glos. del Cano, de Baena identifica

4

esta voz con almohaza, añadiendo que en sentido figura
do vale hombre entrometido y de poco valer. En este su
puesto.es la voz aráb. almohássa, «almohaza.» V.
Cano, de Baena, p. 540. «

*  ;  * *.

AlmofÁte port. Lezna. De almijiat, «aguja.»
Almofía cast. y port. Escudilla grande tendida y no honda. 

De mojftga y con el art. almojftya, «vas» en R. Mar
tín, «paropsis magna» en Dombay, p. 94. Dozy.

Álmofre. Lo mismo que admofar.
Fué por darle por medio del almofre.

FA Lib. de Alexandre, copla 461.
Almofrej. Lo mismo que
Almofrex, ant. cast., almafreixe, almofreixe, alrnofrexe 

port. La funda en que se lleva la cama de camino. De 
. almafráx, «almofrex» en P. de Alcalá, «colchón»

en Cañes. Urrea, Rosal, Alix.
Almofrez poi't. Lo mismo que almofate.
Almogábar. Lo mismo que almogávar.
Almogama cast. y port. Lugar de la sentina de un buque 

donde se juntan los maderos. De alnmchmaAi,
«congregatio, concilium» en R. Martin., Gf. mcixma’a.al 
oxdia, «junta de dos rios» en P, de Alcalá. Dozy da por 
etimología la forma almachámi,  «lugar de reunión.»

Almocárabe. Lo mismo que almogávar.Almogataz. Moro bautizado al servicio de España en los
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presidios de África. De almogcittas, «bautizado», r.
que en 2.'> forma vale «bautizar». Dozy. V. Mem. Hist.

Esp., IX, 74.
Almogaua. /

E el moro Almosor
Sen ñor de la gente braua.
E Marboque, buen lidiador
El sen ñor de la Almogaua.

Poema de Alfonso el XI, copl. 1785.
Esto es, el jefe de la expedición guerrera ó de la hues-

A ^  ^  Ate que tenía por objeto extragar la tienda enemiga. En
tal supuesto es la palabra arab. almogóuiara^ «pre-
dacio» en R. Martín, almogaua, suprimida la sílaba final.

M  M -Almogávar cast. y port., almogmer, almugaver cat., almo-
M  ^  ^

gavcirs, a/mopaoers pl. val. Corredor, algarero, soldado de
á  ^  m  m ^frontera; adalid ó cosario. Rosal. Adalid de corsarios. Ta-

mariz. De jfk J \ alinogáuar, «guerrero» enMarcel, «corre-
M M t ^  1 ^ ^  ___ _  m  V a  ^  ^  Ador que roba el campo» en P. de Alcalá. Alix y Engel-

mann.
Almogera. Según Guadix, vale lugar celado y guardado. De

L̂áJt almagár, «caverna, cueva».
Almogote. Cuerpo de infantería puesto en órden de batalla. 

Cormon, Dio. De almagts,y por la pausa almágats.
«lucha, combate^ guerra, pelea», ó de ííos.s>L Ĵ| almochá.-

te

hida^ ((Certamen cum hoste» en Freytag, (ducha, guerra,
*  * ^  ^  (  m

combate, sobre todo contra infieles» en Kazimirski.
Almohada cast., almofala ̂ ovl.^ almohadón aument. val. De

ivjl almojáddaó almojádda’a (en Marcel), «pul-
vinar» en R. Martín, «funda de almohada, almohada, co-
xin de silla» en P. de Alcalá. Urrea y Guadix.

V

Almohalla cast. y port. De ahnohalla, «exercitus» en
R. Martín, forma que se acomoda más á esta voz que

rnahalla, etimología de almahala.
Desde hoy en siete dias tu e tu almohalla
Que seades conmigo en campo á la batalla.

Are. de Hita, Cant., copl. 1050.
30
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Almoharran. De aimohcirrem, «almoharran, primer

mes del año lunar ár.» «A almoharran non ponemos sen-
nal por la razón mesma que auemos dicho de yeneío».
Lib. del saber de Asir, de D. Alf. el Sabio, II, p. 264.

Almoharrefa. Ciertas pecezuelas de ladrillo que los al-
bañies cortan en forma ó figura de cartaboncillos pa
ra rematar la solería llegando á las cintas ó paredes sin
perder el orden y cuenta que llevan solando. Guadix.
De r. l\ almóhrrif, «línea que va de derecha á izquier
da», ó de a/níouAár?/, «trapecio» sincopado el

«Item, qualquier maestro oficial que examinare de la.
solería de obra prima, que se entiende en cortar y assen
tar ladrillo y azulejo, y atar quatro corredores de junto y
solar una pieza de horambrado que tenga por todas qua
tro partes almoharrefas derechas, etc.» Ord. de Gran.,
fol. 188 V., Tit. 85, Ord. de edificios de casas y Albafdres
y labores.

Almohatre ant. Lo mismo que almocrate.
Almohaza cast., almofa^a port. Instrumento de hierro con

rastrillo para limpiar las bestias. De ü.w.:f\*JI almohássa,
forma que se encuentra,en Gañes y Marcel. R. Martín y
P. de Alcalá traen mahássa en correspondencia de
stril (strigil) y almohapa. Guadix.

Almoianege. Lo mismo que almojaneque.
Con los almoianeges dauan grandes golpadas
Que auien de las torres mas de las medias aplanadas.

Lib. de Alexandre, copl. 1058.
Almoiavana. Lo mismo que almojábana.

♦ t

Almoina cat. y val. Gasa de asilo. De íuRJI dar alrnctuna,
«casa de la limosna», y mediante la elipsis de .b dar.
«casa», almáuncL, «limosna legal, buena obra, obra
caritativa», ó de pLaJI alma’án, «hospitium» en Freytag. 

Almo jaba. Lo mismo que almoxama.
%s

ALMOJABANA cast.,' almojabena val., cdmojavena port. Torta
V

que se amasaba con queso y otras cosas. Govarrubias.
f
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Fruta de sartén, buñuelo de harina y queso. Guadix. De

almocháhbana, «almojábana» en P. de Alcalá, «ca
seata» en R. Martín.

Almojanech. Lo mismo que
Almojaneque, aln i. Lo mismo que 'aneque.^  ^  v . J ^  /  V  \ ^ v  i  C /  #

Almojarife, almojerife cast., almogarife val., almoixertf
cat.j (xlmosctnfij, ctUnozctrife^ovi..  ̂ctlmoooctríf cast. y port.
Recaudador de rentas y derechos del Rey. El que cobra los

V  —  A  ^  A \  v y  J > m f  l  \_ A  J , O

derechos de las mercaderías que entran y salen de España.
- i -  ^  ^  ^  A  ^  a  <  X  ^  •

^ ((Contador*)) on P. de Alcalá, ((baiuliis))- ✓  ^  A-i. y  NV 7*^ I I L.l O

en R. Martín, «inspecteur, sur-intendent» en Quatremére,
Híst. des sutt. rnaml., I, p. 10, n. Guadix y Gañes.

/  /  ± ,  ^  X  X  k . ^  . •

AlMojater, a lm o ja tr e  cast., a/mo¿caíreport. Lo mismo que
almocrate.

Almojaua. Lo mismo que ahnoxama. La ceniza de las almo-
•  m  ^

jciucis mezclada con miel es provechosa para los tumores.
T X    -í_ _  A . y X > •  •Huerta, Anat. á Plinio, I, 550, col. 2.“

Almojaya. Madero cuadrado y fuerte que asegurado en lo
firme de la pared, sale fuera y sirve para andamies y otros
usos, almochciüa, «la saliente». Dozy.

Almojerife. Lo mismo que almojarife.
Almona. Jabonería. Ant. Casa, fábrica ó almacén público. Si

tio donde se cogen los sábalos. Esta voz trae su origen de
dcvr almona ó íüí,*JI beit almóna,n\Q casa, tien

da ó lugar en que se juntan ó guardan las provisiones
como la manteca, el aceite, etc.» (V. Dozy. Supl., in v. xi.,)
y mediante la elipsis de d á r ó ^ ,  beit, ríj.J| almóna, 
«provisiones, víveres, subsistencias, municiones de boca»
en Marcel, Hélot, Humbert, Beaussier y Kaz., «commea
tus» en Freytag, r. «providere» en R. Martín. Se ve, 
pues, que la palabra almona vino á denotar el establecí-
______„ * _ ámiento, sitio ó lugar en que se bacía acopio ó se almace-
naba alguna cosa; y de aquí almona del jabón por jabo-

^  ^  ^  ^ 9  W A  9 0 ^ 9  V _ ^

nerla, almona del pescado por pescodería, etc. En demos
tración de que el nombre de almona no era privativo de
las fábricas de jabón ni del sitio ó lugar en que se pesca-

4 ,
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la fa

na de la adargama y alrnodon, fol, 74; ((Ordenamos, que
qualquier que arrendare el Almona de la adargama, etc.

Almóndiga. Lo mismo qi\e albóndiga.
Almonéda cast. y base,, almonedes pl. val., almoeda port.

De íbUJl almotiádá, «pregón público; proclama; anuncio
•  _ -  .  -  T  T  •  /hecho por los pregoneros públicos», nombre de acción

_  .  .  .  •  * 1  * íde la 3.“ forma del verbo Uj nada, «llamaráalguno, gritar-
■le que venga, proclamar, anunciar, pregonar alguna cósa».

ó mejor, habida consideración al acento, de dL J) almo-
néd. forma vulgar española que se encuentra con la pro

^  •  >  * 1  j  j

I
pia acepción en el siguiente verso del Diocin de Aben,
Cusrnán, fol. 16 r.;

s J
•  4jy Oj.I»W«.Ji Jl JMvaJI

«Entró de madrugada el pregonero en la plaza al co
mienzo de la almonéday).

Almorába. De atoorá6&a, «cuadrángulo».
Almoraduj, alrnoraduóSj amiradux, amoradux cast., mo-

almar-val., momíiíííí? cat. Mejorana. De 
daddúx, por almardacúx, lat. amaracum, forma
aráb.-hisp. que se halla en elMosta^iní y en el Calendario
de Arib ben Sa"d, citados por Dozy, en P. de Alcalá y en
Márcel, derivada á su vez del persa ó̂j* /nardah cúx.

f

Guadix.
Almorafa. Lo mismo que almalafa. «Y lo que mas fué

de ver que en la Xarea del Albaicin y abaxo en todo lo 
llano hasta S. Lázaro aula treinta mil moros y mas, to
dos con sus alrnorafas blancas que era cosa de admi-

*  -  n  4  I /  Iradon)). Crón. de los Reyes Católicos^ ms, G. 72 de la
Bib. Nac.i /  9  ^  9

Almorefa. Lo mismo que alrnoharrefa, c(Que el dicho maes
tro sepa solar vn patio, y quatro portales y sabellos solar
e arar todos quatro de junto, cerrado de almorefa^ ó de

___ ^  ^ M  \  ^  V /  .a /horambrado ó de estrellado, ó de quatro y uno». Ord. de
m  w  A

X

Seü., fol.150, Tit, délos Albañíes.
Almorí, almuri. Masa hecha de harina, sal, miel y otras
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cosas. Acacl. De almorí, forma que se encuentra en
el Mosta'iní por aímorrí, derivado á su vez del gf. alp-uplc;,
lat. muría. V. Alix, Glos., y Dozy, Glos. y Sapl. «Et si to
maren dos huevos^ et los mezclaren con del almorí, eX ge
los echaren en las narices, facerles ha pro». Lib. de Mont.
del Rey D. Alf., Bib. Ven., I, p. 175.

Almoronia. Lo mismo quQ alboronia.
Almorrefa. Lo mismo que almoharrefa.
Almorta. Legumbre, suerte de guisantes cuadrados. Aca

so de móría y con el art. almórta, especie de verdo
laga (portulaca linifolia). Alix.

Almorzada, almuer:sa, almueza. Lo que cabe en amibas
manos. De iaJI almódcl, (unensura quaedam aridorum
(hebr. mad, mensura); vel quantum duabus manibus
coniunctis extensisque capi potest».

Almotacaf. Errata de almotagaf. V. almotazaf. «ludex,
alcaldes, scriba^ almotacaf, ianitor villae, etc.» Fuero de
Daroca, ap. Muñoz, Colee, de fueros 7>za/izctp., p. 539.

Almotacén, almutaceb (en el Fuero de Madrid) cast., alrno-
tacé val., almotacel port., almutacen, almotagaf, almota-

- O of, almutasaf cast. Fiel de pesos y medidas, sinónimo
de alamin en P. de Alcalá. De Jl almohtasib, «proe-
fectus annonae», juez de policía, encargado especialmente
de la represión de los delitos, etc. V. Almacarí, I, 131, y
Quatremére, Hist. des sult. maml., I, 114, n.

Almotalaf cast. y val., almotalafe, almotalefe, mostalof.
motalefe, mudalcfe cast., almotctloj val., almostalaf b. lat.
(ap. Ducange, Glos., y Florez, Esp. Sagr., XLII, 294). Fiel
de la seda. Según Dozy, de mostcihlof y con el art
almostcdilaf «jurado», part. pas. de la 10.̂  forma del ver
bo hálafa, «jurar». V '

I

Almotazaf ant. V. almotacén.
Almotolia port. Lo mismo que almudelio.
Almoucavar, amoacouoar ant. port. Lo mismo que. almo-

coiíftar. Dozy deriva esta voz de almucábbar, giQ.vi.
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pas. de cabhara^ considerando aquel nombre como 
sinónimo de mayoral.

9 *

Almoxama cast., moxama cast. y port., muxarna port. La
cecina del atún. De almoxámma, «trechado», r. 
xáma, que en 2.® forma vale en P. de Alcalá «drecharse», ó
secarse.

Almoxarife. V. almojarife.
^ 9

A lm oxarra , moxeraba {qu Villanueva, Viaje lit., XVII
p. 288). Según Dozy, de rnixraba y con el art. almix-
m6cq mediante el apócope de la sílaba «vaso, taza»
en Quatremére f/LísL des sult. maml., II, 4.”® part., p. 210
n.), «petite cruche en forme de gobelet» en Berggren.
Dozy.

A lm oxerif , almoxerife. Repart. de Sev. V. almojarife.
Almoyna ant. cat. Tributo. De almauna, «contribu-

ción extraordinaria decretada por el príncipe eu los apu-
ros del erario, la cual desde la época de los Omeyas vino
ó ser permanente, habiendo recibido con el tiempo todos

T  ̂ 1  ̂ de Dozy. Esta suerte
de pecho ó derrama se conoció también en eí reino ár. gra-
nadino con el nombre de A  almauna almalequia,
«e tributo real», según resulta de unas escrituras ár. de
A I V"v\ /“V v . í  _ I » . . _
Almería pertenecientes á los infantes Alnayares (Arch.
del Marqués de Ganipotejar). En'la edad media era la a i

r x ' x s  s i l  ^wo|/m en Cataluña un arbitrio impuesto por Barcelona_ ---  -  V .» Vw/ VA J.AV-AX -1— ^ J. I J  Q

sobre los buques morcantes para sufragar los'gastos de
una escuadra que aquella ciudad aprestaba contra los
moros, según se lee en la Cédala de confirmación del Rey
I 1 . I 1 v-iy-L y-N T T /  ̂  ^ - VD. Jaime II (ap. Gapmany, Memorias hist. sobre la marina.

,  '  -• V/ ---t/LzV // (/OL/ V/tCtj
comercio y artes de Barcelona, II, 77): «Ordenament que
han fet los Gonsellers é los Promens de la Ciutat de Bar
celona sobre Yalmoyna que es ordenada á fer armada

£ ~ \  I  ^  ^ ____  T  *1 ^  ^  ^contra los enemichs de la Fe, ,é á defeniment deis nave-
« - V  4 - . - ^  1  .gants, é de tota la térra». V. Dozy, Glos. y Supl.

Almozala b. lat., cast. y gall. Lo mismo que a¿moce/a. «Do
omma mea rem movilem lectorum; cozodras, et plumazos^
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tapedes,eta/772o^a/as,simul et alifafes, manteles, etc. «Z)o-

Monast
ap. Sta. Rosa  ̂ElucicL

Almozárabe ant. cast.^ ctlniocarab val. Lo mismo que tno- 
zárahe.

Almucabala ant. Lo mismo que almocabala.*  ̂  m ^  V  #  #  • - /  t f f l j l  M  t  w h w »w M

Almucantarat ant. Lo mismo que aímicantarat. «Los ar-
y »  m ^  _ " l  • - .cnos que uan de oriente á occidente en la parte sobeiana
de cada una de las partes de las tablas llaman almuoanta-
- # ' i  y " í  * / .  V  T  ^  E  A .  1  ^  7  >  1  -  1  'raU. Lib. Alf. del saber de Astr., tit. II, p. 265.

Almucela gall. y port. Lo mismo que almocela. «Senhas
/ - í O / ^  -t t  ¡  ^  ^  1  _  _  1a/m«ce/as, e senhos chumados, e senhas colchas bran-r» o o 1- ^ T ______ _ •cas». Test, de Lorenzo Pires y su mujer, año de 1314, ap.

Sta. Rosa, Elucid.
A

I
t  I

Almucella gall.,'port. y b. lat. «De meo mobile..... et meos
*1 T 4- ■ 4- ^ 4-  ̂ • L. .  -  ----------------------------------- -----  -- • • •  •  X l l K ^ y j ^ D

veshtos, et acitaras, et collectras, et almucellas.... etc.»
/  / i c * r  . / - ' í  ^  / 1  7 ~ i  ____  • .  7  jTest, ele D. Ramiro de Aragón, ap. Yepes, Crón. V. Du-
ca n ge

Almud cast., almude port., almut cbX., malí, y val. Medida
r\ í:̂ Cí rl r-, V\ ̂  . 7 7  ̂ tide áridos. De c^^mudd y con el art. almudd, «modius» en
i - t  (\/l o  V -̂Í-l ______ / _R. Martín, «celemín» en P. de Alcalá, gr. Guadix.
Rosal le da origen lat., opinión á que yo asentiría si esta
voz, que se halla en el hebreo bajo las formas iq mad y
jnn middah, no fuera una délas muchas comunes á las
I r \ i-v y-v̂-. ^  ^  1  * - . . *lenguas árias y semíticas.

Serauis la duenna una sania reyna
Pobló á Rabilonna por la grant adeuina:
Quando Dios lo quiso aguisólo ayna,
Mas ante despendió muchos almudes de farina.

Lib. de Alexandre, copl. 1356.
Almüdapnab. «Un almudapnab el campo blanco. Otro id.

^  --------------------------- 0  \JllU lUé
ei campo vermeio». Inv. de los bienes de D. Gonzalo Pa-
lomeque. Obispo de Cuenca, ms. Dd, 41, Bib. Nac. Gomo en
n c 3 r r \  W J - ^  ^  1  ^este documento se hace repetida mención de la voz alma-
r n O z - n * ! / ^  _____________________________ __________ y  • - ! .  .traque, es para mí evidente que almudapnab es errata de
/7 / / 1 0  r//"7 zv í< * * .. ? > talmudarraba, ár. mudcirraba, y con el art., almudá-

l
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rraba, que se encuentra en R. Martin con la acepción de
culcitra^márfega {xmQSívñ almarrega), mudá-
rraba ríos, «culcitra, márfega de pluma». Era, pues, el al-
mudapnab una suerte de colcha, cabezal ó almohada.

Almudéjar. Lo mismo que mudejar.
Almudelio, almutelio deai. cast. Medida de comidas y bebi

das; tasa, ración. Estos vocablos tienen, como nuestro dim.
almudejo, todas las trazas de ser derivados del ár. almud.
Pero como además de medida de comidas, lo era también
eXalrntidelio de bebidas, creo puede dórselepor etimología

motil y con el art. almotlí\ nuestro almetoli y el port. 
almptolia, «lechitus» (lecythus, Xt;x'j8o;), «aceitera, vaso y 
alcuza» en P. de Alcalá, «cántaro» en Dozy. V. Supl. 

Almudena. Albóndiga. No satisfaciéndome los orígenes da-.
dos á esta voz por nuestros etimologistas, y sin presumir
por mi parte de acierto, creo, á lo que se me alcanza, que
almudena no es más que dicción derivada, como su sinó
nimo almudin, forma usada en Aragón y Murcia, de la

___ A

mundo Martín (nuestro almud), la cual precedida de
dár, «casa», vale «casa de la medida», como lo es en efec
to la albóndiga, granero ó almacén público en que se
venden los granos. En este supuesto almudena,, mediante
la elipsis de dár, vino á significar albóndiga y pósito.

Almudí cast. y cat., almudin cast. (Aragón y Mnrcia). Me
dida; albóndiga; pósito en cat. Labernia. En la l .“ acep
ción es el ár. mudí y con el art. almudí, «medida
usada en Siria, en Egipto y en la Españ,a sarracena», se
gún se lee en Annowairi, citado por Dozy. Respecto de la
2.“ y 3.® véase lo que digo en el art. anterior.

Almueda. Lo mismo que almorzada.
A lmuédano . Especie de muñidor entre los árabes, que con

voca en alta voz desde los alminares de las mezquitas al
pueblo para la oración. De muéddin y con el art. al- 
muéddin, «pregonero». Rosal, Gañes,. Marina, Gayangos
y Alix. «E por los rincones de la plaza habla torres altas,
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en que, subian los almuédanos de los moros, esto es los
sacristanes, que pregonaban sus horas para hacer ora
ción». La Gran Conq. de Ultr., p. 324, 2.“ col.

Almuerta ant. (Aragón). Impuesto sobre los granos que se
vendían en la alhóndiga. De íó,,̂  muédda y con el art. ár.
a.lmu6ddo., ^impuesto, tributo» en Marcel y Hélot  ̂ cald.
ma middah, atributum».

Almuerza cast., alniosta cat. Lo mismo que almorzada..
Almuesa. Lo .mismo que almorzada.

Cornie el caballero el tocino con verzas,
Enclaresce los vinos con ambas sus almuesas.

Are. de Hita, Cant., copl. 1249.
Almuinha, almoynha^fovi. Lo mismo c][ue almunia. «E de

vedes a almoynha en cada huum anno bem lavrar». Doc.
de S. Cristóbal de Coimbra, ap. Sta. Rosa, Elucid.

Almuna ant. Lo mismo que almona.
Almúnia cast. y port., almaiha, almuia, almuinha, almunha,

amuya])orí. Jardín, torre con su heredamiento. Borao. De
J) almuniya, «hortus» en R. Martín, «jardín espacioso»

en Dozy. Simonet. «Et qui voluerit stare in suo horto et
sua almunia foris de illa alcudina, non sit ei develato».
Pactos entre D. Alfonso I  el Batallador y los moros de
Tíldela, Colee, de fueros municip. por Muñoz, p. 416.

Almuña ant. Lo mismo que almona.
Almutaceb. Lo mismo oyoe, almotacén. «Todofiador, vel al-

mutaceb, vel alio homine, que algunas de istas medidas
voluerit medir...». Fuero de Madrid. V. Mem. de laAcad.
de la Hist., VIII.

A lmutazaf. Lo mismo que almotacén. «Que el dicho edmu-
tcuaf sea así mismo obligado mandar y hacer que sus
pesadores y ministros reconozcan con grande cuidado los
pesos y medidas». Ord. de Zara.gosa, fol. 68.

Almutelio. Lo mismo que edmudelio.
Almuzála. Lo mismo que almocela.
Almuz.ára. Estadio, lugar donde los atletas se ejercitaban

31
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en la carrera; hipódrumo. De k̂LoJI almiicára, «stadi-um» 
en el Glos. Leid. y en Raphelengio, «locus in quo ad sum
mum cursum impelluntur equi)> en Freytag y Kazimirski,

máQara, que en pasiva vale; «ad summum cursum 
impulsus fuit equus», y no de almusára, «paseo
púl3lico)), r. cóncava sára^ como quiere Dozy, palabra 
que no se encuentra en la lengua clásica, ni en los dia
lectos vulgares aráb.-hisp. ni marroquíes. La razón capi
tal que alega el eminente orientalista para rechazar la 
derivación de cdmusára de rrmgára, r. mápara, 
se reduce á que, si bien este término se encuentra en el 
Kamus con el significado que le asigna Freytag, pertene
ce á lá  lengua clásica y no á la popular y común de la
gente aráb.-hisp. La insubsistencia de esta afirmación se

\

halla demostrada por el mismo Dozy, el cual trae en su 
Supl. bajo la r. ^^.mcipara, la voz mugára, «stadium» 
que registra el Glos. Leid., obra escrita en España en el 
siglo XII, según Mr. Wright, Mr. Harabacek. \ . Supl., 
Próface, g>. Yll\. Era, pues, mucxira, «estadio», en 
la edad media, término, usual y corriente entre nuestros 
arábigo-hispanos, como lo declara además, bien pala
dinamente por cierto, el hecho de encontrarse aquella 
voz en Aben Adarí (Bayán Almogreb, II, 213), en Mo- 
hammed hen Haritli/L/ísL de los Cadís de Córdoba, cód. 
de Oxford, p. 208), y bajo la forma musára en el Aj- 
hár Machmúa (p. 45 de la ed. de Lafuente Alcántara) y 
en Aben Alcutía, los cuales escriben con ^  sin (s) en vez 
de cad (g) e\ vocablo aráb. Dozy, que cita todos 
estos autores, conviene en que el cambio de una letra por 
otra era frecuentísimo así en el habla vulgar como en el 
literal. En la edad media había tamibién en Fez, cerca del 
palacio real, un sitio llamado la mugára, de que ha
cen mención Aben Jaldún {Hist. des Berbenes, II, 377) 
y Aben Aljatíb, citado en las Aaalect. por Almacarí. 
Finalmente, el Gartás (p. 21 y 23) trae el pl. magarát
con referencia á un campo situado á las afueras de la
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Puerta Xarea. V. Dozy, G/os. Que carece de fundamento

1  — _  ^  _  _  1  •  tel origen que atribuye Dozy á nuestra almuzara lo de
muestra, en mi humilde sentir, además de lo expuesto,
la acepción que dan los dic. ár. al verbo .L. sára de (dn- 
cessit, profectus fuit, iter fecit»; pero no «pasearse», y la
circunstancia de que la forma del nombre de lugar es
gramaticalmente masma. Cierto que en Bocthor se halla

✓ ' í  M  ^  _ _ _ _ _  t  .  .masara en correspondencia de a//ee (pasadizo, calle de
árboles); pero nada tiene que hacer esta voz con almusá-
ra ni por la forma ni por el sentido. Creo por consiguien
te que las dicciones b L̂ ., mudara, mu-
sára, V.  sára, que trae el ilustre orientaílsta en su 
Supl., diciéndonos que en Marruecos son formas vulo'a-
« > - k  ^  ^    r  •  —res por masara^ que denote «promenade, lien oú 
Con seproméne, promenade publique,» no tienen razón
de ser. «Todo homine que cutellum puntagudo trasieret.
vel lanza aut espada, vel pora aut armas de fierro, vel bo-

J *  ✓ N j  ^  ®  ytordo punto agudo, in almusara, aut in le araval, vel in
villa, autin mercado, autin conzeio pectet lili m° á los
- C 5  _  _  ' r - T  t  ^  _

de la Hist-, VIII, p. 44.
Madrid. V. Memoi

Almuzella. Lo mismo que alnvi.cela.
Alnafe,  atifle. Marina y .Dozy traen esta voz

de J atafi^ de otfcyctj, (drípode», que se encuen
tra bajo las raíces Ui tafá-̂  «apoyar una marmita sobre dos

^  ^  > ^ l  ^  ^  •  J  J  ^  ^

cansar un objeto sobre tres puntos de apoyo». Yo entien-
y - v  á  ^

■ ^  x - _  y  ^  j  ^  ^  \ _ j  1  i

do por el contrario que alna/e y sus diferentes formas
«  *  *k k y - k  y - v - - .  J  _  I k l i l  /  J  1  s  »  - k  ______ _  _vienen de d.¿Ljl (xtctfil, «tripodes» en R. Martín^ «trévedes»

y - v  T i  »  \  _ . k k  ^  ,en P. de Alcalá, ó de j.iLDI atáfil, que se halla en las escr.
*  _  _  * k  •  ^

C  ̂  X M  m  ^  A ^          ár. granadinas de fines del siglo XV con la misma acep-
Clon. Una úotraforma, por virtud del apócope del J lam (l)

' A .  I  ~  ^  ^  A  W  I  /  V  I  V  X

final y cambio del o  tcc (pronunciado en España como
i  ^  i  — ^  ^  I  .  1  Mnuestra por la n, prefijo el art. ár. al, dió origen á la cast.

alnqfe, y, sin él, á arhafe; mediante la transcripción del ej
^  y ^ V  y - x  1  í - k  - «  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  t  »  á  *  - 1  k  - k  .  _  .

C/ ✓  A  A V_y X  X  \_y%, X

Í'a por la a y  la metátesis de las dos últimas articulacio-
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nes, á anafre; y sin más novedad que la metátesis y la 
irnéla, á ^

Alnagora. Lo mismo que noria. «Nam et quicumque ha 
buerit hereditatem, aut villam juxta flumen de flumini- 
hus Toleti, et in ipso flumine molendinum, aut alnagora 
sive piskera edificare quisierit, etc.» Fuero dado en 1118 
á los Mozárabes, Casi, y Francos de Toledo por D. AtJ. 
VIL Muñoz, Colee, de fueros municip,, p. 365.

Aloá port. Especie de confite en Oriente. Lo mismo que
alfeloa.

A loharia . Lo mismo que albucharia. «Item, que el que esto 
no supiere, y fuere lazero, que faga vna quadra ochauada 
de lazo lefe con sus pechinas, ó aloharias á los rincones». 
Ord. de Seo., Tit. de los carpinteros, fol. 148 v.

Aloja , aloxa ant. cast., aloíxa val. Brevage de moros. Ne- 
brija. Según Cov., del gr. ó'ó (punta), por lo picante de su 
sabor. Cf. gr. ôó? y el lat. acetum, «vinagre». Tal es tam
bién la opinión de Simonet, de cuyo Glos. tomo este art. 

A loque, haloque (en Victor). Vino tinto claro o mistura del
tinto y blanco. Marina trae esta voz de jalóc, «no
men odoramenti, Arabibus peculiaris, in quo multum cro
ci est, ut flavum colorem habeat» en Freytag; «a certain
species ofperfum, liquid, in whicb is a yelowness; it is
composed of saffron and other things; and redness and 
yelowness are predomiuant in it» en Lane. Dozy completa 
esta etimología derivando nuestro adj. aloque del aráb. 
Jif-A jaló qui, considerándolo como sinónimo de ah/nar, 

que se encuentra en el Bayctn, I, 157, y bajo la forma  ̂ fe
menina en el Idrisí (p. 131 del texto ár.).L a s  palabras de este escritor, á que alude el orientalista
holandés, 1̂ *̂  indican, á mi parecer, que se trata
de un rojo que tira á amarillo (entre amarillo y bermejo, 
como se lee en Lañe), que es el color del perfume jalóc, 
de que hacen gran consumo las mujeres en Oriente. Con
firma el hecho de que ek jalóc no era el color; rojo puro, 
aparte de la significación que tiene este vocablo en Alma-
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cari (Analec., II, 175), el siguiente pasage de Herrera
(Agricult., lib. II, cap. 30): «Los colores, aunque según
ios médicos son muchos, según Plinio son quatro, tinto.
blanco, roxo, aloquen. Daremos punto á este art. haciendo
notar que en R. Martín, Freytag, Kazimirski y Lañe se
halla la dicción jUaJI ft/ocár con el significado dé «vino», 
la cual, suprimido el^ ra (r) final, suena aloca ó aloque, 
de donde pudo venir nuestra voz alocque. Prefiero sin em
bargo la derivación de Dozy.

Aloquin. Lista ó cerco de piedra puesta al rededor del sitio
donde se cura la cera al sol. Acad. De #  4 aloc[ui, «a no
xá quid servans» (res). Que es el destino de este cerco.
Dozy.

Alosna cast. y port., losna, port.' El ajenjo. Acad. Especie
de perfume. De alóxna, «muscus arboreus», llama
do por otro nombre jj. Jl (Kjnusgon en Aben Bucla-
rix y en Aben Albeitár, nabsinciuwn en R. Martín), el cual
por sus propiedades aromáticas se emplea en sahumerios
y en la composición de toda suerte de esencias, perfumes
y específicos almizclados. V. Aben Albeitár, Traite des
siinpl., tracl. Leclerc, I, 84-85. «Ettoma otro dia el alosna,

de Mont
Manuel, Bib. Ven., III, 287.

Aloxa. Lo mismo que aloja.
Alpañata. Llaman en Granada tendeles de alpañata á una

tierra gredosa de color rojo subido que se emplea en la
construcción de edificios. De albaniyát,^\. de
baniya, «construcción».

Alparga cast., alparga port. De albcirga, «a-varca» en 
R. Martín, «alpargate» en P. de Alcalá.-

Alpargata cast. y port., alparcata port., alpargate cast.,
arpargata cat. De Jl albargát, «alpargatas», pl. del
vocablo anterior. Aunque de ordinario se hacía de espar
to esta suerte de calzado (cf. Esparteña calcado de espar
to, ptirga min hcdfe en P. de Alcalá, Voc.), e'ntre los mo-
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ros granadinos las había de «terciopelo e de cuero». V. 
Embargo de bienes de moriscos, Arch. de la Alhambra.

Alpargual. Cierta suerte de toca ó velo. Tal vez de 
alburcúa, «velamen, velamentum» en R. Martín, «rica ope
rimentum faciei muliebre; pee. tale ut solis oculis'pateat 
prospectus» en Freytag, mudado el damma de la l.^ radi
cal en a, el cJ en g y añadida una l eufónica al fln. «Que 
ningún sedero sea osado tramar ni ordir ni texer paris
con tramas de los tornos, sino con las tramas de los al-
parguales torcidas de dos vezes». Ord. de Seo., fol. 192 r., 
Tit de los Taqueros.

Alpatana. Los efectos ó utenxilios de los cortijos y moli
nos harineros. Málaga. De s.jLkJI albaUina, «menudencias, 
sarcia, xarcia de casa» en P. de Alcalá, que escribe la voz 
ár, Patana, lo que indica su origen peregrino.

Alpe port. Travesseiro, ou cabecal com a sua fronha, ou 
almofada. De L*JI atoéá, «lodex» en R. Martín, «colcha, 
manta». En el testamento de D.® Murnadoma de 959 se lee: 
«Tónicas X. superlectiles, inter paleas, ettramisirgas: XII. 
ganapes: lineas C.: plumazos similiter C.: alii alpes V.: 
almucellas IV.», ap. Sta. Rosa, Elucid:

Alpechín. La aguaza que sale de las aceitunas, cuando están 
puestas en montón para echarlas á moler. Acad. Aunque 
no convengan en significación, es para mí evidente que 
alpechín viene del lat. faecinius ó fcecinus, prefijo el art. 
ár. al, vocablos formados á&fcex, la hez, que en Plinio y 
Columela solo significan lo que tiene poco jugo, que deja 
mucho orujo.

Alpérsico cast., alperche, cdperxe ant. port. Lo mismo que 
albérchigo.

Alphaquin cat. Lo mismo que alfaqui. «Kt sobre asso tra- 
metenvos lo feel alphaquin nostre do Samuel quius dirá 
nostre entenirnent sobre asso». Carta del rey P. Pedro 
de Aragón á las Aljamas del reino de Valencia, ap. Bofa- 
rull. Colee, de doc. inéd., VI, 196.

Alpicoz cast.^ arnñcos val. Lo mismo que álficos.
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A l p is t e . Especie de planta y semilla, llamada por los lat. 

alopecurus, gr. aXwTcéxojpo;, cola de zorra. Miguel y Morante, 
inteipretan Alpiste en su Breve Dic. Esp.-Lat. ^ovmilium 
pai adoxum. Según Simonet (Glos.), alpiste es voz híbri
da, compuesta del art. ár. al y p istum, a pastu que se en
cuentra en S. Isidoro, lib. 17, c. 3, áa frumentis. Confirma 
esta etimología el siguiente pasage que trae Ducange en 
el art. Pístam de su G/os..- «Cum vadum ad indulgentia
rum loca, nunquam vacua manu pergunt, quin ferant 
secum.... alicujus speciei legumina^ milium contusum,
quodPist«m vocatur». Laiic/es Papice ap. Murator., II 
coi. 29. ’

A lqueire ant. Lo mismo que alquilé.
A lqueire port. Medida de sólidos y liquidos usada de anti

guo en Portugal. Sta. Rosa, Elucid. De J.aXJ) alqueil, «men
sura» en R. Martin, «medida, estadal, medida de cierto 
trecho» en P. de Alcalá. Como se ve, entre los moros
granadinos el alqueil era también una medida agraria. 
Sousa.

A lqueive , alqueoe ])ovi. Barbecho. Dozy da como etimolo
gía probable de esta voz I3.2J) alquewe, «tierra desierta», 
aunque desconfía de ella-por no convenir en significación. 

A lqüequenge, cast. y port., alquequenje cast., alquequen- 
gue port. Planta. De alcciquench, «solanum halica-
cabum, ¡une vulgo Alkakengv, resina, arboris lenis et 
refrigerantis» en Freytag. Marina y Alix.

A lquería cast., cat. y port., alqueries pl. vah, alcarria mali. 
Lo mismo que alearia, H.iyjcari|/a, vocablo que, además de 
la acepción de «villa», tiene la de «aldea, burgo, todo lu
gar poblado», á diferencia de raíA* mediría, «ciudad» y de
\^^>-hisn, «plaza fuerte». V. Lerch. y Sim., Glos. de la 
Crest.

♦ ♦ *

A lq u eribite , alquiribite. Alpiijarras. Pajuela para encender 
la lumbre. De alquebrit, «sulfur» en R. Martín, «pie
dra acLifre» en P. de Alcalá, «pajuela, azufre» en Hélot, 
Marcel, Henry y Boethor. •  ̂ ,

A l  •
u  '

A .
i *  •

,  t V

ÍV <
• I-,



’ / '

\

■ f ,

J

248
Alquerme, alcuerrne, atquermes, alqaermez, quermes, car

ines cast., alcherm.es, alkermes\iOvi., alquérmes val. Ber
mellón, semilla de escarlata. Bebida de grana y ámbar.
Rosal. Confección de azúcar, polvos de rosas y otras flo
res, con los de coral, perlas y otras cosas confortativas.
etc. Gov. De «.sJl alquérmes, acogcinum» en R. Martín,
«grana color» en P. de Alcalá, coccus baphica, vermiculus
cocci eiusque succus expressus» en Freytag, hebr. Srais 
carmil, dei pers. querrn, sansc. krimi, lat. oer/nis. V.
Bopp., Glos, Sansc. y Gesenius, Lex. Gov. y Rosal. Como
observan estos lexicógrafosy Laguna, la voz aráb. j»^quéi
mes dió nombre á la bebida ó confección por su color gra
na ó rosado. «Llámase también aquel gusanillo que se en
gendra dentro de la tal grana karmes en lengua aráb., de
do uino despues a se llamar carmesin toda suerte de seda
que con su poluo teñida fuere, y confection A/cAermes,
aquella muy cordial que en otras cosas recibe la dicha gra
na». Laguna, Anot. ci Dioso., p. 404.

Alquerque, alcuerque cast., alc¡uergue, algaroe])Ovi. Juego
^  A V  ^  A  %de tres en raya. De AS/JI alquirc, «nombre de cierto juego

de niños que consiste en colocar piedrecitas en cada una
de las caras de una flgura formada por el trazado de tres
cuadrados concéntricos divididos por dos líneas diagona
les y dos rectángulos». Guadix y Marina.

Alquerque cast. y port. El lugar de la almazara en que se
ponen los capachos con la aceituna molida á fin de que
la exprima la viga. Acaso de ctlc[uérctc ó ctlquéric.
(cmquabilis, planus locus», por serlo la gran piedra en que
se colocan los capachos.

Alquerque ant. cast. (en P. de Alcalá), alquorques ant., pl.
port. Calzado, zapato. Lo mismo que alcorque.

Alquetifa ant: Lo mismo que álcatifa.
Alquetira. Lo mismo que alciuittra. V

Alquez cast., alciuies port. Medida de doce cántaros de
vino. Borao. En Portugal, medida de curtidor. Fonseca. De
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^LsJl aíquiyás, «mensura» eiiR. Martin, «medida» en P. de 
Alcalá. Acad. Dic., 1.̂  ed. y Moura.

Alquezar. Granada. Corte que se hace en las aguas del rio
Genii, en sus afluentes y en algunas acequias para utili
zar las que'discurren por sus cauces en los pagos que
gozan de este derecho. De x̂ L̂ iUJIa/gacpám, «corte». Simo- 
net. «Cuando hay alquezáres, que es cuando no viene agua
al rio de Xenil». Traslado de la escritura ó ejecutoria del

Santo fé
goce de los alque.sares y aguas. Arch. del Ayuntamiento
de Granada. V. también la Real Provisión de Felipe II
al Ldo. Loaysa, fecha 20 de Mayo de i 575.

Alquezera. Lo mismo qiie alquezár. v.Alquezeras ó(A agua
de la acequia de Aynadamar que se tiene de hacer para re
gar los pagos del Beiro y Almaxaya». Orel, de las aguas de
Granada, fol. 51 v.

Alquibla. El medio dia. Lugar en las mezquitas que marca
el punto hacia el cual han de volver el rostro los musulma
nes en sus oraciones. De xLaJl alquibla, «el medio dia». «Et I

el moro que oviere de iurar, deve estar en pié, e tornarse
cara, e alzar la mano contra el medio dia, al que llaman
ellos alquibla)). Leyes Nuevas, XXIX.

Alquicel, alquiser cast., alquícé, alquicer cast. y port. Es-
pecie de capa morisca que servía además de colcha ó
manta. De L VWVI. XJI alquisé, (dodex)) en R. Martín, ((alquicel»
en P. de Alcalá. Alix y Engelmann. '

Alquíeh port. Medida que en Portugal sirve para el aceite
Contiene seis cañadas: dos cdquieres componen el almud.
Se llama también cántaro. ((Úsase el alquier igualmente
como medida para granos. Sesenta alqtiieres forman el
moyo de Lisboa». Castro. Re cdqueil  ̂ ((mensura» en
R. Martín, ((medida» en P. de Alcalá.

Alquífa. Lo mismo que califa. ((É que estonce enviarla él
■SUS embajadores al señor de Marruecos, é al alquifa de
Meca, é al de Baldac, é al rey de India, etc» La
Gran Conq. de Ultr., lib. ÍI, cap. LXXXVIIL

3?
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A lquifa port. Especie de plomo. De JL:st,XJI atquihál, «sti

bium, antimonii species».
Alquifa. Cierta suerte de jubón ó túnica. De LaJI alquebá,

«camisia» en R. Martín, mudada la h por la/.
Debajo del alquifa
Jaco apretó y coracina
Que le diera Xaira, hermana
De Abenragel de Zorita.

N. Moratín, Poesías.
Alquifol. Mina de plomo. Especie de plomo mineral muy

pesado, fácil de reducir á polvo. Lo mismo que alcohol.
Alquílate ant. Derecho que se pagaba en Murcia por la ven

ta de las propiedades y de los frutos. De bl_yAJI alquirát,
«obolus» en R. Martín, «ardite, tres blancas moneda» en
P. de Alcalá, derivado á su vez del gr. x̂ pá-p.ov.

Alquilé, alquilercSíSí. y T^ovi.,alquilerá\msc.,alquier, ala
gúela aluguer port. El precio que se dá por el uso de algu
na cosa por cierto tiempo. De ÎXJI alqueré, «arrendamiento,
dar á renta, arrendamiento, tomar á renta» en P. de
Alcalá, r. ] /  aconducerei> en R. Martín. Guadixy Urrea.

Alquimia cast., cat. y malí., alchimia,alchijmiac^^i.^ port.
De L**XJ| derivada á su vez del gr.
chrysopoetica, et pulvis philosophicus per eam paratus».
Rosal. V. Mahn, Etym. Unters., p. 81-85, y Donkin, Etym.
Dict., p. 15.

Alquinal. Lo mismo que algrinal.
Alquiribite. Lo mismo que alqueribite.
Alquitan. Lo mismo que alcquitran.

Pues mienten, gedo verán
Sus paredes derribadas
Sus salas chamuscadas

s

De mal fuego de alq
Cañe, de Baena, p. 156.

Alquitara. Alambique. V. alcatara.
Alquitira cast. y port. Goma que destila la yerba dicha tra

gacanto. De IjaJjüI alqueürá, «alquitira medicinal» en P. de
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Alcalá, «resina del cedro» en Kaz., «liquor, qui emanat e
radice arboris in montibus Beirut et Lobnan» en Freytag.
Casiri y Marina.

Alquitrán cast., alquiírá cat., mali, y val., alcatrao port.
De alcatrán, «pez sacada del pino quemando su ma
dera resinosa». Cañes v Marino

Alquivál, aliquioar, alquioar ant. arag. De
«paramento del cielo, pavellón de cama» en P. de Alcalá,
«tabernaculum, tenda» en R. Martín. Dozv. «Item de aljú
ba, alquiüál, cortina.... paguen cuatro dinéros». Act, de
Cort. de Aragón, fol. 52.

Alrota. El desecho que queda de la estopa despues de ras
trillada. La estopa que cae del lino despues de espadarle.
De eijjJI ar-raut, «stercus» en R. Martín, «flmus, stercus
equi; reliquiae paleae tritici in cribro, quum cribratur» en
Freytag.

Alsorqua. Lo mismo que ajorca. «Asimesmo facen mención
en los sobredichos capítulos de las manillas y anillos.
y alsorquas y corazones, y otros atavíos». Juan Andrés,
Confusión de la Secta Mahomética, cap. IX, fol. 64.

Altabaque. Lo mismo que to,baque.
Mas yo como symple é rudo lacayo.
Le do mi rrespuesta en buen altabaque.

Cañe, de Baena, p. 465.
Altamía. Taza ó escudilla en que cabe la porción de caldo

ó potage que cada uno se come. Guadix. De&,̂ ,UJaJI at-taci-
miga, que en algunos puntos de Marruecos es sinónimo de

ahnojñya, nuestra almofla, vocablo formado de 
taám, «comida», así como de io^^zébda, «manteca», se hi
zo «mantequera ó especie de escudilla en
que los moros llevan la manteca al zoco». V. Lerchundi,
Dic. delár. milg. de Marruecos, ms. En las Ord. de Gran.,
Tit. 93, Ord. de olleros, se comprenden bajo el nombre
ñ.Q Altamías las almofías, gafas, altamias y escudillas.
V. Ord., de Gran., fol. 201 v.

Altarmuz. Lo mismo que altramuz. «Non pudo haber cósa
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sinon una escudilla de altarmuces)), EI Conde Lucanor^ 
Enxemplo X,
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Altingar port. Especie de sal. Lo mismo que oiincar.
Altramuz cast. y gall., trcunucos eat., tramogos port. De

altormús, «lupinus», legumbre conocida, voz deri
vada del gr. 0ep(j.ó?. Nebrija y Covarrubias.

Alubia ch&X., Ilubí val. De ííâ íJI al-lúbiya., «faseolus» en Rai
mundo Martín, «judiguelo simiente» en P. de Alcalá, «pha
seolus vulgaris et multiflorus» en Avicena. V. Sprengel, 
hist. rei herb., I, 266, ap. Freytag, Lex. La voz aráb. pro
cede de la persa Ljj.J Itibiyá, que se encuentra también en 
gr. bajo la forma Aó¡3oí y con la misma significación. V. 
Vullers, Lex. Pers.-Lat. Etym., y Alexandre, Dict. Grec.-
Franp. Marina, Alix y Engelmann traen por etimología 
de alubia la forma persa.

Alucema. Lo mismo que alhucema.
Aludel, alludel. Término de química. Especie de atanor ó 

tubo de barro cocido. De aÁutél, voz que no registran 
los diccionarios, pero que se encuentra en un pasage de 
Aben Alhaxxá (Glos. sobre el Mangurí) en el sentido de 
instrumento para sublimar. V. Dozy (Glos.)^ á quien co
rresponde la etimología.

Aluentola. Lo mismo que albentola.
Aluneb. El azofáifp. De alunnéb, ((jujuba» en R. Mar

tín, que trae el nombre de unidad, «zizipha rubra» en 
Freytag. Dozy. <(Et será esta tauleta de madera fuerte de 
box ó de aluneb ó de otra madera que semeie a estos». 
Lib. Alf. del saber de Astron,, IV, lib. II, cap, VIII, p. 34.

Aluquete. V. alguaquida.
Aluxaque. Lo mismo que aguajac¡. «Las cuales melecinas

s

son estas: gálbano, et aluxaque, et sean retidas con acei-
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Alvalá. Lo mismo que albalá.
AlvANEGA. Lo mismo que albanega. En el Ordenamiento d,e
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los Menestrales, en las Córtes de Valladolid (ap. Glonard^
Míst. Orgánica, I, 419) se lee: «á las costureras de lienzo
dénles por tajar é coser, en esta manera.... é por cófla é
aloanegas, por cada una tres dineros.

Alvanir. Lo mismo ({we albañil.
Alvara. Las afueras 6 alijares de una ciudad. DeisyJl alha- 

rm, que significa lo mismo. V. Humbert y Dozy, Supl,
«Et quod Lilla aloara de Tudela non faciat vobis de em
bargo de quantum ibi est hermo et populato cum suis
montibus et suis aquis». Fuero de Cabanillas, ap. MuñoZj
Colee, de fueros municip., p. 444.

Alvarazo. Lo mismo que albarazo.
Alvayalde. Lo mismo que albayalde.
Alvedí. Gobernador ó Prefecto de una ciudad. Dey>̂ '̂i-Jl 

alaéli albéled, y por la elipsis de alhéled, aluélí ó aluédí,
JIJ

mudado el lam en d, «praefectus urbis, qui securitatem et
ordinis publici curam gerit». V. De Sagy, Chrest. Ar., II,
184. «Et el abad que aya poder de poner sobre ellas alvedí
judio, que sea vecino de San Fagund. Fuero de Sahagun,
ap. Muñoz, Colee, de fueros municip., p. 319.

Alveicí, aloeci b. lat. Cierta seda blanca muy delgada. San
ta Rosa, Elucid. Lo mismo que alguexi. Guixi se
encuentraenP.de Alcalá en correspondencia áe tela de
Granada. Vestes Ecclesiasticas, III, dealbas dúos, dúos
saibís, etunum morcum, alara una áe aloeici... tres avec
tos, unum de aloeci, et alia tisaz (L tiraz). Boc. de Gui~
maraes de 959, ap. Sta. Rosa, Elucid.

Alveiro port. Piedras blancas que señalan las lindes de las
heredades. De j  
y mediante la elipsis de_yj

hachar albeid, «piedra blanca»,
háchar,albeid, ó albeir, mu

dada la d en r. «Este campo está marcado de todas as
partes per aloejros-». «It: mais huma terra cercada per
valos e alveirosD. Doc. de Grijó, ap. Sta. Rosa, Elucid.

Alvende port. Sta. Rosa interpreta con error esta voz por
«alhalá, carta, rescripto, autoridad, licencia, escritura.
real decreto», cuando realmente lo único que significa es

'  -•
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bandera, según lo declara el siguiente pasage de la do
nación que en 870 hicieron Cartimiro y su mujer Asarilh
de la iglesia de S. Andrés de Sozello, Obispado de Lame-
go, que habían edificado; E x epre de nostros hceredes;
huma herdade, qtiam habuimus depressurta, quam pre-
serunt nostros Priores cum Cornu, et cum Alvende de
Rege. Doc. dePendorada, ap. Sta. Rosa, Elucid. Alven
de, pues, no es más que la voz perso-arábiga alhénd,
«vexillum» en R. Martín, «estandarte» en P. de Alcalá,
«vexillum magnum» en Freytag, lat. barb, «bandum»,
cast. bandera

Alvérchigo. Lo mismo que albérchigo.
Alvistral. Lo mismo que albricias.

Buscaron los muertos ca espessos yazian, 
La carrera de Dário fallar no la podían,
Porque la non fallauan gran duelo fazian
A quien gela mostrasse’grant alvistral áo.v\ñn-.

Lih. de Alexandre, copl. 1603.
Alvoheza ant. Lo mismo que albqheza. «Muchas veces se

crian de las alvohesas, digo de las malvas, unas maripo
sas». Herrera, Agricult., \\h. V, cap. VII.

Alvorizo port. Turbación, alborozo, desasosiego, inquie
tud, tumulto, revuelta, levantamiento, disturbio. Sta. Ro
sa, Elucid. Lo mismo que alborozo.

Alvorogh b. lat. Lo mismo que alboroque. «Et si voluerit
dominus solidare diffinitum pretium, det hoc et suum
alvoroch)). Concil. Legión,, anno 1012, can. 25, ap. Ducan-
ge. Glos.

Alvres. iiAlvres, brots de balsern, poncems, confits». Carta
de D. Juan I  de Aragón á Juan de Monlus en que le pide
haga venir de Alejandría varios frutos y confituras. V.
Arte Cisoria, Apéndice, p. 213. El editor de esta obra cree
que alvres es,acaso errata de aloses. Este es también mi
parecer, siendo simplemente aquel vocablo elpl. cast. del
nombre aráb. «amigdala» en R. Martín,
«almendra, fruta» en P. de Alcalá, nuestra alloza, y me-
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diante la contracción del diptongo au en ó, al-loze ó al
ióse, pl. cast. aloses.

A lvriqia . Lo mismo que albricias.
Darian buena alvrigia á los demostradores.

Berceo, Milagros de Nuestra Señora, copl. 311.
Alxaima port. Aduar. De aljaima, «tugurium» en

R. Martín, «choga» en P. de Alcalá, «tienda, barraca, cho-
za hecha de ramas de árboles» en Kaz.

Alxibeira, aljibeira gall. Bolsón ajustado á las piernas
de los calzones que llega á las rodillas. Lo mismo que
algiheira. Á la etimología que dimos á esta voz, puede
añadirse la de alchábba, que con la acepción de po-
che se encuentra en Hélot.

Alxorca ant. Lo mismo que ajorca. «En el brazo una al
scorca de oro». Alcalá Yañez, Milagros de Ntra. Señora
de la Fuencisla, fol. 117.

Alxouxares, alxouxeres, cdjoujeres pl. gall. Cascabel. De
alchólchal, «tintinnabulum» en R. Martín, «casca-

vel» en P. de Alcalá.
Alzeb malí. Hombre pequeño y mal formado. De

aláhdeh, «gibosus» en R. Martín, vocablo que, mediante
la síncopa del  ̂ y transcripción del o dal (d) por la z.
suena alzeb.

Alzuna ant. Ley.De ííwJI as-súnna, «decretum, lex» en Rai
mundo Martín, «ley eclesiástica, derecho canónico» en
P. de Alcalá.

Ama. La señora ó dueña déla casa. Nodriza. Criada. No es
llano puntualizar el origen de esta voz que se encuentra
en muy diferentes lenguas. Es la sanscr. ámba, la gaél.
am, la base, ama, la aram. imma, la hebr. niatí ámmah,
y la aráb. ,*1 ómrn ó imm, cuyas últimas dicciones, además
de madre, tienen el sentido metafórico de «fuente, princi
pio y fundamento de una cosa», y tratándose de personas
el de «ejemplar, dechado, prototipo y modelo», r. j.l ám-
ma, «praecessit, praeivit, exemplo suo; praecepit quid fa
ciendum, praefuit». Con el significado de nodriza se en
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cuentra en alemán la palabra aínme,‘ pero segurarnente 
nuestra ama no tiene tal procedencia, registrándose bajo 
la forma anima en el siguiente pasage de S. Isidoro: «haec 
avis (strix), vulgo amma, dicitur ab amando parvulos, unde 
et lac praebere fertur nascentibus». En la 3.“ acepción po
dría traerse acaso del hebr. na« amaA «serva, ancilla», 
ár. Ll amá, «serva» en R. Martín. Pero como ama en 
cast. no es la moza de servicio, sino la criada principal que 
con fuero3 y oficios de señora rige y gobierna la casa del 
clérigo ó del solterón, hay que explicar este sentido por 
el figurado que respectivamente tienen el hebr. r\mámmah
y el ár. 1̂ ómm.

A mago, amego port. Corazón de un árbol. El fondo de una 
cosa. Probablemente de almójj, «la médula», mudado 
el dámma (o, u) de la 1.‘‘ radical en a, y el ^ (j) en g, se
guida de la terminación o.

Amalgama cast., cat. y port., amalgame fr. Diez (Etym.
Wór
sición [xáÁyajAa (lat. malagma en Celso y Vegecio), «id quo 
aliquid mollitur; quod ad molliendum adhibetur» en Henr. 
Steph,, Thesaur. Grcec. ling., V, p. 539. Scheler de 
Etym.), Littré y Beaujean (Dict. de la Lang.-Frang.) son 
dei mismo parecer. No satisfecho Marcel Devie con esta 
procedencia (V. Dict. Etym.) dice: á esta voz introducida 
por los alquimistas en el siglo XIII para significar la mez
cla íntima ó combinación de metales, señaladamente del 
mercurio, que se encuentra en Lacurne bajo la forma al- 
game, dicción, á no dudar, derivada de la aráb. s Jl al-
cháma, «conjunción, reunión», ó de a/cAimá, «coi
tus», V. 4̂.̂  ̂cháma, «reunir» (cf. gr. yapio), yâ aoi), pueden 
asignarse congeturalmente dos etimologías, conviene á. 
saber: ámal alcháma, «la obra, la práctica de la
algama, ó almo chama que tiene el propio valor de

alchimá .  Como sentido, añade, refiriéndose á esta 
última palabra, la analogía es perfecta-, pues los alquimis
tas gustan comparar la combinación del mercurio y de los
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demás metales con la unión del esposo y de la esposa.
Así en un tratado que lleva por título De matrimonio et
conjunctione^ el mercurio (zaibác) se compara a un marido
y la plata (luna^ la luna) á la mujer. En la hipótesis de
ser de estirpe aráb., yola consideraría como
simple metátesis de almáchmciy ((congregatio» en
R. Martín, ((junta» en P, de Alcalá, término que, mediante
la inserción del J del art. despues del  ̂ min (m)
inicial con remplazo del chézma de la l.^ radical ñor
la vocal a y transcripción,del ^ chim (oh) por la g suave,
f|uedaría transformado en anialgama. El propio origen
tiene, á no dudar, el iat. amalgama, que se encuentra en
Miguel y Morante, vocablo que, como observa Freund
en el art. correspondiente de su Dic. y en la lista de
abreviaturas, es de fecha moderna.

Amapola. Lo mismo que ababol.
Amarillo cast. mod., amar ello, amarelo, amarielo (Escr.

de Sah., 1074) ant. cast., amarellus ant. lat.-hisp. (Florez,
Esp. sagr., XXXIV, 455); amarello port., rnarelo gall. Se
gún Donkin y VeAcad. (Dic., ed. del884), Ae.^yo^ambari,
lo que es de ámbai'gris, de ámbar ó de azafrán, perfuma
do con ámbar, adj. pos. derivado dê Á̂î  tuibar, voz intro
ducida probablemente por los Fenicios para denotar el
ámbar amarillo que se encontraba en las playas del Báltico,
llamado por los antiguos Germanos glces ó gles, el glcesurn
(saccinum) de.Tácito. V. M^\m, Etym. Unters., p. 61 y si
guientes, y Donkin, Etym, Dict. El adj. ambarí era en \

Egipto el nombre de una tela que se fabricaba en Alejan
dría y Damieta, la cual debió llamarse así por significar,
no ya solo el color negro, como afirma Mr. Estove (Finali
ces de l’Egypte), sino el blanco, azul, gris, rojo ó amarillo
que, según Lañe, son los de las diversas clases del ám-

Hist
n. 164, y Dozy, Supl. En resolución, yo creo, con Engel-
mann, que M. Mahn está en lo cierto cuando afirma que
se ha transferido el nombre del ámbar gris al ámbai

33
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amarillo (por ambarillo) y que de esta suerte se ha dado

A ^  M  A  A  ^á este adj. la signiflcación que hoy tiene.
Amarra, cast., y port., amarrac base. De^JI almarr, «cuer

da», ó amarra, sincopado el larn (l) del art. ár. y añadi
da la terminación a. Casiri.

Amarrido adj. ant. Melancólico, triste, afligido. Según Alix

debil, lánguido, debilitado, sin energía. Barcia lo trae del
adj. lat. márcidus^ marchito.

Ámbar cast. y port. (amhrá en Teixeira, Reyes de Persia),
ambrayiú,, anibre geW, y port. DejU:  ̂áiibar, «ámbar» en 
P. de Alcalá, «ambarum, species odoramenti; croceus» en
Freytag, «ámbar gris» en Kaz., «excremento que se halla
en el vientre de cierto pez grande, que lleva el mismo
nombre»; según otros, «sustancia vegetal que se encuen
tra en el fondo del mar y arrastran las olas á sus playas;
azafrán», en Lañe. Urrea, Guadix y Gañes.

Amecha, ameixa, amexa port. Ciruela. Sousa, S. Luiz (Glo.s.
de Voc. P o rt.)D o zy  consideran estos vocablos como
alteración del aráb. ahnéxmax, «el albaricoque»,
nombre que, al decir de Freytag, dieron algunos á la ci
ruela. La etimología va tan fuera de camino, como que las
dicciones port. no Son otra cosa que formas variadas de
la lat. mixa ó mijxa (precedida de una a prostética), que
se halla en Plinio, é interpretan, Antonio de Nebrija por
«ciruela engerida en serval», y por «especie de ciruelo
que lleva una fruta pequeña, pero muy dulce», Aliguel
Morante, los cuales señalan como correspondencia helé
nica la voz cuya significación es la de una clase de
ciruela producida por el sebesten. V. Alexandre, Dio.
Grec.-FrariQ. En Palladio se encuentra myxum como nom
bre de la ciruela que produce el árbol myxa.

Amelgar. Hacer surcos de distancia en distancia proporcio
nadamente para sembrar con igualdad. Acad. De LA
ameljaU, ^̂ s\x\Gm', hacer sulco» en P. de Alcalá, transcrito
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el g (ja) por ga{ci, galanga áo. ^l:^A:^jalanchánj, garroba
de N̂ ĵ :Lya/‘d6aj y sustituida la doble ¿por la rdel inf. cast.

Amelgar. Prov. de Aragón. Amojonar alguna parte de tie
rra ó terreno en señal del derecho ó posesión G|ue. en ella
tiene algún sujeto. AcacL Este verbo, como el anterior,
es un compuesto de las voces aráb. aniel, (daacen) y

haddy «mojon ó linde de heredades, linde entre here
dades» en P. de Alcalá, r. hadda^ «amojonar ó alindar.
alindar» en el mismo lexicógrafo, «deflnire, ponere ter

hadd, mediante la transcripción del por la ^ suave 
y el cambio de la doble d por la r del infinitivo cast., se
hizo amelgar.

Amen. Asi sea. Voz procedente del hebr. jqx amen, ár. AA
amia, que como adj. verb. vale ñrmas,y como adv. cente^
vere, iníroducida en los romances vulgares por la lengua
eclesiástica y con la cual rematan sus plegarias los he
breos, moros y cristianos. En la edad media se usó amen.
como fórmula de conformidad con lo que se juraba. «A
todo responde el que jura: Arnen  ̂ sin reflecta alguna».
Ordenamiento de las Tafar,, ley XLI.

Amir cast. y cat. De amir, «imperator» en R. Martín^ 
«príncipe, rey» en P. de Alcalá.

Amir. Añil; color azul. Dc^aJI an-nir, «anir color» en P. de
Alcalá, íorma vulgar por nil, «planta de que se extrae
A índigo (¿adlgiferatinctoria))), derivado del persa
mi, «índigo» en WuIIers, sanscr. «bine, dark bine
or black, y rulam, índigo, the dye» en Wilson, r. JLi nal.
que trae R. Martín en 2.® forma con la acepción de teñir
de azul. De antr, permutada la n por la m (cf. almafio de
îUJI an-náft) se hizo amir. «Y las estriveras, cabegadas

m á  ^  ^  M  M __y petral sea plateado y amirado de ammflno, dorados en
cima». Ord, de Gran., Tit. LVÍII, Ord. de los doradores.
íbl.l96v.

Amiramolim port. De amir almtimínin, principe

t  .
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de los creyentes. Moura. V. Rui de Pina, Chron. de D. Al
fonso 111, cap. II, p. 24. Sonsa.

Amirquebir. De , amír qtiebír  ̂ ael gran príncipe».
Moura. «O soldáo se agastara e naandou matar Amirque
bir ̂ que era o principal Capitáo do Reino». Commen. de Af-

) * fonso de Albuquerque, tom. IV, p. IV„ cap. 5, p. 29. Sousa.
Amoradux ant. Lo mismo que almoradux.
Amorete. Cierta suerte de paño. Acaso alteración de L.JI

ii
t
?

almirt, ó de su pl. amrcd, «pannusn.en R. Martín, 
«species indumenti (curtis manicis instructi) ex lana vel
serico grossiore contexti, quo mulieres utuntur» enFrey
tag. «0 meu córame á’amorete, e o meu gorame do mar-
vil á Fernando conlago de D. Durdia. Doc.dePend. de
1294, ap. Sta. Rosa, Supl. al Elucid.

1 Amotalefe. Lo mismo que almotalefe. «Concedo tibi Ga
linsangiee et ad posteritas tua ut habeas tuos amotalefes
et tuas exeas de moros et de cristianos». Carta de pobl.
de Belchite otorgada en 1116 por D. Alf. el Bat., ap. Mu
ñoz, Colee, de fuer, murdeip., p. 413.

Amphiao, anñáo port. Lo mismo que afion.
Amurco. El golpe ó herida causada por el toro con las as

tas. Acaso de maro (mudada en a el fatha de la l .“ ra
dical y precedida de una a prostética), nombre de acción
del V. O j. má/Yíca,, «herir á alguno rápidamente con un 
golpe de lanza».

Amuya port. Lo mismo que almuinha.
Amxy. De amxy (vete), 2.® persona del imperativo del

V. defect. «ir, marchar».
Pues que al non me desides, quierome ir de aquí.
Cabegeó la mora; díxole: amxy, amxy.

Are. de Hita, Cantares, copl. 1486.
Esta misma voz se encuentra en Rui Yañez, Orón, de

D. Alonso XI, y bajo la forma amexi en el Quijote, parte
l .“, cap. 41.

Anacal, añacal, añagal, hañaad en Guadix. El criado del
horno que va á las casas por el pan que se ha de cocer.
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De jLaJI an-naccál, «acarreador,» r. «transmu
tare, transferre» en R. Martin, «acarrear» en P. de Alca
lá. Guadix, Urrea, Gayangos.

Añacea. Lo mismo que anasea.
Anadee, anadell, anhadel, annadem port. Mayoral, jefe,

capitán de ballesteros ó espingarderos ó de otra cualquier
gente de guerra. Dê LLájI an-núdir, «veedor» (que se halla 
en R. Martín bajo Oculus), «mayoral de ganados, aperador
del campo, piloto de mar principal, almirante» en P. de

k  * 1  V  *  ^  ^  w  __Alcalá. Moura. «Que dentro do número dos Bésteirosfos
se o Anadell.yy Cortes de Lisboa de 1439, Doc. de Viseu,
ap. Santa Rosa, Elucíd.

Anafaca, aiiafa,ga, ann.a ana ariafaga, nafaca.
Gasto. Sobre estas diversas formas v. Berganza, Ant. de
Esp., II, p. 687, Cortes de León y Cast., II, 85, Mem. bist.
esp., VQ 435. De RiiáLI an-náfaca, «gasto, gasto comoquie-

___ I é  A  m  Mra, costa por gasto, sostenimiento» en P. de Alcalá, «gas
to» en R. Martín,' «desembolso» en Marcel, «costo, lo que
se necesita para el sustento y demás atenciones de la vi-
da)) en Beaussier, r. náfaca, «gastar en bien  ̂ gastar
asando, gastar lo que presta, gastar despendiendo» en
P. de Alcalá. Alix, Dozv.

'  t)

Anafaaev cast. y port., an 2 cast., cat. V malí
Tejido de algodón. En cat. i'oba fabricada en Valencia
antiguamente de coto y vuy lo tafetá. Vestido de algodón

• $ jJ] an-náfaya, «electum, peripsima»
en R. Martín, «pars sequior, pars roiectitia rei» en Frev-
i  - f — V  ^  .  Vtag. Dozy, Covarrubias y la AcacZ. derivan Anafalla"ó
Anafaya del gr. yvapáXov ó yvatpáXiov, lat. gnaphalium.
«herba, quarn alii chcunoazelon vocant, cuius foliis albis

Y  1  I  %

mollibusque pro tomento utuntur^ yvaípáAov y yvaípáXt.ov pro
pie sunt: flocci ex texta lana derasi a fullonibus'et in cui-

#  j  A  .  .

citras farti.« V. Plinio, Hist. Nat., lib. XXVII, c. 10, ap.
Porcelli ni.

Anafe. Lo mismo que altiafe.
Anafega ant. cast y port. Azofaifa. De s.SAÁj) cin -n áb ica , que
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significa el fruto dei azofaifo (Zizyphus lotus), llamado por
los árabes íí,o.-w sarfm ó sírfra, espina. Dozy. «Sino por•0

ift
■ espinosas.)) Teixeira^ Reyes de Persia, ap. Castro.

A náp val. Copa ó vaso. Esta voz parece tener parentesco 
con la ár. ariiya, «vaso,» pero la creo alteración de la 
\ai.ninihus, «vaso ó vasija para guardar licores» en Marcial.

A naquel, añacal. La poyata de yeso donde se ponen vidrios 
y platos. Cov. Los tableros ó acarreadores de pan, Rosal. 
La etimología de esta voz es la’]misma que la de anacal.

A natron cast., anatró vá\. Salóalcalí natural. Lo mismo 
que alatroii.

Anazea, añacea, añas a, año-zea. Recreo, diversión, deleite. 
De an-nazáha, «anazea cosa de placer, añazea» en 
P. de Alcalá, «esparcimiento» en R. Martín, r. nazaha, 
«spaciari» en el mismo lexicógrafo. Dozy.

A nbrona . Velo ó toca de mujer. De amróna, «toca ó 
tocado de mujer, velo ó toca de mujer» en P. de Alcalá. 
Esta suerte de toca ó locado se fabricaba en Játiva, según 
se lee en el mismo lexicógrafo, y en Túnez, como da á 
entender una escr. ár. granadina del siglo XV. «Una an
brona labrada con orillas.» Embargos de bienes de mo
riscos, Arch. de la Alhambra.

A ngota. E n  la prov. de Granada la planta llamada torongil. 
Probablemente de z^ííI\ nlcátt, nombre de cierta planta, ó 
mejor de LísíJI alcottá, y permutado el lam del art. ár. por 
la n, aneoíAí, «cucumis, cucumis pepo, LiS, curcubi- 
tas, citrullus.» Cierto que no convienen en significación; 
pero lo propio acace con el vocablo torongil, que con'ser 
yerba abejera (el p.eL3-<TÓ'fuXXov, melissophyllon,^ \Sl [j-oXÍTaLvaj 
melittcena de Dioscórides), le da P. de Alcalá por corres
pondencia arábiga toronchán (melissa, ci-
trago), por la iméla toronchín, voz originada. Como ob
serva Freytag, de toroncAa, «pomum citrinum)) en 
R. Martín, nuestra toronja, nombre que se aplicó al to
rongil por su semejanza de olor con aquella fruta. «Ni
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creo que por otro respeto.se le dio el nombre de torongil^
sino porque da de sí un olor de toronja». Laguna, Anoí.
á Dioso.., lib. III, p. 339. En mi sentir, la ancota recibió
por la misma causa el nombre que lleva.

Andamio cast., andainie^ aridaimo port., aldcunia base. La
armazón de madera que usan los albañiles en sus obras.
De ;s i f \JI ad-daima, ((fulcimentum)) en R. Martín, ((colum
na domus et trabes, super quas exstruitur tectum» en
Freytog. Dozy y la Rcad. derivan esta voz del pl. 
daáyrn. También pudiera traerse andamio del vocablo
aráb. handeun, que, aunque los dic. no le asignan
más valor que el de simetría, se encuentra en Aben Jal
dún (Prolog., II, 205) con la acepcuui de una máquina
cualquiera, como observa el Barón d'Slane en una nota
de su versión francesa. V. Mss
XX, p. 242. De modo que siendo el handám nombre genérico de toda suerte de máquinas, así puede apli
carse á las destinadas para el acarreo de los pesados ma
teriales de construcción, como al armazón de maderas
que forman el andamio. Gf. S. Isidoro, Etimologías, don
de se lee: ((machiones a machinis quibus insistunt, propter altitudinem murorum, etc.» Gf. etiam el vocablo cast
mechinal (machinale) derivado dei lat. machina en el
sentido de andamio. ((E por medio de estas calles yuan
unos como andamios.x\ne atrauesaban toda la huerta».
Rui González de Glavijo, Vicia dei gran Tamorlan, fol. 43.
En \osLib. Alf. dei saher de Astr., III, lib. II, se halla
andamio con la significación de línea. ((Et ell otro medio
de la red a en derredor del medio gerco una linna drecha
que passa por el centro de la red et dizen á esta liona
andamíoy).

Andana. El orden de alguna cosa puesta en línea. De
an-nadm, y por la pausa annádam, (uma serie cornposi

_  ^

tus, conÍLinctas, ordo, luneta seriesmar^a;vYarí/m», déla
r. nádeuny «ordinavit».Andarage. La rueda de la noria en que se afirma la maro-*
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ma y cargan los arcaduces. Acad. En mi sentir esta voz
no es otra que el col. ár. 0.JI ad-dó.rach, «gradus» en
R. Martín, «escalón de escalera, grada para subir» en
P. de Alcalá, ó el n. de unidad ad-dáracha, «pelda
ño grande de la escalera ó de la escala», por los que tiene
la rueda hidráulica en que se ajustan los ai'caduces. Gf.
Adaraja,Andarraya. Juego que se hace con piezas ó piedras sobreun tablero á modo del de las damas. Acad, Creo que estavoz es la aráb. at~tarraha, ár. marroquí
at-tarracha, «red», por la semejanza entre la figura de'susmallas y los cuadros del tablero del juego de damas.A ndeluya. Lo mismo que aleluya.

Cantando andeluya anda toda la villa.
Are. de-Hita, Cantares, 1214.Andor port. Del persa JjiAjl/uzrfó/, «stratum quatuor ligneisclavis affixum, in quo requiescere solent, ut mos est inco

larum regni lecticae genus cui insidentes reges Mau
ritania gestantur» en AVullers. Sousa. «Foi apressentado
8 Vasco da Gama hum andor para hir nelle». Barros
Dec. I, fol. 75.Andrajo. De i midrach, «pannus tritus, veteramentum» 
en Freytag,'«chiffon, lamheau dVtoffe ou de vetement usé» 
en Kaz. Pronunciado el mim inicial de midrach á la 
usanza africana, resulta mdrach, convertida dicha letra
en ft (cf. nagüela de magalia) y precedida de una a prostética suena andrach o andraj ,  según el modo antiguo de transcripción española, cuando lay tenía el propio sonido
que la ch. De suerte que, añadida á andraj la o en quetermina el nombre castellano, queda el arábigo trasfor
mado en andrajo.

1 NAnexil. Tal vez anexr, vulgarmente an-nexer ó an~
Tiexir  ̂ «odor» en R, Martín, «buen olor, olor generalmen
te» en Freytag. «A dos libras de anis una arroba de azu-'Car̂  y vayan pelados (los confites) sin que intervenga

* \\

♦ <•

*.• ; ' * a

:

>

^<1

i Ai
* M.T J nV

♦
.  1 l

I
V 4  *

; V Í
A!

Ji
fi

•■Ii

I B j
> i

. s

fh
♦ ♦✓

^ t\

* * f ̂tX/

•  ̂i

A i
 ̂^  I

•H
'414
f i .

, I,

VA
Hi

sdSi

. X Á
I

i j

* ; í í =

f i

í

4 T

I

■



i♦ > ♦ ̂

265
anexil ni harina^ ni otro metal ninguno». Orel, de Gran., 
íb l .  109 V.

✓Anexir, anaxir ant. cast., anexim port. De cm-nexíd,
i

«cantus» en R; Martín, «canción, cantar, canto de onbre,
canto de amores» en P. de Alcalá, r. es./:í.ináxada, «can
tar onbre» en el mismo lexicógrafo.

Vuestra persona ensalmada
Biva luengamente onrada,
Por que yo vea en Granada
Contar un lindo anaxir.

Cano, de Baena,^. 188.
Anpaz. Latón, bronce, cobre. De an~nohás, «aurical-

cum (aurichalcum), es (aes), cuprum» en R. Martín. «É que
no traigan freno con caifas )̂. Cortes de Volladolid de 1258.Anfión cast., anfido port. Lo mismo quea/?o??,.Angueira port. Alquiler ó arrendamiento de bestias, ú otros
animales de carga ó tiro. De L<Jt alcctrá. En el Fuero de
Castello Branco de 1213 se dice: «Qui Gavalo alieno caval*
gar: pro uno die, pectet I carnsiro, et si magis, pectet las
angueiras: pro uno die Yl denarios et pro una nocte
unum solidum». V. Sta. Rosa, Elucid.l /Anible cat. Alfamar, alfombra ó tapete. De hanábü,

hcinhal, «tapetum» en
R. Martin. Las etimologias, que se han dado de esta voz
no tienen razón de ser, pues en el pasage déla Crónica de
Muntaner, en que se halla anible (v. art. altnaxie), \)o se
habla más que de tapices, mantos, tocas y telas, pero no
de dones ó presentes.Anifala. Pan de salvado. De rJL¿\LI an-nojála, «furfur» en
R. Martín, «salvado» en P. de Alcalá. Alix y Müller.Añil cast. y port., anir cast. Lo mismo que añil.A nnadres. L o mismo que anadel. «Similiter annadres sa
gitarii mores militum habeant».' Fuero de Escalona-, ap.
Muñoz, Colee, de fueros rnunicip., p. 486.Annafaga. L o mismo que ctno/aca. Fuero de Cáceres.

AnnaOl, annafyl cast., anyafll \m\. Lo mismo que cmafll
3 4
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Moros estauan taniendo

✓

Atabales marroquiles 
De la otra rrespondiendo 
Tronpas con annafiles.

Poema de Alf. el XI, copi. 1644.
Taniendo annafyles e dando alarydos.

Poema dei Conde Fernán González, copi. 90.Annazaha. Lo mismo que añacea. «Et él non se trabaja de 
batalla.... sinon de folgar é de tenerse vicioso en sus 
palacios é en sus annazaha&r>. La Gran, Obnq. de Ultr., 
Lib. III, cap. CGGLXXXIX.Annora. L o mismo que noria. V. Confirmación de los fue
ros de Toledo por D. Alf. VIII, ap. Muñoz, Colee, de fue
ros municip., p. 381.Annubda, annudeba, anntidtwa, anuda, adnuba, anubda, 
etc. De wlXáJI anudba, «llamamiento por nombre, maheri- 
miento de guerra (nüdbe lal mundariba, en
P. de Alcalá, r. nadaba, «invitare, vocare» en Rai
mundo Martín, «llamar para alguna cosa, llamar al que
ha de venir, apercibir para la guerra, llamar para la gue-
rra en P. de Alcalá, «vocavit ad rem aliquam,
misit exercitu) contra aliquem» en Freytag. -La dic. 
ción adua, que hace figurar Dozy en el art. annuduva de 
su Glos., como una de las formas de esta voz, copiando á 
Sta. Rosa (V. ElucicL, I, p. 56), es la aráb. ad-duá, 
«invocatio, deprecatio, precatio, invitatio» en Freytag, r. 
Lto daá, «llamar al que ha de venir» en P. de Alcalá, «ci
tare, rogare, imprecari» en R. Martín.Annüteba. La persona que daba aviso para acudir ú la gue
rra. Alix. Según este orientalista, áe^Ai.¡\an-nctdib, part. 
act. de pero de ex\slivannüteba con tal significación, 
vendría de an-nuddáb, «el llamador ó el convoca
dor», forma que se encuentra en R. Martín y que ajusta 
exactamente con la ortografía de aquel vocablo.Annutia. En una escritura del monasterio de Gelanoba de 
1092, se lee: haec est enim haereditas que fuit de Abedone
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et dedit illam in annutias ad uxori suae Faracise Arias, etc.

M iU
A  1 \ T  i/t.v ! ! •  1 1 J O #
de Munoz.Alix, en cuyo G/os. figura el anterior pasage, 
no trae etimología de esta voz, que acaso no sea otra que 
a at. nuptice, boda, casamiento, empleada quizá por el 

cartulario en equivalencia de donatio propter, nuptias; 
pero SI asi nô  fuera, tratándose de una donación, no ha
bría otro medio de explicarla, sino considerándola como 
a eracion de la aráb. alatiya, «don, presente, rega- 
lOD, o de alhadiya, «donación».

Anoria . Lo mismo que ftona.
A nta cast gall. y port., danta port., dante cast. Búfalo. La 

pie. adobada y curtida del Danta ó Búfalo. Acad. De LJ 
lamia, nombre de un animal de África, de cuva piel se 
hacían las mejores adargas. V. Hozail, parte II, cap. 19.

ozy dice en el Supl. que el LJ lamía es un animal del 
genero de los antílopes, cuya clasificación no se compa- 
ece con la siguiente de León Africano: Lant (sive Dant) 

similitudine bouem refert, minor tamen cruribus et cor
nibus elegantius. Colorem album gerit; vngibus nigerri
mis tantaeque velocitatis ut a reliquis animalibus prmter- 
quam ab equo Barbarico superari queat. De totius Africm

Lib. IX. Sobre el empleo que se hacía de la piel 
del Ante o Anta para hacer escudos, dice el mismo autor- 
Huius tergore clypei fortissimi conficiuntur, quos nulla 
ratione praeterquam sphaerulae traiicere licet. De esta
suerte de cuero eran los escudos que de ordinario usa
ban los moros andaluces:
tandartes y las lamties das adargas hechas de cuero de 
anta), léese en un séchel ó cantar del Diván de Aben Cttz- 
mam Sobre el adj. lamti v. Almacarí, Analect., II, 
711. La forma dante se encuentra en Saez (Valor de las 
monedas, p. 531), en Marmol (Descrip. de África, I, 24), 
en P. de Alcalá, avl. Adaragadante (LJ xs.o dárca lamí} 
daragadante en el Glos. al Catálogo de la real armería, 
p. 6. La etimología pertenece á Quatremére (v. Notice sur

4
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BecH, p. 200, París, 1831) y Müller. «Otrosí que ningún 
oficial de correría no examine adarga de anta ni de enze- 
broni de vaca». Ord. de Sev., Tit. de Correeros, fol. 198 v. Ante. Lo mismo que anta. «Llevaba un calzón de terciope
lo morado.... el jubón de tela de oro, coleto de ante». 
Guzman de Alfarache, parte I, lib. II, cap. VIII.

A ntimonio. Según Littré y Marcel Devic, del ár. uWil titsrnud 
y con el art. alutsmud, «lapis ex quo collyria parantur». 
La forma xLíI itsmid, que tiene la misma significación, 
responde mejor á la gr. ó (tcw-ia'. de que procede, así 
como <7t:í|3'. cuadra mejor con la lat. stibium á que dió
origen. ,Anxahar. Chacal ó lobo cerval. De alchahira, «lupa»

. en Freytag, Calila y Dymna, cap. XII. Del arquero, e de
la leona, e del anxahar. 'Anzarote, azaróte, azaro]cñsi., lanzarote port. De 
anzarót, «sarcócola». Según Dioscórides (lib. III, ap. Aben 
Albeitar, Traite des sirnpL, trad. Léclerc, p. 154) es la go
ma de un árbol que crece en Persia, semejante á granitos 
de incienso, de un sabor amargo. Avicena dice que es 
el nombre de un árbol espinoso. En una nota de Lecleic 
se lee que la sarcócola es una exudación gomosa c[ue 
produce el cáliz de ciertas especies del género penca per
teneciente á la familia de las Epacrídeas.Añagal. Lo mismo que anacal. «Que ningún molinero ó 
añacal ó mozo sea osado de sacar fuera de la cibdad ni 
llevar al molino trigo ninguno». Ord. de Sev., Tit. de los
molineros y añacales, ío\. 238.Añacea, añaza ant. Lo mismo que añacea.Añafe. En algunas partes de la Isla de Cuba'lo mismo que
alnofe.

Añafea . Papel de estraza. De an-najáya, «peripsima» 
en R. Martín, el desecho de una cosa, el rejús.Añafil cast., anafi port., anafil cast. y port., anyafll val.. Género de trompeta igual y sin vueltas de que usaban los
Moriscos^ eran de metal .como las demás, y las reales de
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piata. Cov. De la voz perso-arábiga an-nafir, «aña- 
flb) en P. de Alcalá, «trompeta» en Hélot, «tuba mnea» en 
Freytag y en Wullers. Según Quatremére el añafd era 
una trompeta destinada para dar la señal de ataque. V.
Dozy, S¿(p¿. De ella hace mención Almacarí^ AncUect., II,
p. 832 y 833. La etimología es de Guadix y Urrea. Tañen
do trompas y añafiles. Ley IV, tit. 24, Part. II.Añagaza, ñagaza cast., anagapa, negasa port., anyagaca
val. De sjLisJ) an-naccáza, «venatio» en R. Martín, r. jíü nác
caza, en 2.'̂  forma, «venari», aenzarea la glosa,
en el mismo lexicógrafo, que traduce Dozy (v. Stipl.) por
«oiseler, se servir d'appeaux pour appeler etattirerles
autres oiseaux». Acaso la voz aréb. no sea más que co
rrupción de la lat. inescatio (que es la etimología de la
Acad.), el acto de engañar, r. inesco, «cazar, pescar, 
atraer con dádivas ó promesas, hacer caer en el anzuelo,

4

seducir, engañar».Añasco. Enredo. De an-náxca «nudo del lazo en que
 ̂ _

una bestia salvaje se encuentra pillada por el cuello», r.
naxica, «enredarse, ser cogido en un lazo».

4Añaza, añacea ant. V . añacea.Añazme ant. cast., añazmea base. Argollas de oro ó plata
a  A  É ^que usan Jas mujeres en las muñecas. Cov. Armillares ó

astragalos en la parte superior de los fustes de las colum
nas en la arquitectura ár. Gayangos, n. ms., ap. Alix, Glos,
De an-nadm^ «sartal ó hilo de perlas». Engelmann y 
Alix.Añil cast., anyilCiXi. y val. Color azul. De an-nil. Urrea.
Sobre el origen y significación de la voz ár. v. el art.
arnir.

Añir. Lo mismo que añ¿7. «Color indio ó de añir es la
espuma que nada en las calderas quando se cuece la yer-
va que llamamos pastel». Huerta, Anot. á Plinio, II,
p. 361.Añoria. Lo mismo que nortee.

N
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270A queme port. Gobernador moro. De alháquemy(.qu-
dex» en R. Martin^ «juez ordinario, juez elegido de la una 
parte» en P. de Alcalá, «jüdex, arbiter, princeps, domi
nus» en Freytag, «gobernador» en Marcel y .Bocthor. Ara , liara. hara, «parroquia, vicus» en R. Martin.
Esta voz, que se encuentra en varios pasages del Apeo 
del Ldo. Loaisa (Arch. de bienes nac. de Gran.) y en el
Lib. de Habices, es frecuentísima en la Introducción á la 
Iháta de Aben Aljatíb.A rabalde cast., arrabalde port. Lo mismo que arrabal. 

Ayacles buena ventur;i, responde luego el alcalde,
Las rentas de este consejo non las quiero yo de valde,
Mas vos dadles por mi tanto, por la villa e arabalde 
Si vierades que fabla en ello alguno, fablad con el pechalde.

Rimado de Palacio,Á rabe cast., malí, y port. La persona natural de la Arabia. 
V. cdcirabe.A rabí, arrabi ant. port. Del hébr. rahbi, formado de la voz caldaica ^  rab y del sufijo pronominal de l . “ persona, «summus, praefectus, princeps», ár. ar-rabbi.

Arabia ' cast. y port. araría. La lengua árabe. De
arabiya, voz que significa lo mismo, y se emplea como 
sustantivo en vez de V. Kaz., Dict.A rag, erraca cast., araca, arak, araque, orraca, rak port.
Aguardiente que hacen los tártaros con leche agriada de 
yeguas. De ^árak «aguardiente» en Henri y Bocthor.
Este autor, Marcel y Hélot traen la f o r m a araqui con 
el mismo significado. . ■A raban. En mi sentir esta voz es alteración de la aráb. 
harón, ó harón que se encuentra en R. Martín con 
la acepción de efrenis; «refractory, restive» en Catafago, 
epíteto aplicado al caballo ú otra bestia cualcgiiera, según 
Lañe. Ct. Alcalá en el art. harona bestia.

Araihanes. V. arraihán. «Et como c[uier cjue los cipreses 
non llevan fructa que sea de comer, son muy buenos fir- 
boles et .muy apuestos, et los araihanes, et los lidonerós
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et los azofeifos», Lib. del caballero y  del escudero del
Inf. D. Juan Manuel, cap. XLIV,

Aral. «Unum medium de uno aral, c\im sua casa, et cum
vinea, et cum sua agua». Doc. de.Paco de Sousa de 1116,
ap. Sta. Rosa, Elucid. T)e ^  i] ar-rahlj «ovile» en Rai- 
mundo Martin y en el Glos. Letd., «hato» en P. de Alcalá,
..«casa fuera de una ciudad, tierra, alquería, aldea» en
Dozy. V. Glos. y SupLA rambel cast., alambel port. Tapiz, cobertor. De
alhouibel, «tapetum, omne quod extenditur» en R. Mar
tin, «bancal, repostero, poyal para cubrir el poyo» en
P. de Alcalá. Guadix y Rosal. «Y el maestro que flziere
los tales alquiceres ó arambel que los faga el pié de lino
y la trama de algodón». Ord. de Seo., til. de los texedores
de lino y lana,ío\. 211.A rancel cast., cat. y val., alancel cast., aransel port., aran-
.s'Gíf/malí. Tarifa oficial que determínalos precios á que
se han de vender las mercaderías y los derechos que se
han de cobrar.- De Jl as-sir, «pretium» en R. Martin,
((precio de los géneros ó mercaderías, sobre todo fijado
por la autoridad» en Kaz., «the current price, or rate, at
wich a thing is to be sold» en Lañe; ó del pl. alasár.>(( )) en Henry, en Bocthor, r. sára, en
2.“ forma, «ponere precium» en R. Martin, «coter, exti-
mer, fixer le prix des denrées, etc.» en Kaz., «tasar, regu
lar, limitar el precio de los géneros,
«tarifer» en Henry. Este mismo verbo se encuentra en

en Bocthor,

1.® forma con la acepción de tasar en P. de Alcalá y en
Hélot. Dê L*.ŵ ) alasár ó alasér, insertada una n eufónica 
entre el segundo alef y el sm (cf. alcanfor de ĵílLII, can
sar de quassare, manzana de matiana) y convertida la r
final en I (cf. alquilé de [jXJI, añafil de se produjo la
forma alansel ó alancel, y mediante estos cambios y la
transcripción del lam (l) del art. por la r aransel ó aran
cel. «Arancel de pesos: por una @ de clavos de girófe
quinze mrs.; id. de la nuez moscada de janli veynte;
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id. dei alnoxaca onze, etc.» Orí7. de Gran.', tit. XIX, fol. 
312 y siguientes.Arar . Enebro. De árar ó arar, que significa lo
mismo. V. Aben Albeitár, Traite des simpL, trad. Le- 
clerc, II, 442.A raual. Lo mismo que arrabal.

Por las tierras se volvieron
Probando é ffaciendo mal
Yllora combatieron,
Ganaron el araual.

Poema de Alfonso el XI, copla 21. Arauia. Lo mismo que arabia.
Dixieron los escuderos:
Sabedes bien la aranía?
Sodes bien uerdaderos 
De tornarla en aljamía.

Poema de Alfonso el XI, copla 1293. Arazana. Lo mismo que atarazana. V. Capmani, Memo
rias, Voc. de algunas palabras.del lat. b.A rbelgoran. Prov. de Granada. Lo mismo que alboqueron. A rbellon c,Q.sl., arbelló \sl., aubelló cat., alballó mal!. Lo 
mismo que albañar. V. Rejón de Silva, Dic.Arbollón. L o mismo que arbellon. Alix trae en su Glos. la 
etimología de esta voz, que es la ndsma que dió Müller á 
albañal y sus diferentes formas.

Mar
Castro.Arcabuz. Á las etimologías que se han dado de esta voz hay
Grandgagnage y Diez.A rcacil, alcacil, alcaucí, alcaucil. Palabras híbridas, com
puestas, según Simonet, del art. ár. al y de la cast. ca- 
becilla, ó del dim. lat. capitellum, opinión aceptada por 
Dozy. V. Simonet, Glos. de voces ibér. y lat. in v. Cab
ella. La correspondencia aráb. cabella, que da P. de Alca-

!  / '  . . .
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]á al vocablo alcaucí, abona cumplidamente esta eti-

I
I
I

mologí a.A rcada . Movimiento violento y penoso del estómago, que 
excita á vómito. La Acad. deriya esta voz de la aráb. s\aíj
hárcada, nuez de la garganta. En mi humilde opinión, y

V • \teniendo en cuenta que este término se usa comunmente
«  A  % %  £ %en plural, arcada no es otra cosa que ^\Sj=-harcát, pl. fem.de » harca que vale movimiento.A rcaduz cast., alcatruz gall. Lo mismo que aleadas.ARCAM. Serpiente venenosa del Turquestán. Metátesis de la

diccióirár. azrám, que se encuentra en Marcel con el
propio significado.

alcatifa
cubierta de tierra que echan en las solerías délas cáma
ras ó sobrados.A rcazon . And. Mimbre. Corrupción de aljaisoránque significa lo mismo. Los herboristas arábigo-hispanos
daban al mirto silvestre, de que se hace mención en el

J  •  ^—  m  L  I  ^  .
I  #  #

Libro cuarto de Dioscórides^ el nombre de« 1  -> 7  ̂ ..w ^  1 1 ^  A  «A 1 ■v-\̂  1 r \  •! ( O*!"*(T-
por la semejanza de su ramaje con el del mirto. Y. Aben
Albeitár^ Traité des simpL, trad. Leclerc, I, 10 y II, 68, y
Aben Alaw., trad. Banqueri, I, 313.A r ce , arcén. Margen ú orilla. Brocal. Acad. En la primera

y en la s e g u n d a jarse albir, «brocal de pozo» ó sim
plemente jarse, mediante la elipsis de albii, 
«Dozo». V. Henry in v. Margelle, y Boethor in v. Margelle

MaiA rcelio . Calificativo del caballo que tiene el pié derecho
^  ^  ^ ^ 4  Iblanco.. De ^I^^l archeli, adj. posesivo derivado de 

archeL V. argel.Arciche. L o mismo que aciche.A rgidrighe ánt. Tablero del juego de ajedrez. Lo mismo que
a j e d r e z .A rginal cat. Certa classe de eixárcia 6 eugeny pera pescar.

35
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Labernia. De ŷ LwJl as-sinnára,hamepon en Kaz.,Bocthor, 
Hélot y Henry, «anzuelo» en P. de Alcalá, que da fathaála primera radical.Archegaya. L o mismo que azagaya.A rda, ardilla harda port. Esta voz, á la que la Aca
demia da como probable un origen aráb., y que de aten
derse únicamente á la homofonia, ninguna etimología le
cuadraría mejor que da berberisca sOjJ aárda, «rata» en 
Marcel, ó a^árda, «rata de los campos» en el Dict.
Franp-Berbére, tiene muy pronunciadas trazas, como
opinan Diez y Donkin, de no ser más que corrupción de
la lat. nitella, la cual por la prótesis, cambio de la n en r
(cf. sangre de sanguinem, cofre de cophinus) y de la d en
t (cf. dedo de digitus, lodo de lutus) se transformó en a n dida; mediante la síncopa de la i, en ardella ó ardilla,
y finalmente por contracción en arda.Ardazá Según Boy, en su Dic. de Comercio, se da este
nombre á las sedas más groseras que hay en Pérsia y de
ningún aprecio, porque están llenas de unas ligaduras
que son inútiles: además de su mala calidad natural, están

I sujetas á fraude, porque á menudo se encuentran en las
masas estopas de seda mezcladas. De ad-dosa «al
godón» en Freytag y Kasimirski.Ardel. Medida de pesos y capacidad en Egipto. De ar-
deb ó irdab, «medida de áridos,» derivada á su vez del 
gr. ápTáíJa, lat. arlaba «medida de los egipcios para las
cosas secas, que hacía tres celemines y la tercera parte
de otro,» según S. Isidoro. Sobre la capacidad de esta
suerte de medida puede verse á Silvestre de Sacy, Chrest.
aráb., II, p. 28.Arderá. L o mismo que ardel.Arduran. Variedad de la saína de Berbería. Corrupción de
la voz berberisca eyárden ó ayárdan, que res
pectivamente se registran en Marcel y en el Dict. Franp.-
Berbére con el significado de trigo.Arefece port. Barato; á bajo precio. De ar-rejipe «vi-
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lis pretii res» en Freytag, «qui est a bon marché» en Kaz.

tA rel, cast., arer cat., mali, y val., arera cat. Especie de cri
ba grande para limpiar el trigo en la era. Acad. De Jb^£ 
;^ar6e'A nuestro garbillo, derivado á su vez del Jat. cribe
llum, criba, tamiz en Palladio, dim. de c/vYj/v/m, la criba
con que se limpia el trigo y otras semillas. De JUj¿ gar- 
bél, mediante la síncopa de la g (cf. alara de s.jyi£ galala)
y de la 6 (cf. codo de cubitus), se hizb arel.A renque cast., arench cat. Según los etimolosistas, del teu
tónico harénc. La ortografía de las formas españolas de
esta voz tiene más semejanza con el nombre, de unidad
jiXyl ar-renque'^ el colectivo ar-re«c, que se registran
respectivamente en Humbert y Bocthor con la acepción
de hareng j  poisson. Pero como esta voz no se baila
en la lengua árabe clásica, entiendo qué la dicción

{ I

española no es más que alteración de las latinas halec,
hallec 6 alee, que se encuentran en S. Isidoro con la acep
ción de anchoa, pes ,  mediante la conversión ordinaria de
la l en r y la inserción de una n eufónica antes de la letra
final. Cf. mancha de mácula, alondra de alauda. «Los sal
mones e los arenques segunt que délos menudos dixe.... »

, Arte cisoria del Marqués de Villena, p. 76.Arez. El árbol llamado por otro nombre alerce. De arce 
«cedras.» «Lanza traía de palo, que dicen cedro en latin, e
en arábigo llaman ares.)y La Gran Conq. de Ultr., p. 174.Arfa, arfe. El saco,, ó copo, ó bolso de las varias redes de
pesquera que se emplean en el Guadalquivir. Acaso de

alfojj, «red,» ó de jiáLt a//a, ur/a, mediante la conyer-, 
sión de la t en r, qub se encuentra en Marcel con la significación de fondo dé un saco.Arfar. Cabecear el buque. Tal vez de orf «coma» en
R. Martin, «cresta de una colina, cresta del gallo» en Kaz.

A rfar  port. Encabritarse (el caballo). De «rAf/cí, 8.® for 
ma del verbo rr^a’a «levantarse, levantarse endere-
cando» en P. de Alcalá. De ártafa’a, por la sincopada

J

/
S * .  '  ^ . -i
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arfar

infinitivo castellano.
E l verbo árabe que propiamente tiene la acepción

A ___ m W  __ ^

en-

í; x a h h a  en segunda

I , -

/

cabritarse el caballo es el sordo ^
forma, seguido del nom bre^ jí/«/■ ««_, «caballo.» R. Martin
traduce en la glosa del art. Elevare de sii Voc. Lat. Ar.
^  i por «quando se elevat in  duobus pedibus.»

ARflL. Lo  mismo que al/il en la acepción de pieza del juego

de ajedrez.
ARGAANs pl. port. Alforjas, mochilas. V.
A rgadells pl. cat. Angarillas de fusta, espart o altra mate- 

fia  áb sas divisions, que/S posan sobre las bestias pera 
péftar cantés de aigua, etc. Lavernia. De alcartoU, 
«ó'büs sarcinave asini; canistrum, sporta, spec. fructua
ria» en Freytag; angarilla, canasta en Bocthor, derivada á 
su vez del gr. xápta)\},o; ó xápxaXo? (por xaAaSos) «cesta, canas
ta,» rab. Sisip cartií. D e  sincopado el
mudado el ó (i) del art. ár. en r, el o  (q) en g (cf. gabilla 
de -ü^ cabila) y el L  (t) en d (cf. adobe áe, at-tób),
se hizo argadell. También pudiera traerse argadell des.l*E. 
atela y con el art. a/afe/a, «angarilla, canasta», en Boc
thor, mediante los correspondientes cambios eufónicos.

Argadillo. Prov-. de Aragón. Cesto grande de mimbres. De 
üioj.}l\ alcartella, nombre de unidad del vocablo anterior.

Argado. Enredo, travesura. A lix , corrigiendo á Marina, da 
como origen probable de esta voz la ár. algadr, per
fidia, engaño, dolo; sin reparar en que es simple altera
ción deladj. lat. sustantivado arguias (de arguo) «agudo, 
ingenioso, sutil, astuto, diestro,» de donde el v. arguto,
charlar mucho.

Argalí. Carnero. De alchadi, que significa lo mismo.
ArgaliAj argallia. Lo mismo que algalia.
Argamandel. Arrapiezo ó colgajo de paño, lienzo, etc., como 

los que cuelgan de los vestidos rotos. Acad. Voz com
puesta de las ár. jarea, «pars fei laceratae(ut vestis)» 
en Freytag, «lambeau» en Marcel, «chiffon» en Henry,
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«  \

((pitacium)) en R. Martin, y mandil, «pannus, suda
rium, linteum.»

Argan. Género de plantas (árboles y arbustos) que se crian
en Marruecos. De archan, «oleastri spinosi genus m 
Mauritania frequens, cuius fructus amygdalis similes nu
cleum praepinguem et oleosum continent et hanc oh cau
sam appellantur,-0 6 de ^a^c/^á?  ̂«oleastri spi
nosi genus Africanum, cuius fructus seu nuclei amygdalis
similes.» V. Freytag, Lax. Ar. Lat.

Argana cast., argao port., arguens, pl. cet. En la acepción
de máquina, á modo de grúa, para subir piedras ó cosas
de mucho peso, la derivó Menage del b. lat. arganum por } I

organum, gr. opyavov instrumento, útil, herramienta, todo
lo que ayuda ó suple el trabajo del hombre, máquina
Pero la verdadera etimología es ergata, procedente de la
misma radical, que se encuentra en ^utruvio con- la sig
nificación de máquina para subir grandes piedras, etc. La
voz lat. se deriva de la griega sayá-r-r,, de. donde trae su ori
gen la ár. eU.̂ 1 irgád, «machinae genus, cylindrus tracto
rius in emolienda anchora adhiberi solitus.» Rejón de
Silva dice que es lo mismo que cabrestante ó torno. Náu
ticamente se toma también por cabrestante, que es el
valor de la voz griega spyaurj. <.̂ Arganes, ergata que es made
ro sobre el cual se hace la máquina.» Urrea, en Vitruvio.
En el sentido de serones ó angarillas con la armadura de
arco para llevar la comida sobre una bestia, que ledá Go-
varrubias, creo que es lo mismo que orguena.

A rg aya . Según A lix , de algaya, «flnis» en R. Martin,
«extremitas rei summusque terminus» en Freytag,

Argayo. Manto que se ponía sobre toda la demás ropa. Ma
rina da por etimología de esta voz la ár. rAíJI algaya, qué
carece de tal signiflcacion, y Alix algaxú, «tegu
mentum, velamen.» A mi parecer, argayo \\o es más que
corrupción del ár. ax-xáyg, «túnica» en R. Martin,
vocabio originado delcelto-latino sagram, nuestro sayo, me-
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diante la conversión frecuente, del lam del art. ár. en y
de la s en g. Cf. gibia de sepia.

Argel cast. y port. Adj. que se aplica al caballo que tiene
un sólo pié blanco. Acod. De )^^árchel «in uno pede 
posteriore albo notatus equus,« raíz rcichila «iñ pede
uno posteriore álbum locum habuit jumentum.» Alix.

Abgema . Nube del ojo, según L a g u n a  en Dioscórides. Es
la voz latina argema, gr. apyeiJ-a ó apye[Aov, que se encuentra
en Plinto con la acepción de tela ó mancha que se cria
en el ojo. V. Forcellini y Miguel y Mo.rante. De la misma
procedencia se registra en ár. el vocablo arguemá,
úlceras del ojo. V. Aben Albeitár, Traite des simp., trad.
Leclerc, I, 50.Abgen A. Lo mismo que argana en la segunda acepción.
«Pusiéronle en unas argenas de paja como aqiiellas don
de llevan el vidrio.» Licenc/ac/o Vidriera, p. 220.Argolla cast. y port., argolles, pl. val., argola port. De J.*JI
algoll «collar de cuero ó de hierro que ponen en el cue
llo.» Müller. Creo preferible esta etimología á la que dan
á esta voz Diez y Donkin.

Argoma. Planta. Aulaga. Corrupción de j j J  a s e s s a

ilgenián «genét sauvage» en el.D ícL Franc.-Berbére, me
diante la elipsis de y^jazesza.A rguenas, arguenas. K\íov]dLS. Acad. Según Marina y Alix,
probablemente de Xaíj y con el art. algüenia, «sa
co» en Freytag y Kazimirski.A rigue. Madero comunmente enterizo que sirve para la
construcción de edificios. De siy. araque, «lignum trans
versum inter duo parietis fulcimenta» en Freytag, «poutre
transversale entre deux soliveaux verticaux» en Kaz.A rije . L o mismo que, alarije.Arijo , adj. Entre labradores se aplica á la tierra que es
delgada y fácil de cultivar. Según Alix, de -/
«delgado, fino» en Kazimirski, «non cohaerens terra» en
Freytag.
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((estructura u obra elevada, pilar que sostiene la tienda,
columna, pilastra.» Alix.

Arjoran, El árbol llamado también ciclamor. De ar-

árbol de Persia, cuyas flores son de un rojo subido. Los
árabes han aplicado este nombre al color parecido á la
flor de aquel árbol, Herbelot dice que el arjorán 
es un árbol de Judea, el cual se cubre, de flores de color
de púrpura antes de echar sus hojas. Leclerc lo identificas
con el gainier, el Cercis siliquastrum de las leguminosas.
V. Aben Albeitár, Traité des simpL, trad. LeclerCj I, pá-

, ginas 50, 51 y n.Arlota. L o mismo que alrota.
Armadía. Lo mismo que almadia.Armaga L o mismo que alfarma.Armajal. Lo mismo queArmajara. Porción de tierra muy labrada y estercolada

para hacer almáciga. De J Jl almáxar ó s.Láí.JI almaxara,
procedente del Arameo maxar «término de jardine
ría, almáciga.)) V. Aben Alaw., II, 60, ap. Dozy, Sw/i/.Armajo. Lo mismo que almarjo.Armala cat. De hármal, «peganum harmala, ruda
borda.» Colmeiro. V. Aben Albeitár, Traité des sirnpl.,
trad. Leclerc, I, 424—7.Armona. L o mismo que almona.Arnaute. De arnáut, «albanés» ó natural déla Albania,

iAL,prov. turca. «Lo que sé es, respondió el cauti
vo, que al cabo de dos anos que estuvo en Gonstantinopla,
se huyó en traje de arnaute con un griego espía.» D. Qui
jote, Primera parte, cap. XL, p. 170.Aroga. Especie de lienzo de poco más de tres cuartas de an
cho. Acaso de )JI
do, fino.» «Cada vara de aroca fina á cinco reales y me
dio.» Prag. de Tas., fol. 9, año de 1680.Arousa gall. Tumulto. De S..WJ.4JI alhcuisa, nombre de acción 
del V. (j.vL5> hása, que en II y V forma se encuentra en

4 I
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Raimundo Martin con la acepción de scandalizare.

Arraax, arrahax. Los ose^uelos de las aceitunas quebran
tadas en la rueda del molino de aceite. Cpv. De ar
roja, «bajo, vil,» como es el rejús ú orujo de los cuescos y
ollejos de las aceitunas.» Cf. Arrefece.

Arrabaa. Especie de cuadro en que está embutido el arco 
de herradura. De a r - r a 6 á a ,  «cuadro» en Kazimirski, 
r. que en II forma vale cuadrar. Alix.

ArRíUbal cast. cat. y port., arrobáis, pl. val., arrabalde cosí. 
y port., arraoal. cat. y malí., arravalde, arrevalde port. 
De jaijW ar-rtibad, «parrochia, vicus» en R. Martin, «arra
bal, barrio, collación de cibdad» en P. de Alcalá. Marina.

Arrabeca, rabeca, rebeca port. Violón. Corrupción de^Wyi
ar-rabáb, nuestro rabel. Sousa.

Arrabí port. Lo mismo que amóí.
Arrabil, rabel, rabil port. Lo mismo que el cast. rabel.
Arrabio. Hierro colado. De ar-raui, «orichalcum.» gr.

derivado á su vez del persa rouí, ó
«aes vel stannum fusum» en Vullers.

Arrabiqua, arrebique, rebique port. Rojo, colorado. Estas 
voces, que con mal acuerdo figuran en el G¿os. de Dozy,no 
son más que alteraciones del adj. lat. rubricas, rojo, como 
lo sospechó Duarte Núñez de Liao, que las deriva del sus
tantivo rúbrica, la almagra ó bermellón en Plinio.

A rráca  cast., orraca val., arracadac base. Lo  mismo que 
alcarrada. V. R. Martin, Voc. Lat. Arab. in v. Inaui is.

Arracife cast., arrecife cast. y port., arracif, arrecif yñ\., 
arrife, recife port., arrispea base. De or-ragif
arracife, calgada, camino en P. de Alcalá, «strata, calsa- 
da» en R. Martin, «camino empedrado» en Kaz. En la 
acepción de banco ó bajo formado de un encadenainiento 
de piedras ú otras materias duras, que tiene la dicción 
cast. en el Dic. de la Acad., podría también derivarse de

J»; ru.

ar-rasef
agafa, ((em

pedrar. ))
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281Arragife. Cardo arraciie en P. de Alcalá. Lo mismo que
arre cafe.

4Arráez cast., arraes malí, y port., arrais^ arraiz, arrayo
É  %port., array malL  ̂ arraix cat.,- malí, y val. Jefe ó cati-

A ^  -

A L

dillo entre árabes y moriscos. Capitán, patrón de barco.
i  J  i  j  *  •Dê .v.il̂ JÍ ar-ráis, «princeps, nauta» en R. Martin, «príncipe

de sinagoga, príncipe de pilotos, almirante, patrón ó de-
4  é  ^tensor, patrón de nao ó carraca, caudillo)) en P. de Alcalá.

Rosal.A rraezar. Dañarse, viciarse, malearse alguna cosa, como
1  >  A  ^  «M ______los
fuit res, vilis pretii habuit, y en IV forma «vilis pretii ut
esset effecit deas, invenit vilis pretii rem.» El insigne lite
rato D, José Amador de los Ríos dió la etimología de esta
voz. V, Glos. á las Obras de D. Iñigo López de Mendoza,
Marqués de San Liliana in v. Raez. «É los moros desuso

^  •  1  M^ 1 1  é S  ̂ ^  ^  Adichos estaban apercibidos, é temiímse de lo que vinodespues; pero fueron arraesando las viandas, é fueron
s  ^  ^  ^  •  Acobrando salud los que se guardaban de se fartar é los

otros murieron todos.)) Cróti. del Cid, cap. 102.Arrafagha. De Mi^Jfarrd/acfg «caravana, sociedad^ cama- 
radas, hombres que viajan juntos,)) r. ^j.h.ráfaca, «comes,
socius fuit.)) «Et veniant illas arrafachas totas terras ad
L ?   w  ̂ I  § i  É m m ^  _fidelitate, et non illas sachet, nec tragat nullus de suos
fueros.)) Rofarull, Colee, de Doc. inéd. dei arch. gen. de
la Corona de Aragón, ly , p. 130—134. En otros documentos se encuentra también la forma arrafache.Arrafala. Ved rafala.Arrafiz. Cardo de comer. Lo mismo que arrecafe.

I  *  ^  ^  \  ^Arrahan. Lo mismo que arraihan. «Tomillo, et jara, et fo-

Alfonso, Bib. Ven. I, 155.
MonterArraihan, arraijan, arrayan. Dê L-̂ ^̂ J) ar-rat/zá/z,, «mir- 

tus)) en R. Martin, que trae el nombre de unidad, «arrai
han)) en P. de Alcalá. Rosal. La etimología se halla en Ca-
siri. V. Bib. Ar.-Hisp.-EsG, I, 334.
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Arrajaque . Lo mismo que arrejaque.
A rralha  porL Becerra de dos años. De alichla, ',(vi-

tula» eu R. Martin, «ternera, hija.de vaca», en P. de Alca
lá,» 6 de cuja (que con la misma acepción de ternera 
se halla en el lexicógrafo cat.)„ sincopado ó suavizado el 
. (i) en h y añadida al fm una l eufónica. (Cf. alquival de 

,L¿vj| aljibcL. De á/ya viene también nuestro eral. V. 
Eral y Eral ternera en P. de Alcalá.

Arrancan . Lo mismo que arracada. En el Testamento que
' el Rey D. Sancho I otorgó en el año de 1209 se lee: «Habeat 

et meas cintas, et meas scarlatas, et penas varias, Arran- 
canes et lencios.» Brand., lY , Monarch. Lusit., ap. Santa 
Rosa, Elucid.

A rrapiezo , arrapo. Jirón ó andrajo que cuelga del vestido 
roto y viejo. Esta voz, lo mismo que harapo ó jarapo, como 
se pronuncia en Andalucía, no es, á mi paj-ecer, más que 
la aráb. xarmit, pl.
beau, haiilon^ véteménts en lambeaux, haillons» enKazi- 
mirski, «vestes seu panni laceri» en Freytag, que solo 
trae el pl., el cual se encuentra en las Mil y una noches, 
1,126 y 128, ed. Habitch.

A rraquibe , arraquioe, arrequioe. Labor angosta y tirada 
que se va extendiendo por todo el ruedo del vestido. Cov. 
De ar-raquíb, «cosa que se une ó adapta á otra,

W ^ 0

como-el engarce á una sortija, el hierro á una flecha, etc.,» 
r. ráqueba, que en II forma vale: «imposuit rem alte
ri, inseruit palam annulo, cuspidem telo, etc.» Alix, Ma
rina Y Engelmann. Gf. Raa/ : í «bordadura de una tela dis-V O • • *
tinta aplicada sobre un vestido» en Quatremére, Hist. 
des sult. maml., II, 4.® parte, p. 78.

Ar r a s . L o mismo que arraes.
Que no ternian las pases

♦ t

Por fecho del Padre Santo:
Al rey moro e sus arrases 
Ffesieron saber atantos

Poema de Alfonso XI, cop. 13.
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 ̂ l 283Arratal. L o mismo que arrelde. V. Collectio morum Co- 
lymbrice.A rrate cast. y port., arratel port. Lo mismo que arrelde. Arraxaque. L o mismo que arrejaciue.Arrayan cast., arrayanahñsc. Lo mismo que arraihan.

tA rrayan. L o mismo que arrayas. «Embió á folgar á los
Arrayanes de los moros.» Florian de Ocampo, Cron. qen., 
folio 321.Arrayaz. Lo mismo que arraes.Despues la zaga vinieron ricos bornes y Arrayares, é todos luego fecieron muy bien apostadas faces.

Romance de D. Alfonso XI.
La voz arrayas, empleada por los cronistas de la edad 

media en sentido de gobernador de una provincia (V. Ba
rrantes Maldonado, Mem. Hist. Esp., IX, 260: «el arrayas 
de Málaga,» «el arrayas de Guadix.»), viene, á mi parecer,de LpjJI ar-riyási, que con la acepción de «soberano» se 
encuentra en el Supl. de Dozy.A rrayhan. L o mismo que arraihan.)'! El cedro es un árbol 
crecido, del qual se coge la resina llamada Cedria. Pro- 
duze un fruto redondo como el Enebro y tan grande como 
el que nace áe\ Arrayhan.)) Dioso, ilustr. por Laguna,A rrayjan. L o mismo que arraihan. «El arrayjan doméstico 
y negro es más útil en el uso de medicinas que el blanco.» 
Laguna, AnoL á i)íosc., p. 97.Arraz. L o mismo que arraes.

Un arras bien se guisó 
De Guadix con gran mesnada,
E sobre Siles posó
Con grande gente é menada.

Gopl. del Poema de Alfonso XI, ap. Argote de Molina, 
Noblesa de Andalucía, fol. 198.A rrazife cast., arrispea base. Lo mismo que arracife.Arre cast. y port., arricdX., harre cast. De Ll arre, voz usa-



r  .

r
f

I

\ .

\ 'f j

I! '
i ,

1 \

p

!$

f

;
( I

• s

I! .  t

284
t •

da en Marruecos para arrear las bestias. «Comienza el
hombre á dar sus gritos; arre acá.» Lazarillo de Tormes,
parte 2.“, cap. XVIÍI, de incierto autor.Arreal. Araial, acampamento de hum exercito, ou de al-
guns corpos de Soldados, e Milicias. Sta. Rosa, Elucid.
El lexicógrafo portugués trae esta voz de Arralare, que enla decadencia de la lengua latina significa arreglar, ar
mar, disponer por orden, con asiento y método todo lo
que es conducente a el alojamiento de un ejército. Yo
creo más llana su derivación del ár. ar-rahl, «man
sio, locus ubi quis habitat» en Freytag, «morada, habita
ción, lugar en que se hace alto» en Kazimirski.A rréala, arréale cast., arreal val.-Derecho que pagaban
los serranos de sus ganados, que pastaban en Andalucía.
Acad. Alix trae esta voz de «U i| arruciya, «rebaño,» voz
sinónima de rjjO dúla en Hélot y Marcel. Yo creo que es
simple transcripción de ar-ráhal, «ovile» en R. Mar 
tin. «hato» en P. de Alcalá.A rreas, arrean, arriaz port. Moraes y Fon seca consideran
estas voces como pl. de arrea: En este supuesto, deríva
las Dozy de orwa, que P. de Alcalá en su art. Lazo
de zapatos pronuncia drgua. De ser, con efecto, un pl., yo
creería más derecho traerlas de la forma ora o ira,
que con el significado de laqueólas globtdi úestiarii se
encuentra en Freytag y con el de «boucle» en Flenry.A rrebate cast., arrebát val. Léese en la Crónica de D. Al
fonso el X I  (p. 550), que cuando los Condes de Derbv
y Salisbury llegaron á presencia del rey, este les dijo”:
«que las sus gentes dellos no eran sabidoras de las gue
rras de los Moros, et por esto que era menester que man
dase cada uno á los suyos que non saliesen a los arreba
tes de los Moros, salvo quando viesen salir allá el pendón
del Rey de Castilla.» Dozy interpreta la voz cast. por la
aráb. L yi ar-ribát, «puesto, lugar en que se han colocado 
tropas.» En mi humilde opinión, la voz española nada
tiene que hacer con la aráb. Dyi ar-ribát, «quinque equi-

'  í

:.v

'  r  ^  A

'  Lll
':?r

1 -¡'Á
* ♦ v j

*4  *  I

■ '  - v r t
( ♦' L  .1
♦ V

.  I  ' î •
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tes vel plxires statio,» de limitar Su valor á esta sola acep
ción, como lo hace el ilustre orientalista holandés, á cuya 
perspicacia é ingenio peregrino no podia ocultarse que 
semejante sentido no se compadece con el que realmente 
tiene arrebate en el pasaje transcrito de la Crón. de Don 
Alf. el XI, el cual, á lo que se me alcanza, no es otro que 
el de escaramuza ó combate. Cierto que los diccionarios 
árabes no dan á aquel vocablo semejante significado; pero 
por ventura se encuentra con él en el siguiente texto de
Aben Batuta (F¿q/es, IV, p. 353j: q*
LAJlj que Mrs. Defrémery y Sanguinetti traducen:
«et je désirai prendre part á la guerre sainte et aux cam-

I

hats des infidéles.»
Arregas. Arzolla; en la acepción de almendra verde. Co

rrupción de 5jj.IJI al-leusa, que tiene el propio valor.
Arrecafe, arrecife, arrezafe. Cardo borriquero. De 

alhárxuf, que significa lo mismo. Cañes, Marina, Alix.
Arrecife. V. arracife.
Arregova, recova port. Lo mismo que recua.
Arrefece port. De ar-rejc, «á bajo precio, barato.»
Arrefen. Lo mismo que rehen.
Arrefezarse, ant. Envilecerse, acanallarse. De ĵ^A-j^rájaga, 

«vilis pretii fuit rea.»
Arrehan. Lo mismo que rehen.
Arrehecer Lo ,mismo que arrefezarse. «La cuarta que en 

el tu don non arrehezco^ nin aviles á tí mesmo, et que en 
antes seas por ello preciado que no despreciado.» Casti
gos é documentos del Rey D. Sancho, Cap, XIV.

Arrejaca. Lo mismo que arrejaque. «Et non hay otro co
bro si non lo mas aina que pedieres ó con vara, ó con 
arrejaca, ó ballesta, que cobres el ánade, pues anda 
muerta.» Lib. de Mont. del príncipe D. Juan Manuel, 
Bibl. Ven., 111, 202.

Arrejaco. El ave llamada vencejo. Lo mismo que
Arrejaque, arrexaque. Instrumento de hierro de tres pun

tas torcidas. El vencejo por las uñas corvas que tiene. 
Cov. De ar-raxáque, «arrexaque, tridente arrexa-

s
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que» en P. de Alcalá: «fourche á tr ois pointes» en Abd
Í Walid

dei Rosal: «el arrexaqae es nombre de uii pájaro que
otros dicen vencejo; el vocablo parece aráb. que así lla~
man al arma ó hierro de tres puntas.» El ilustre lexicó
grafo opina que acaso se dio al vencejo aquel nombre
por tener en cada pié para adelante tres uñas iguales deestrada fuerza en aserrar lo que con ellas prende  ̂ pues
una uñeta que tiene detrás no se descubre tanto. La pre-

jatátífj que vale á la vez (drundo» (hirundo) en R. Martín,
«martinet)) en Bocthor, y ((tridente)) en Henrv. V. etiam
Bocthor, Kaz. y Freytag in v. olLi-.

y > P. de Alcalá trae por Vencejo arrejaque ave  ̂ guaxáca.,
* i " Yo creo que esta voz es corrupción de raxáque 

que, como hemos visto, se encuentra en el mismo lexicó
grafo en correspondencia de Arrexeque, nombre entre los

♦  '  *

moros andaluces del vencejo, según Francisco del Rosal.A rrel. La parte enferma de los árboles y plantas soterradas.
Raiz. Tal vez áe alecl, «imum cuiusque rei, radix.
origo, stirps.»A rrel. L o mismo que arrelde.A rrela port. Lo mismo que arrelde. En el Concilio de Leon
de 1012 se dispone que: «omnes maceliarii de Legione per
unumquodque annum, in tempore vindemiae, dent Sa-

J gioni singulos utres bonos, et singulas arrelas de suo.».
V. Sta. Rosa, Elucid.A rrelde cast., base, y port., arrale, arratel port., erraldea
base. Metátesis de ar-retl, peso que varia, según los 
paises, «libra» en R. Martín, «libra, pesa de doze onzas.
libra moneda» en P. de Alcalá. En Oriente es también me
dida de capacidad para el vino, y es la mitad de un 
mann. Las formas port. arrale y arralel vienen de yl
ar-rátel, que es la ortografía del vocablo aráb. en P. de
Alcalá, en Abeñ Cuzmán y una de las tres de R. Martín.A rreo cast; y port., círrew, cat., malí, y val., arreio, arreyo
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port. Atavío, adorno. Guarniciones 6 jáeces de las caballe
rías de montar o de tiro. De -jJI ar-rejót, pl. 'de ___ ^
rojt, arreo, mediante la síncopa del ^ (7‘J.y apócope del 
(t)ñ.nñ\, vocablo de origen persa que se encuentra en
Freytag con la acepción de «ornatus;» en Kazimirski con
la de «vetements, habits, effects» y en Bocthor con la de
«riche caparacon d’étoffe de soie (y compris un harnois).»
Vullers comprende ambas significaciones: «apparatus
suppellex, sarcinae, vestimentum, bona, opes.» V. Lea?.
Pers. Lat. Etym. in v. •  » a'A rrequife. Hierrezuelo que se hace en la punta dei palillo
que se emplea en el alijo dei algodón. A mi parecer, de

ar-rehif, «tenuis aciei gladius, acutus media cur
vaturae parte, in qua praecipua vis est,» r. rahaja «te
nuem effecit, acuit ensem.y>Arrequive, requive. Lo mismo que arraquive. En la acep
ción de guarnición ó adorno de los vestidos, se menciona
frecuentemeute esta voz en las Pragmáticas de trajes del
siglo XVI. En la comedia La enemiga favorable del Canó
nigo Tárraga, dice el Príncipe Belisardo al Conde Polidoro
en el acto l.°:

Los estados que tenemos
son arrequives prestados
pues. Conde, á los que valemos
no nos hacen los estados
que nosotros los hacemos.Arrezafe. Lugares espinosos llenos de maleza que por otro

nombre llamamos arrecafes. Covarrubias. Cardo. Sando-
val. Lo mismo que arrecafe.A rrezife. L o mismo que arrecife.A rria. Recua. Acaso de ar-raiya, ó de %^far-ráya,
que respectivamente se encuentran en Henry y Marcel
con la acepción de «troupeau,» siendo en el segundo sinó
nima de rJj O dula.A rriar. El puño de la espada. Lo mismo que arriaz.

V
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ar-riád, Ajardina en P, de Alcalá, p\. áe-g. ĵj raúda, que 
ha venido á convertirse en singular, así en el habla clá
sica como en la vulgar. En el dialecto de los moros gra
nadinos el pl. de,jbLjJl ar-riád, es ariida. V.Dozy, Supl. 
in V. La etimología es de Covarrubias.

A rriaz  cast. y port. La guarnición, puño ó mango de la es
pada. En port. vale pieza metálica del arnés. De ar- 

, Jdyás, «manubrium» en R. Martin, «capulus ensis» en
Moros

na y Alix. 1 '

Saca las espadas é relumbra toda la cort;
Las manzanas é los arriaces todos d’oro son.

Poema del Cid, verso 3188.
A rricaveiro  port. De ar-ricabi, «el que sostiene el

estribo,» añadida la terminación port. eiro, Dozy. 
A r r ic ete . Entiendo ser esta voz corrupción de arrecife. 
A r r ig ises . Correa corta que pasa por cima del fuste de la 

silla. Según Dozy, de Jjf] ar-risás, arrisis fo v  la irne
la, pl. de rassa, «foramen ferreum, quo pessulus exci
pitur vel sera, laqueolus, qui innectitur globulus vestia
rius» en Freytag, «clausura» en R. Martin.

A r r íel  port. Ornato de muitos anneis, feitos, e tecidos de 
flos d’ouro, que tomavao, e cubriao metade dos dedos. 
Támbem bavia Arríers de orelhas, que eráo huns anneis 
de ouro grossos, e largos, que dellas pendiao^ e de que os 
mesmos homens usaváo. Sta. Rosa, Elucid. Pienso que
esta voz es corrupción de arreo.

<

A r r ife  port. Contracción de arrecife. «Está á cerca de hum 
arrife, quer penha, que se chama de seixo.»Doc. de Era- 
ganga de 1551, ap. Sta. Rosa, Elucid.

A r r im e . En el juego de las bochas, parte ó sitio arrimado 
al boliche ó bolín. AcarZ. De ar-rimciyá ó
ramy, nombre de acción del v. rama, «arrojar ó tirar 
á un sitio determinado.» Alix.

ar-

A rrioz port. De ar-riós, «piedrecitas redondas. ))
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289A rrisco. Riesgo. Marcel Devie discurre con mucha agudezaen SU art. Risque para demostrar la procedencia de esta
voz dela aráb. ar-rizq^ «portio; omnis res quse alicui
conceditur et ex qua commodum capit. Stipendium, com
meatus, qui militibus datur» en Freytag. Pero como la

• ^• , ✓

acepción dei vocablo castellano no conviene con la que
tiene el arábigo^ á pesar dé los esfuerzos que, con poca
fortuna, hace el ilustre orientalista francés para demos- \
trar su sinonimia, no puede aceptarse la etimología que, ̂ * 
á mi parecer, no es otra que la dada por Diez, en cuya
opinión la 7ÚSCO ó arrisco viene del v. lat. reseca
re. Esta etimología se halla confirmada por el eriiinente
lexicógrafo alemán, mediante la comparación del prov.
mod. rezague, peligro, con rezega, cortar; dicción que
trae a lo memoria la voz resega, cortadura y peligro, de
los dialectos de Milán y de Cómo. V. Scheler, Dict. cVEtgm. 
Franp. in v. Risquer, y Diez  ̂Etym. Wót
Risicare. La Acad. trae esta voz del bretón risk, resba
lón, peligro.Arrizara. Jardín real. Víctor. De ríLojJI ar-rogáfa, nombre 
de un jardín que con la denominación corrupta de Ri- 
záfa se conserva aún en la sierra de Córdoba. Pose- I

sienes con este mismo título las había en Sevilla y en
Granada.Arroaz cast. y gall., arruaz gall. Delfín. Tonina. Alix
cree probable su derivación de iji'ic^J\-ar-raáx, nombre de
u n  nP.7. P.n T^n m í c/2 knfír» vríono Uo (Ĵ
golfín ó delfín, mediante la conversión de la d en r  y la
síncopa de la/', ó de cLĉ JI ar-ráctd, «el torpedo,» pescado.Arroba cast., cat., malí., port. y val., arroa gall., arrobea
base. De ar-roba'a, «cuartal, medida, cuarta parte de 
la cosa» en P. de Alcalá. Rosal, Cañes y Marina.Arrobo. L o mismo que arroba.. «E per V solidos parient
arrobo de trigo, arrobo de ordio per XII solidos.....» Fue
ros de Caparroso por el Rey D. Pedi'o Sánchez de Ncwa-

37
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rra, dados en el año de 1102. V. Colee, de fueros municip.
por Muñoz y Romero, p. 391.

Arrocabe. Madero que se coloca sobre el muro en forma
de friso. Todo ornamento en forma de friso. De 'l/ J| ar-
roccab, pl. de ,/ljJI ar-i ((inequitans» en Freytag,
es decir: los maderos que están sobre la muralla como
un caballero sobre su caballo. Lafuente Alcántara y Dozy.

Arrocoba. Lo mismo que arrocabe.
Arrogo VA, arrotova. De Lŝ JI ar-rocabá, pl. de raquib, 

«sagiO;, insidiator» en R. Martín, «espía» en P. de Alcalá,
guet en Marcel. Margueritte (239) trae raccáb en la
acepción de explorador, correo. V. Dozy, Supl. y Glos. La
forma arrotova es corrupción de arrocooa.

Arrope cast., a/Tdp. cat., malí, y val., arrobe port., arro
pea base., rob cast. De OjU ar-robb, «arrope» en P. de Al
lá, «succus fructuum coctione inspissatus dulcique» en
Freytay, «jugo» en Marcel.

Arropía. De ar-robbi, cosa hecha de arrope.
Arros. Lo mismo que arro.?.

Gomia las bebras nuevas, e cogia el arros.
Agrás nuevo comiendo embargóle la vos.

Are. de Hita, Cantares, copl. 1264.
Arroz cast. y port., arroQ val., arroba base., arrós cat. y

malí. De j_yJl ar-rozz, derivado á su vez del gr. opû a orisa:
«nin traían mercadurías algunas para vender á Ghristia-

.  ^  *

nos ni á Ghristianas, así como azeyte é miel, é arros ni
i ^

otras mercadurías.....» Salva, Colee, de Cortes  ̂ Leyes^
Fueros y Doc.j XI  ̂39—47.

ApvRUn. Dar un arrun* Dar resguardo. De ar-rahúa
_  -  «  •  _  A 7 . .

«pignorare, mitere pignus» en R. Martín.
Arsenal cast., cat., malí, y port., arsenalls pl. val., arcenal

port. De ,b dar ap-cenáa, «atarazana» en P. de Al
calá. Guadix y Gañes.

Arsolla. Lo mismo que arsolla en la primera acepción.
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291A rza. Náut. Cualquier aparejo que se emplea para izar algu
na cosa. De aursa ó Lŵj ursá, «bouline» en Marcel. A rzolla cast., arbola port. Almendra verde^ según Gova-
rrubias. De al-lauza, nuestra alloza.Arzolla. Del provensal auricela (Centaura Solsticiales), es-
pecie de cardo de flor dorada. Aunque Aben Albeitár trae
I  I  ___ m  ^  A  ^

\\ktL
(da planta conocida entre los herbolarios 

por (11 rcOlâM que hizo incurrir á Dozv en el error de darla
 ̂ ^  • 1 • T i ^por etimología de la cast. (v. Dozy, Glos. Adition,^ Págs.

ñ  \  J t  \  á  ^  A390 y 391)_, esta dicción^ como se ve, es de origen lat. V,
Simonet, Glos. de Voe. Ibér: y Lat.A rzua gall. Tumulto. De ac-cudáa^ «tumultus» en R 
Martin, v nn hn Cflncn nrl r\í̂n<.y r.̂- . _ 7̂ _Martín, y en la glosa ad ooespertinety r, cuW gada^a, que
se encuentra en el mismo lexicógrafo en 1,*̂ forma con lasacepciones de «flndere, rima,» y en 2.“ con las de «inquie-
to, tumultuari.» pues, denotaría el mido ó tumulto
producido por el ganado. Si no es este el valor que en ga
llego tiene arzua., hay que considerarla como alteración
áQ aroma, vocablo que, como hemos visto, tiene también
^  ____________________  1  / I  •  1  .  - i  .  .  ^  'en aquel dialecto la significación de tumulto. V, Cuveiro

T \  *  \  T  1Piñol, T>ic. Gall., SupLAsacar, ant. DeLX^¿í?aca, «acusar, acusar á muerte, recia-
______ ____  ,  • • _  /mar agravio, quejarse, querellarse, quejarse lo mismo
que querellarse» en P. de Alcalá.Asahar. L o mismo que azahar. «Pues (de) aguas Rosadas
é de asahar, almyscadas, abundancia sin duelo, safuma-

. . .   ^  ♦  •  T  «  'doras presciosas seuillanas, catalanas e conpuestas de
1 ^ ^  ^ á  y  ^  y  V  ^benjuy, estorach, Ijndaloe, laedamus, con carlun de sal
se, fechas como candelyllas para quemar.» El Are. de
r  f  1  _  1  ^  y  ♦  ^  ^  •

V  ^  ^  ---------------------- •  •  A  9

Talavera, Reprobación del amor mundano, cap. XXXIV,
ap. Benicio, Arte Cisoria de D. Enrique de Villena, Apén
dice, p. 185.A saquifa. «La renta de la asaquifa.y> Ord. de Granada, Tit. 71

• ■ - V  .  1  ^  mH.áAíU.j
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P. de Alcalá, «vestíbulo)) en Marcel, ó de 8.á*/lU asaqaifa.
pl. de >_¿LXav! aseó/*, «zapatero.»A sar . L o mismo que azarx

Viene un mal asar, trae dados en rodo.
Are. de Hita, Cantares, copla 1508.

Asariche. Lo mismo qu.Q axarique. «Et cum omnibus qui- •
busdam quae ad eundem Asariche, vel ad patrem suum
pertinent.» Arch. de la Iglesia de Tudela, La Sta. Iglesia
de Tarazona por D. Vicente de la Fuente, Florez, Esp.
Sagr., XLIX, Apéndice, 366.

Asaut. Corrupción de por óscut, «cállate.»
Fija, si el Criador vos de pas con salud
Que non gelo desdennedes, pues que mas traer non pud,
Aducho bueno vos adugo, fabladme a laúd,
Non vaya de vos tan muda: dixo la mora: asaut.

Are. de Hita, Cantares, copl. 1485.Asasino, ant. cast., assasino rnali. Lo mismo que asesino.Asemela. «EtlI almucaías..,. e ti asemelam, et I alfamar.» 
Inv, de créditos de la Condesa Dr Teresa y ct su favor 
/zec/zo.... Sig'lo X II. Acad. de la Hist. Entendiendo Alix 
que la voz úsemela parece denotar en este documento una 
especie de vestidura, le da como etimología probable la 
aráb. as-semel uvetus et trita vestis» en Freytag. Yo,
en tal supuesto^ la derivaría de JU^Jl aae-xünél, pl. de 

osamla avestimentum, jocc. totum corpus involvens^ 
non tan largum, quam id, quod appellatur» en el 
mismo lexicógrafo, «manteau qui enveloppe tout le 
corps» en Kaz. Sobre la transcripción del jx por la 8, cf.
asesino de haxctxín.Asemyle. L o mismo c[\\(d acémila. «Et singulos sarracenos
de Masones presentes et futuros in perpetuum ab omniprecaria, peita, cena, hoste, cabalgata, et asemyles et eo
rum redemptionibus et ab omni decima et tributo....»
Privilegio concedido por D. Jaime I  de Aragón á los sa
rracenos de Masones^ ap. Bofarull, Colee, de Doc. inéd.,
IV, págs. 157 y 158.
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Aséquí. Derecho que se pagaba en Murcia de todo ganado

m e n o r  en llegando á cuarenta cabezas. De «L/jJf a^-s'ecá,
z-sequi por la iméla, aprimicia» en R. Martín, «vectigal»

en Freytag. Alix, Dozy.Asesigno. Lo mismo que asesino. «Otrosí, oí decir á aquel
don Jo b an ,  quevos yo dije que era tanto mi amigo, que mu
chos bornes le quisieran matar también con yerbas como 
por manera de asesignos, como por armas á falsedat.» 
Lib. de los Estados del Infante D. Juan Manuel, cap. LXII. Asesino cast. y val.,assasst, assest cat., assessino cat. y malí..
(xsscíssifxo port. D6

tr-
haoo-

9 1 --- --  V
bebiba ó electuario

narcótico hecho del polvo de Tas hojas del cáñamo.»^
Para la inteligencia de esta etimología, léase en Alix, se 

ha de tener presente la índole de las personas á quienes en. . .  - . . Pqj. ]QgOriente se aplicó en cierta época el epíteto 
años 1090de nuestra era, un talHassanben SabakHamairí, 
dai, ó misionero de la secta heterodoxa délos Ismaelitas, 
fundó en Persia la famosa congregación de los Assasinos, 
que, gobernada por un xeque ó gran maestre, se comipo- 
nía de diversas órdenes ó grados, el último de los cuales, 
llamado de los/edau5¿s ó adeptos, no era más que una 
banda de sicarios, que, fanatizados por su jefe y embria
gados con el haxíx, ejecutaban sin vacilar las órdenes 
sangrientas de aquel, asesinando á cuantos les indica a 
á ñn de saciar sus venganzas ó miras políticas; así llega
ron á hacerse famosos y temidos por todo el Oriente, y en 
los historiadores europeos, que narraron las guerras de 
las cruzadas, se exponen repetidos ejemplos de su feroci
dad V abnegación. V. Von Hamer, Hist. de los asesinos, 
y D^Herbelot, Bibl. Or., art. Batheniens. El electuario con 
que se embriagaban les prestó, pues, su nombre, que en 
las formas assasín, assasino, etc., pasó en la edad media 
á los idiomas europeos. Tal es la opinión de Silvestre de 
Sacy (Mem. de Unstitut., IV) y de otros muchos etimo-
logistas.

\
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294Aseyte. L o mismo que aceite.
El dia del domingo por tu cobdicia mortal
Gombrás garvanzos cochos con aseyte e non al.

Arcipreste de Hita, Cantares, copla 1137.A sfa . Agalla. De %á.iac. a g fa  por af<^a, forma que se en
^  »  T  ^  I  ■  i m  /W á .É ^  m  ___ _cuentra en R. Martín con la significación de «gala,» «aga
lla, agalla de; ciprés, aazfa agárguala^) en P. de’Alcalá.
«Mandamos que no pongan á las novias asfa, ni alheña,'

1  / ~ \  T *  - E ^  ^  ^  ^  _________ ____  T  ^  rm otra cosa que sea de su rito.» Sinodales de Guadix,
p. XXIII.A sial. Mordaza. Lo mismo que acial.

♦ I  •  ~  ^  ^  w  ^  V  9Asimbega. Lo mismo que asamboa. «De las frutas que se
cortan é mondan, é parten: melones, gidras, pepinos, al-
m  \ ^  m  M  - te.  M  ̂̂  9  A Á &ficoges, asimbegas...)) Arte Cisoria, p. 44.Asofar, L o mismo que azófar.

Dulge canno entero sal con el panderete,
Con sonajas de asofar fasen dulge sonete,Los Organos y disen chanzones e motete,
La adedura albardana entre ellos se entremete.

Arcipreste de Hita, Cantares^ copla 1206.Asofra. L o mismo que azofra. «Et non faciant filos de Tor-
toxa milla asofra, nec filos homines nec suas bestias.»
1-^ ^  V V 1 I ^ i  ̂ ^Bofarull, Co/ec. rfe rfoc. t¿e/ArcA. de la Corona de
Aragón, tomo IV, págs. 130—134.Asolvar, ant. V . azoloar.

Assa port. Color negro. De asuád, que significa lomismo.Assaria port. Cierta especie de uvas. Moraes. Por alusión
^   ̂ A  X  lu-J X  V  J  1 i

á los delgados dedos de las vírgenes ó muchachas, los ára-
bes dan á una clase de uvas el nombre de «dedos de las
muchachas,» de las ac¿.^arg «vírgenes.» Se les llama
de esta suerte, por la elipsis de J) alinaby (aiva.» Dozy.
En Marcel se encuentra tyzóri con el propio signifl-
ncír\r\ f¡/:\ TiTrn. ______•1.1 1 . ~cado de uva; pero es preferible la primera etimología.

' ?  - Astarot. Nombre de una divinidad fenicia. De mñ̂ s? haxtto-
reí, en la Biblia, gr. Ao-TápT/j, lat. Astarte (en Cicerón),
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t i l  0«™ He-¿!»t m •!• A • [ya3í5iui t?Ud
et PhiJist8eis magna cum religione unanir.7 __ 1Baalp ciilt; » -uui rungmne una cum

Lex. Hebr. et Chald. ^jesemus,

P»s«a„ La-bprnía Da . k-i- fí.. ; que no passa» La-JJernia. De obyl az-zucac, «callis, vila» en R. Martín «ca
le en poblado» en P, de Alcalá. Esta palabra se en cuentra renp.tíHi:)mo.n+r.r...7-1___>. . . b ct^«a fec en-cuentra repetidamente en el Repartimiento fe VaTenfa 

Asumbre. Lo mismo que azumbre. ^aLencia.

“ Pj»-- Pifoja
R 'l"® P‘“  e-'Pja,
N ona„da„,„eeo„> eroasm a,™ ;rsX ^,,AreinpPGfA tju.. í-»..  ̂ ô n̂aja*

Ata L„ cop 1 " rAia . Lo mismo que hasta. ^
o Z ." Í ! „ T  P '^ Peo acabado,V.. ¡jxyjLKĵ u acanaa 
Otorgáronlo todos que dezie aguisado:X--Cl̂LllOCL̂
Fu en esse todo el pueblo otorgado-
.^onn/^ríV7t/-^»^T\:_ ® *X - g a u u .

" / u L r x  foigpdo., .1 - L̂lgOt 4LIC
Libro de Alexandre, copl. 2116.a t a b a c a , «¿toóaca. Andalucía T a r.ia,otr,‘ n

De aLLJI !  “ t  “l  P '“ " ‘“ "« "“ «i» «'‘ vardaDp f h / 1.1 ' — x̂ a Jjjdiua ñamada olivarda
^ u l o l n t í f ^ T l  cía elvulgo en Esnaña á ía..........’ /iigarequi, que da el
inu fa ,1 cu J  d ?  n i !  “ " P ff R  ««aboco es la

i r i  «^«*«'« port., ta-bal cat., malí, y ,¿1. De UU a /T /," ; T  
R Martín, «atahalto n A «tympanum» enR Martín, «atabab) en P de AirM i ’ enTLÍU.TüavOc). S?V?í^ n n í í  r*r» .-,o  + o . - . , .  x * . .  , . •  ^ ^ A

= ; =  i — ! : í i  -
v i r e : a  n e m i H f - n n  v  n  o  /  n e t o ,  a l t e r u m

b u h t 2«'’  y N i-buhr, Itiner, descrió T -lic V 7  ' ’ ^  ^
Tienen de r.u M„ , f '.’ '’ pp.C “ "H- Y ''al.V i e n e n  riA v f ,< ^ 7  f  ’ ’ mrmas cat., malí, v val.
con el todos los bornes honrados del rey efdel reino et iban m n c.h aQ  tnnTrv,vs„d„„ . , , ‘cyeiuei reino, et
Í S I T a i  ñl , . ‘r ? L ? V -.....Coade Lucanor, Enjemplo XXIV.
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Atabalaque, atabaque port. Del persa at-tahalac,' __ _____—«tympanum paryum» en Vullers, dim. compuesto de

t a b a l  y dei sufijo é  ca ,  precedido del art. ár. La forma
^  i  ■  M  ̂  ̂ ^

a ta b a q u e  es una contracción de a ta b a la q u e .
Atabe. Mira que se pone en las cañerías que suben por las

paredes á fin de que los fontaneros puedan reconocerlas.
De a t- td cb e ,  fem. de >.̂ 2:5 tache, sincopado el ó'

w  v '  ^  ^  ^  ^  —  —  — —

«fissura penetrans, foramen, canalis» en Freytag, (dora-
men» en R. Martín, que da damma á la primera radical,

______ á 1«ouverture» en Marcel, Henry y Bocthor, «trou creux
X *♦

dans un corps» en el último.
Atacena, a ta p en a .

Vos faran muchas mercedes.
Non dudedes„
Si meteys en socarrena
Mi vallena é a ta c e n a .

C an c ion ero  d e  B a e n a ,  p. M2.
Yo juro á la Madalena
Pues mi obra es syngiilar,
Que sy juego al enbidar
Vos buscays grant a ta p en a .

Id., p. -471.
Ni el autor del Glos., ni Alix ni Dozy explican esta pa

labra, que, en mi humilde sentir, no es otra que la aráb.

«vasija de cobre» en Freytay, «caldero» en Kaz., r.
aJI a ta s je n ,  a ta se n  ó a ta c e n  por la síncopa del  ̂( j ) 5

sájana, «calefacere» en R. Martín, «escalentar» en P. de
Alcalá. Yo creo que el judío Juan Alfonso usa esta voz en

_  _  ^  • «  •  ^  1  L  ^  > - v r \  r \ambos pasajes en sentido de vasija ó marmita en que se
contienen los manjares, como lo hacemos nosotros con
la palabra olla. Adviértase que en el d e s i r  de Juan Gargia

I *  ^  ^  ^  - G  t 'x  r \  \  r \  Y \  r » !de Vynuesa contra Juan Alfonso se halla al final de la pri
mera estrofa (p. 441, 1,̂  col.) la palabra esquena:

Los que mueren desta esquena.
En el Glos. se interpreta esta voz por «la enfermedad

t  ___llamada garrotillo y por los franceses esquitiancie.'¡y Res-
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petando la grave autoridad de su autor y teniendo en cuen
ta que en estas poesías y las que allí se siguen se habla
de manj-ares, soy de parecer que esquena es simplemente
la dicción aráb. sajéaa, sye/zcq según la pronuncia
ción marroquí, ó esquena mediante la transcripción del  ̂
(j) por la g, de que el poeta del siglo XV tuvo que valerse,
por no brindarle el alfabeto castellano otra articulación
más adecuada que aquella ó la /¿aspirada, para represen
tar el sonido áspero y fuerte de la gutural aráb. Esta mis
ma voz se encuentra más adelante (p. 443) bajo la forma
cahena:

E comet de la gahena,
palabra, sinónima áeadañna, que vale: el manjar que los
judíos de Marruecos comen el domingo, compuesto de
guisantes puestos á cocer en el horno por espacio de
veinticuatro horas, y huesos de buey con tuétano hechos
pedazos, colocado todo dentro de una olla ó marmita. V.
Dozy, Supl. in v.

Atagir. Astral. División de la bóveda celeste en doce partes
ó casas por medio de círculos que pasan por los puntos
norte y sur' del horizonte. Instrumento en que se halla
representada esta división. La Acad. trae esta voz, que se
encuentra bajo las formas atacyr, atapir atazir en los
Libros de Astronomía de D. Alfonso X (1, 206-208, 11, 67,
68, 135 y 295), de la aráb at-tasijir, n. de acción de

I.W sárcí, c[ue con la acepción dela segunda forma del v.
«actus» se registra en R. Martín y con la de «theoria pla
netarum» en Reiske, ap. Freytag, aunque, según.el Barón
de Slane, citado por Dozy en su SupL, at-tasyir no tie
ne entre los astrólogos tal significado, sino el de directio.
V. Proleg. de Aben Jaldún, trad. de Slane, II, p. 219, nota
1.̂  Dozy da por origen de la dicción castellana la aráb.
aíLJI at-Udsir, que vale «influencia» (vestigium imprimere

I

en R. Martín), la cual, sola ó acompañada de Jl, de
nota el influjo que ejercen las estrellas, ya sobre otros
astros, ya sobre objetos diversos, como sobre las cosas

38
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de este mundo, sobre el destino de los hombres, etc. V. 
el G/o6\ de Dozy sobre Aben Badrún, p. 80.

Atafal gall. y port. Atafarra, retranca de albarda. V. 
ataharre.

Atafarra , atafarre. Lo mismo qu e  ataharre.
Ata fa rra r . «El caballo tengal alafarrado de albarda en ra-

fala.» Fuero de Cáceres, fol. 80, ap. Aiix, Glos. V. ataharre.
\

Atafea , ant. cast. y gall. Plenitud, exuberancia. Ahito ó 
hartazgo. Según Casiri, Marina y Alix, de ^¿Llí at-táfh, 
«redundancia,» n. de acción del v. g,áL tcifena, «plenum 
ad redundantiam fuit vas, plenus vino fuit ebrius.»

A tafera  port. Cinta de esparto para fazer azas aos ceiroes. 
Moraes. Lo mismo que adefera.

A ta fim e . «Otrosí ordenamos y mandamos que el oficial 
pueda gastar ataflme y en filado remendar y encavalgar 
y de tres filos y eu filo delgado sea para facer redes.» 
OrcL de Seo.  ̂ Tit, de los cordoneros de Las redes, fol. 179.
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De at-tahama, «vestes striatae flavo,» r. tó/ia- 
ma, «colores intexuit vesti, seu diversicolorem texuit 
earn.» V. Freytag, Lex. Aráb.-Lüt.

Ataguía . Arquit. hidrául. Malecón ó muralla de tierra para 
represar y contener las aguas ó para encaminar las de un 
río por donde se quiere. V. atarjea. «Guiarle en una parte 
y otras con una atagaía.r, S. Nicolás, Arquitectura, ap. 
Castro, Dic.

A taharre  cast., atarrea (Aragón). Retranca de albarda. De
at-táfar, «postella» en R. Martín, «postilena iumenti; 

lorum in posteriore parte ephippii» en Freytag, aunque, 
atendiendo á la ortografía del vocablo cast., creo prefe
rible traerlo deí^ULil at-tafáre, forma vulg. en Marruecos, 
que se encuentra en el Bic. inéd. del P. Lerchundi. Yendo 
cauallero en asno, ó de pié llenándolo en cadena á la gar
anta ó atándolo con vna soga á la cola de alguna bestia, 

ó al ataharre.Ley 3.”̂, tít. XXVIll, Parí. II.
Atahona cast. y val. De at-tahónx, «molendinum»
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en R. Martin, «atahona» en P. de Alcalá. Guadix, Urrea
y Rosal.

Aquí vos faré correr la atahona.
Danza gen. de la muerte.

AxyVHORMA. Halcón de color ceni<;iento con el pecho man
chado de rojo y las piernas amarillas. Deji..jáxJI at-taforma, 
«austur» en R. Martín, «atahorma ave» en P. de Alcalá. 
Nebrija interpreta esta voz en su Dic. del román, al lai. 
por pygargus ó pygargos, gr. -rcúyapYoc, especie de águila 
con cola blanquecina en Plinio. «Et eso rnesmo toman et 
se ceban de ratones et de tales cosas que se crian en la 
tierra, et destos son atahormas, et budalones et aguilo- 
chos.» Lib. de la caza de las aves de Pero López de Aya- 
la, Bib. Ven., III, p. 152.

Ata h u d . De oi-tábút, «arca» en R. Martín, «caxa ó
arca» en P. de Alcalá, hebr. nan «cista, arca» (Chald. 
gr. Bíp-íi ó ap. LXX interpr. «Otrossí, que cada moro 
casado, que traína á mi alcázar por pasqua de Navidad de 
cada año un atahud de leña.» Fuero concedido ci los mo
ros de Pcdma del Rio por Micer Antonio Bocanegra en 
1371̂  Bib. de la Acad. de laHist., Colee, de Salazar, M. 
114, fol. 31-46.

At a ifo r . Plato hondo para servir viandas. Mesa redonda 
de que usaban los moros. at-tayfór, «mensa, dis
cus ciborum» en R. Martín, «ataifor» en P. de Alcalá, 
«vase creux et profond» en Kaz. Urrea.

At a ir e . Moldura de tableros y las escuadras de las moldu
ras y puertas. De ayjuUI ad-dayira, «redondez» en P. de 
Alcalá, «rota,» y en la glosa, «vel circulus» en R. Mar
tín, «circuitus, circulus, orbis, res ambiens alteram» en 
Freytag, voz usada por el Idrisí (p. 209) como término de 
arquitectura, según observa Dozy. Traen la etimología 
Alix y Engelmann.

A ta jea , atajia, ataxea, ataxia, tajea. V. atarjea.
A talaero . Atalayador. De ĴLLJI at-iáli’a, «speculator» en 

R. Martín, y de la terminación castellana ero.
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Atalaya- cast., eat., mali, y port., atalaia, atelaya^ovi. En

Ia milicia antigua centinela colocado para explorar el
campo. El que estaba de vigía en el galcés de la galera.
Corredores ó exploradores de un ejército en varios fueros
municipales. Torre situada, en sitio eminente para descu
brir el mar ó el campo. Cerro alto. Peña ó árbol de donde
se señorea y vé la tierra ó el monte, según Espinosa en su
Arte de Ballestería. En lás tres primeras acepciones los
vocablos españoles vienen de at-taUya, fem. de
oi-taliy'a, «escuchas del campo» en P. de Alcalá, «anterior
exercitus pars, pee. exploratrix, procubitores» en Frey-
tag, «rhomme qui fait le guet» en Abul Walid, 218, n. 4,

, n. 68, ap. Dozy, Supl., «centinela» en Aben Batuta,
Viajes, IV, 17, «a scout, and aparty qf scouts of an army;
a man, and a party of metí, that is sent, and goes forthto
obtaín knoipledge of the state, or case, or tidings, or of
the secret or c f the iriward, or intrinsic, or secret, state or
circwnstances ofthe enemy; a man, or a party ofmen, sent
brfbre another party to acquaint himsef, or themselves
toith the tidings or state, or case of the enemy)) en Lañe.

Lo que ahora llamamos centinelas, amigos de vocablos
extranjeros, llamaban nuestros españoles en la noche es
cucha, en el día atalaya, nombres harto más propios para
su oficio.» Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada. En
las dos últimas acepciones traen su origen del ár. s.*JLLJ)
nt~tcdia, «atalava» (torre) enP. de Alcalá, «qui se leve» en
Kaz,, «tour oú on fait le guet» en Almacarí, Analect., II,
714; ap. Dozy, ,G/os. y Supl. «A cuyo ejemplo se rindió
luego otra atalaya que llaman de los Zapateros, y á su
guarnición concedió su alteza buenos partidos.» Mascare-
ñas, Campaña de Portugal, ap. Castro, Dic.

Atalia. Lo mismo que atalaya en la acepción de torre. «Et
así como descende a la Atalia nueva que fizo don Esidro,
que está contra la Torre del campo; que esta Torre es el
otro tito.» Burriel; Memorias del Santo Rey don Fernando.

Ajamar, tamar, atemar. Cumplir, rematar, poner fin a una
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cosa. De tamma, «acabar» en P. de Alcalá. Gayangos y 
Alix. Acaso pudiera traerse también la voz atamar del
V. ár. yátama, «conplere, sigillare» en R. Martín.

Lyndo Rrey, aquí se atcunan
Mis brevas de aqueste año,
Por ende en dolor con daño
Bivan quantos vos desaman.

Cancionero de Baena, p. 187.Atambal. Lo mismo que atabal.
Trompas e annaflles salen con atarnbales.

Arcipj'este de Hita, copl. 1208.Atambor cast. y port. citcunor, tambor cast., tambour fr..
tamburo ital. Diez, Donkin,Brachet, Scheler, Littré y Beau-
jean traen esta voz del persa ĵ.*Aj tanbór, de donde la ár

tanbór^ «instrumentum musicum celebre, cithara
oblongiore collovrotundo ventre, fidibus aeneis, quae plec
tro pulsatur,» derivada,á su vez deitj^ie dánbora, nombre
también de dicho instrumento. Dozy impugna en Engel-
mann esta etimología y, fundándose en que ninguna rela
ción existe entre el instrumento músico perso-arábigo y 
alambor, se inclina con Y’olí {vZeitschrift de Hófer, II, 
356) áSLi procedencia céltica. Sin impugnar la opinión de 
Dozy, observa Alarcel Devic que en persa existe la dicción 

tabír, la cual se halla en Ricbardson (Dict. Gazophyl. 
íing. Pers.) con la significación de tambor y timbal, de 
donde ha podido venir el tabur y tabour, formas arcaicas

^♦1

de tambour, la primera de las cuales se registra en la
Chanson de Roland, monumento literario del siglo XV.
El ilustre orientalista no se decide  ̂sin embargo, á asig
nar á la voz francesa origen persa, considerando que tal
vez esta última pudo haber sido importada en Oriente por
los europeos. Por lo que á mí toca, convengo con Dozy en
que el vocablo atambor ó tambor nada tiene que hacer
con el perso-arábigo tambor, ár. tambor, citha
ra», pues si bien en la música militar de Berbería figura
nuestro tambor (v. Salvador Daniel, Xa musique árabe,
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p. 41), su importación en aquel país se debe, á no dudar, 
á los españoles. En cuanto á la derivación de atamhor del 
persa tabír, «tympanum magnum aeneum,» ó de áy,-,Aj 
tabíra, «tympanum cuius venter tenuis et dure extremse 
partes latae sunt» en Vullers, no me satisface. Yo creo 
que las formas esp. atarnor, atambor y tambor, las fr. ta
húr, tabour y tambour y la ital. i,amburo no son más que 
corr'upción de la lat. tympanum, gr. TÚprcavov, poét. TUTravov 
«tímpano, atabal ó tambor usado en los misterios de Ci
beles.» De tympanum, mediante la supresión del um ter
minal del nombre y la conversión de la n en l (cf. calonge 
de canonicus), se hizo timbal; por la permutación de la i 
en e, témpano, y finalmente por el cambio de la i en a 
(cf. tiritaña de teredo, inis, gr. T£p-/i§«)v), la transformación 
de la a en o (cf. hoque del ár. (j.* . hace) y de la l en r (cf. 
níspero de mespilus), la dicción lat. se convirtió en tam
bor. «Dicen que.una gulpeja faifibrienta pasó acerca de un 
árbol en que estaba un atambor colgado, et movióse el 
viento é movió las ramas del árbol de guisa que las fizo 
ferir en el atambor, et sonó muy fuerte.» Calila y Dymna,
ed. Riv., p. 22, col. 2.®

A tam or . L o mismo que tambor.
Ante roydo de atamores la tierra querie quebrar.

Poema del Cid, eá. Riv., p. 10, col. 1.“
A tamorado port. Color de dátiles. De támar, «dátil,» 

añadida la terminación port. ado.
A tanor cast., base, y port. Tubo ó cañería para conducir el 

agua. Acad. Vaso. Fonseca. Horno. Núñez de Liáo. De 
at-tannór, «furnus» en R. Martín, «atanor, boca de 

pozo» (y,Jl^j.ri) en P. de Alcalá, «fornax, clibanus, locus 
quidlibet ubi scaturit aqua^ atque ubi se colligit in valle» 
en Freytag. La dicción aráb., común al persa y al turco^ 
viene del a rameo iian tannór, «fornax, furnus,» término 
compuesto del inusitado jn tan, «horno» y nór «fuego.» 
V. Gesenius^ Leas. Hebr. et Chald. in v. -)un. Aunque po
dría buscarse el origen de la acepción de tubo ó cañería.
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que tiene la voz aráb. en nuestra lengua cast., en el he
breo njv tsitiriór, «aquae ductus,» creo con Dozy quepuede explicarse satisfactoriamente por la primera eti
mología. sAtanquía. Ungüento depilatorio que usaban las moriscas.
compuesto de cal viva, aceitey otras cosas. Cov. Tenazue-
1  ^  «

las pai’a quitar las cejas. Rosal. Hiladillo de seda andra-
josa. Franciosini. Adúcar. Cadarzo. Acad. De at-
tcuiquici, «atanquía, alimpiaduras, mondaduras como de
pozo» en P. de Alcalá, «triage, choix, épuration» en Kaz.,
«électuaire» en Marcel, n. de acción de la 2.̂  ̂forma delV. Laj ncicci) «limpiar» en R. Martin, «mundavitfrwnicTitwii,
reiecta sequiore parte» en Freytag. Á mi parecer no es
necesario apelar al valor que tienen las voces Lía nacci
((mundicia» en el lexicógrafo catalán, y Rianoca, ((partes
reiectae frumenti, aliusve rei dum m.undatur,» como lo
hace Dozy, para explicar las tres últimas acepciones del
______ ___ _A_ 1 ^  1 T 1  m ^  ^  ^vocablo castellano, pues, si bien se mira, así el hiladillo
de seda andrajosa, como el adúcar y el cadarzo, no son
otra cosa que la estraza ó borra de la seda, es decir las
alimpiaduras ó mondaduras de sus hebras burdas ó es-
Ú  ^  A «

toposas. La etimología corresponde á Guadix y á Urrea
T 'i A  ^  ^  m  ^  ^  ^En cuanto ala signiflcación que da Rosal á atanquía, no
la encuentro en R. Martín ni en P. de Alcalá, que solo trae
por Tenazuelas para cejas la voz arab. mucayeg.

Sy m.....por vedija
Facédmelo entender
Que yo vos ffaré poner
Atancjuia en la verija.

Cancionero de Baena, p. 104.
«Que ninguno de los dichos hiladores ni otra persona'

alguna al tiempo que hicieren los macos de la seda, no
sean ossados de poner dentro de ellos alguna piedra,'ma
raña, ni plomo, atanquía ni azache, ni otra cosa alguna.
salvo que todo sea seda fina.» Ord. de Granada, fol. 43 v,

___  -  _  * T *  a  'Ataona. Lo mismo que atahona.
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Como lo han de uso estas tales buhonas,
Andan de casa en casa vendiendo muchas donas,
Non se reguardan dellas, están con las personas, 
Fasen con el mucho viento andar las ataonas.

Are. de Hita, Cantaren, copl. 674.Ataquebira cat. Loacioires á Deu que usaban los árabes 
ans de entrar en batalla. Labérnia. De íj I at-taquebira, 
fem. del n. de acción tacbir, de la 2.® forma del v. 
cábara, «dixi t: yS] îJ| Detis est omnipotens.)) V. Gayan- 
gos  ̂Leyes de moros, Glos.Ataquiza. Agricult. El acto de ataquizar.Ataquizar. Amugronar. Según Casiri, degv.̂ *j tagárrasa, 
5.® forma del v. gárasq. «plantare» en R. Martín, 
pero es mejor de plLita-cátsara, «amugronar» en Boetbor.Atara, tara. De at-tcirah, «deducción, descuento,» 
r. táraha, «deducir» en Hélot y Boetbor.

Ved el pesso con su atara.
Cano, de Baena, p. 270.Atarace ant. Lo mismo que ataracea. 4 (^ 0  ignoraron lo que 

nuestra España llama atarace.)) Guevara, Comentarios, 
ap. Castro, Dic.

AtaraceA;, taracea. Incrustación. De at-tarci’a,, infl-
nitivo de la 2.® forma del v. rapa'a, que vale incrus
tar. Engelmann.Atarazana cast. y base., atar apana y d\., adrassana, adres- 
saña malí, y cat., drassana cat. De cd-tarsana,

at-tarpana ó jíjL¿\.wjxJl at-tarsajána, formas vulga
res por ^b, que respectivamente se encu'entran en
Henry, Marcel y Boetbor con la acepción de arsenal.Atarazar. Cortar ó hacer trozos. Cov. Morder ó herir con 
los dientes ó clavarlos. Castro. De dárasa, «morder 
fuertemente con los dientes molares» en Freytag. Casiri 
y Alix.

t

AtarbeAj ant. Lo mismo que tarbea.Atarea, ant. Lo mismo que tarea.Atareqa. o ferro da langa. Sta. Rosa„ Elucicl. El ilustre lexi-
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cógrafo portugués se equivoca, en mi sentir, en su inter-* n p o f n / > i A T  /-V — ^ ___________ j  . • ^pretación. Lo que realmente significa la palabra atareca
n o  n o / ^ n / ^ ‘ / - v  j . _______________  .  1  I  *  .  .

.  ^ j y y A X X ^ ^ í  KA. i . y lO U y f  U ^ ^ L l

es escudo, turs, pl. atrás, «scutum» en R. Mar-
t . 7 n  n n r r \ r \  o n  _____  _ i -   ̂ _
x >  V *  ^  V - / X . 1  - L  í - •  X T i  U I j L  •

n, como se declara en un antiquísimo Doc. que trae
^ Q n / I r v T m l  TT TI /T 1 • • . ^Sandoval y dice así: «Mea divisa, et meos atondos, id est
TV̂ /^Oí'i/^lT^lVT^_______  -  i i  «  '  ̂ ^mea sella Morzelzel cum suo freno, et mea spataVet mea, •  ̂ A. \̂ \̂ K ^^KAvx^y  o  u xxi^cx

cinta, et meas espalas, et mea atarepa cum sua hasta.»H  n  T7/-\ ^  ^ ^  1 _____ . ^ ^ 1 . 1En cuyo pasaje las palabras, mea atarepa cum sua hasta
Q1 rrn I ri cii-1 /-1 í-^____.  -  X  ------------------- ----  X ^ y s . ' y j  0 6

significan evidentemente mi escudo con su lanza.
•  •  ^  ^  9 ^  I  ^  ^  9

ATARFE,_íam/ie, taraje, taray. De at-tárfe, «especie de 
amarisco» en Kaz., ó de li LJI at-tarfé, etimología de

A lY FTnrvzilvv-ifM-..-. i „„_ - » . . _ .Alixy Engelmann, el tamarisco ó u.up[/-̂  de Dioscóridesrfn/̂  /IVC! /r\l ^  Jn- >que es el tamarix gáílica. V. Aben Albeitár, Traite dZO "t í'1'0 *n / T  ^ ^ 1 _Símp¿., Trad. Leclerc.Atarjea, atarxea. Caja de ladrillo con que se visten las
/ •  Q  r m  n i  O  Í I T  T - v  ,  . . T  _  J ? .  > - > -

 ̂  ̂ WV-.ÍX ov. vioupij lab
nenas para su defensa. Conducto ó cañería por donde1 -----------i  e t  | J U i  U U l i U t v

las aguas de la casa van al sumidero. Alix trae esta voz 
de LJI at-tarja, «aquae receptaculum ad exitum cana- 
lis.» La Acad. la deriva del berberisco ur,i- tarca, «con-

—   T  1  * -m . ^ducto de agua.» Finalmente Diez y Donkin le dan un ori-
í H f  Z ü ^  1 ' ^  ^  " T  T  r * v  •  ^  .

EtymoL Dict. in v. targa.
WórterAtarraga cast. y cat. Según Dozy, de at-tarrcfca, 

1 . taraca, «verberavit, concussit, aliis virga m L. 'dic-TQ \\ 17 rŵxri- -Jta.» Freytag.
Collorteneys de aulaga.
Non querades mas fablai
Si non fazer vos he andar
Como anda el atarraga.

Cancionero de Baena, p. 105.Atarraga Forro en Víctor, Tesoro. De DJ| oMvrác, «co
rium vel pannus qui soleis duplicando subditur» en Frev-
tag. Dozy. ^

S

ar. es herradura. Tal vez de
^íjLií at-tirác, «hierro dispuesto para recibir una forma

39
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redonda, bien de casco ó de otro objeto cualquiera. V.
fVlix in V. atarragar.

Atarralla cast., atarraya cast., cat. y base., atarrafa, ta-
rrafa port. Red para pescar. Las formas port. vienen, á
no dudar, del ár. at-tarráha, ((sagena» en R. Mar
tín, y las cast., cat. y base, de at-tarrcicha,_ «espa
ravel» en el P. Lerchundi, derivada acaso esta última del
lat. tráguía (de traho) ((red de pescar, esparavel» en
Plinio.

Atarrea. Prov. de Aragón. Corrupción de ataharre por la
síncopa de la sílaba ha.

Atasmia. Lo mismo que tazmía.
Disen los priuados, seruimos de cada dia
Al rey, cuando yantamos es mas de medio dia,
E velamos la noche que es luenga e fria.
Por concertar sus cuentas e la su atasmia.

Rimado de Palacio, copl. 247.Ataubí. Prov. de Granada. Cierta especie de uvas. Tal vez
de at-taubí, adj. pos. formado de tauh, «paraíso»
nombre que debió dárseles por lo sabroso y delicado
del fruto.

j 
1

A taúd cast., ataudeport. Lo mismo que atahud.
Ataujía cast., atauxia cast. y port., tauxia port. Labor

morisca embutida de, oro ó plata uno en otro ó en hierro— ^  m  I . M  ^ú otro metal. El dorado y plateado del hilo. De up:yA¡\ at~
_  _  ^  • T i  I  ^  I  mtoMxia, n. de acción de la 2." forma del v. «colorier,

^  y »  >  n  •  ~ T  7 “  ^    i '  í - w  ^  ^  - t  1imprinicrj p. 6x. udg otoffe 8 dessin» Gn Ksz. C8siii y
Marina. A

fC

Ataurique,' tauric[UQ en el Cune, de Baena, p. 426. Labor
1  T  ____________________________ ____  .—de yeso en forma de lazo ú hojas usada por los moros

para adornar sus edifleios. De tauríc y con e la it
at-tauríc, «folium» en R. Martín, «pintura de lazos morís-

✓ ca» en P., de Alcalá. Casirl y Müller.Ataut cast. y val. Lo mismo que citciud.....((acaescio que
/

un demoniado legó con las manos á la dalmática que es

y
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taba puesta encima de su ataut, e luego fue sano.» Libro
de los Enxemplos, LXXIX.

Atautau. Prov. de Granada. La caja abierta en la parte del
muro que esta labeado á fin de allanarla rellenando el
hueco con material de mezcla y ladrillo. Probablemente

^  i  l > l  J  J  "f A .de at tábútát, pl. de tabiit, «arca» ó de jíaÍ^xJI
at-taútiga, n. de acción de la 2.̂  forma del v. hy «expan
dit, mollem, lenem et aequabilem reddidit, reddidit locum
depressum.»

A ie m a r . L o mismo que atamar. «Y atemáronse los cielos
y todo su fonsado.» Biblia vieja de Ferrara.

A tequiperas port. Palabra híbrida, compuesta, según Dozy,
del ár. ad-daqtd, «la pera de olor ó almizclada» y el
port. pera. V. Aben Alaw., I, 260.

A tiple. L o mismo que alnofe,
Atigara. De atdichára, amercatio)) en R. Martín, ((ati

jara, mercatura» en P. de Alcalá, «negocio, comercio» en
el P. Lerchundi. «Todo omme de madrid qui ciuera com
pararet per ad atigara, pectet II. m.° alos fiadores. Et
todo el uezino qui ciuera leuare foras de uilla ad atigara
uender pectet II. m.° si lo potuerint firmare; et si non, sal-
________  J _  ______________  T T * »  _ ^  '

~  ~  ^  •  ♦ t  I

de la Acad., VIII, p .  38.
Madrid en las Memor

A tijara, atyjara. Lo mismo que atigara.
Ca comunalmente el que gemir suele
Monstrar sus dolores sy quiera en la cara.
E sy esto non falta por su atijara-^
Sofrir é callar que fama non huele.

Cañe, de Baena, p. 539.
Atincar cast. y malí., atUical, tinca,l port. Goma de un ár-

bol índico, llamado comunmente borraj. La l . “ forma
viene de L̂XáxJI at-tincár^  del persa (con J  de tres pun
tos), sanscr. tancana, «bórax,» y la 2." y 3." de JLXxxJl at-
tincál^ que tiene la misma procedencia. Dozy, siguiendo á

á  T  •  s  A  .Sontheimer, interpreta con.error esta voz por chrysocolla.
Los árabes, léese en Leclerc (v. Aben Albeitár,' Traite des
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simpl., I, p. 318, n.), tieneir dos palabras que responderi
_  A  i  %  Ú ■  ^  1perfecta y etimológicamente Achrisocolla, Estos vocablos

de un vaíor general pueden aplicarse también k̂ el bor^ax;
pero no es menos cierto que el bórax es el único que
tiene derecho de reivindicar la denominación especial de

_  _  . A  M  ^  ^tincar. Es mas; la chrmcolla de los antiguos, ála cual se
aplican las voces arab. lihctm y O'IjJ lizác ad-
cláhab, es .cosa distinta del bórax, como lo dice el mismo

I

t  .

i  \

/

♦ 1

'  1

L

I'

Aben Albeitár al tratar de la chrisocolla. Esta opinión de
1  1  A  J .  ^Lederc era la de nuestro Laguna, el cual en sus Anot. á

Dioscóridesi’Q. 537) dice: «todos aquellos se engañan que
toman por la tal chrisocolla el Atincar, llamado Bórax
en las boticas. Trae la etimología Marina.

Si la enfechisó ó si le dió atincar„
%

O si le dió rainela, ó si le dió mohalinar,
^ ____

O si le dió ponzonna, ó algund adamar^
Mucho aina la sopo de su seso sacar.

Arcipreste de Elita, Cantaresj ,  copl. 915.
Atoba, tova cat. Lo mismo que adobe.
A t o b a r . Aturdir ó  sorprender y admirar. Dê l̂ X̂jl ad doucu ,

xAŝ aiba-((aturdimiento» en Henry, ((vértigo en Kaz., ó de ,̂ 
rüy ((mirari» en R. Martín. De la 1.̂  etimología viene tam
bién nuestro v. adarvar.

.  t 
I

Atocha cast., atoja val. De at-taucha, «spartum» en
R. Martín, cuyo pl. s e  encuentra en una escritura ár.
granadina de fines *.del siglo XV. La etimología es de
Guadix.

Atona. Nodriza ó madrastra de un cordero.'Oveja que adop-
_  ^   ̂ % á >ta la cria cubierta con el pellejo de la suya, tenién

dola atada de una mano durante una noche. Castro. De
ad-claina, «ovis» en R. Martín, «oveja aial conocido.

oveja assi» en P. de Alcalá, ó de Kxp.iAhil ad-dctina^ <(Ovis
femella» en Freytag.

Atora. La ley de Moisés. De at-taurá, (dex» en R. Mar
tín, (da Biblia y el Pentateuco» eii Maree!, derivada de la
hebrea niinn aíinstittitio, doctrina, lex.» Esta voz se aplica.
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á algunas leyes y preceptos, como la ley del holocausto,
etc., y también á toda la mosóica. V. Gesenius, Lex.
liebr. et Chald. in v. min. «Et judeo juret ad christiano in
carta sua atora tenendo.» Fuero de Codatayiid, Colee, de
Fueros municíp., p.462.

Ei atora, su vyda é lus.
En la cabega la quiere.

Cancionero de Baena, p. 133.Atorra base. Camisa de mujer. Larramendi, Dic. Trilingüe.
Esta voz, que se encuentra en Fabre (Dict. Frang. Base.)
bajo la forma athorra, procede de la aráb. nc.Îov.JI ad- 
dorreCa, «camisia» en R. Martín, y en la glosa «de sericop)
«vestido de lana, especie de camisa abierta por delante y
adornada de una hilera de botones» en Kaz. Esta suerte
de vestidura, según se lee en Almacarí, se usó de antiguo
en la España musulmana. Refiere el historiador africano
que el traje de honor que regaló á Ordeño IV el califa de
Córdoba Alhacam II, se componía de una ad-dorrá’a re-
camaua de oro jitly
Dozy, Dict. des vetenients., p. 179.Atramuz. L o mismo que altramuz... «et farina de yeros, et
farina de atramuces, et anzarote, et aceche quemado to

Mont
Ven., \, 139.Atriaca. De o L̂ aJ) at-tiryác, «triaca» en R. Martín, «atriaca»
en P. de Alcalá, del gr. 0ript,ax-íi, lat. theriace en Plinio, que
vale lo mismo. Covarrubias v Marina.

t íAtsarena, atzarena. «Vestidura larga,y rodona de que usa-

«capa» en R. Martín. Cf. sorame, «capa con capucha» en
el P. Lerchundi.Atún. De at-tunn, «atún» en P. de Alcalá, palabra híbri
da compuesta del art. ácc. cd con valor de a, por ser letra
solar la inicial del nombre, y delgr. Suvvo;, lat. thunnus en
Horacio.

lA cast. y rnall., tuda, tutía cast„ tuthia base. He
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L'iyJI at-tutiyci, ó at-tútiya, «sulfato de cobre» en
Maree], «lapis ex quo collyria parantur» en Freytag, voz
procedente del sánscrito (a collyrium extracted from
the amomum zanthorrhizaj «blue vitriol, sulphate of cop-
per, especially medicinally considered as an Anjan, or
application to the eyes.» V. Wilson, ap. Vullers, Lex.
Pers. Lat. Etyin. in v. Hoy aplican los árabes el nom
bre atutía á los sulfates de cinc, de cobre y de hierro
que distinguen por un adj. que marca el color. La voz,
pues, tiene mucho parecido con el vitriolo ó aceche. V.
Aben Albeitár, Traite des síVny3/.,Trad, Leclerc, I, p. 325, n.

Atyjara. Lo mismo que atijara
Terna que faser, catat.
En quitar la enemistad;
Pues por Dios manso fablat.
E será vuestra atyjara.

Cancionero de Buena, p. 269.
Auge cast. y cat., aug, aux val. De auch, 6 auch,

«elevación.» «El faz el qerco dell auge de venus.» Lib. Al-
fonsies del saber de astronomía, III, lib. II, 274.

Auquia. Medida de una onza. De ííójI úquiyyn, Aa duodécima 
parte de una onza.» Gol., Lex. ár. Es voz de origen griego,
oúyxía, lat. uncia. Alix.

Avellota. Lo mismo que bellota.
Muchas moras crias
Con tus ciüellotas.
Que todos sus dias
Son á Dios devotas.

Cancionero de Baena, p. 534.
Avería cast., base., malí, y port., aoalía, aoariagoví., aoe-

rí'es pl. val. Término de comercio, mercaderías averiadas
que han sufrido perjuicio por el agua del mar. De 5s.p̂l̂=. 
awériya, «injuria» en P. de Alcalá, «defecto» en Lañe.
V. Dozy, Stipl.

AvoRogo cast., aoalot cat. Lo mismo que alborozo. He dado
por etimología de esta palabra la aráb. alboróz, que se
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encuentra en P. de Alcalá con la acepción de «ruido» y con
la de «liga trance de armas» y en dos pasases del Diván

1  Á  1  _  -  »  1 - - V  ,  Ide Áben Cuzmán. Pero es el caso que no re£!:ist,rándoseesta voz en los diccionarios clásicos, árabes, es evidente
_ *  ^

que hay que buscar su origen en otra parte. Á mi pare
cer, y rectificando mi primera opinión, la voz alboroto, así

m  m ^  _______  ^como su sinónima alborozo (v. Escritores en prosa ant, al
siglo XV,p. 384,1.  ̂col., ed. de Riv.), son simplemente dic-
clones híbridas compuestas del art. hr. al^ áe volutum, su
pino del V. lat. volvo, «revolver,» con el propio valor quesucompuesto reoo/oo, de donde los nombres revueltare
volución, que es precisamente la acepción que tienen las
palabras alboroto y alborozo. Que la a inicial de las dic- • _
ciones avoroco y avalot representa el art. ár., lo conflr-

/

man la val. alboloto y las cast. alvoriz y alvorogo.
B I  BAxabeba, axareba, ayabebo.. Instrumento músico á manera

de flauta. De ax~xabbéba, ((fístula» en R, Martín
«flauta fistola, citóla, instrumento de música» en P. de
Alcalá.

Dulcema, e axabeba, el finchado albogon,
Ginfonia e baldosa en esta fiesta son.

k«  ♦

Arcipreste de Hita, Cantares, copla 1207.
AxABECA,yd&ê a. Red. De sXa.c1.1) ax-xabeca, que significa lo

A  B M  ^  ^  ^mismo. ((A la tabla entallada que es sobre las tablas sa
nas que están en ella los signos et las estrellas flxas  ̂ lla
man axabeca que quiere decir la red.» Libros alfonsíes
delsaber de astronomía^ II, cap. 11.Axagar. Lo mismo que asacar. «... et otros sus contrarios,
por grand envidia que le hobieron, axacaronle muY
falsedad.» El Conde Lucanor, Enxemplo XVII,Axaqueca, xaqueca cast., enxaqueca port. Lo mismo que ■jaquecaAxara . De ax-xara^ «lex» en R. Martín, «ley general
mente, ley para redimirse el que se vendió ,̂ ley seglar,
ley que desuia los engaños» en P, de Alcalá, «ley divina»
en Kazim irsk i.

\
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312Axarabe, axarave, xarcibe. Lo mismo c[viQ jarabe.
Axaraque. V. ajaraca.Axarique, xarique. De ax-xariq, «particeps» en

R. Martin, «compadre, padre con otro, compañero entra
bajos» en P. de Alcalá, «aparcero, compañero» en Marcel.
«El tercer Domingo es de Benamohat y de los axariques.
El cuarto Domingo es para Beni Muzahe y sus xariques.f)
Azequia de Osnar, Real provisión de Felipe II de 20 de
Mayo de 1575, Apeo del Ldo. Loaysa, ms.Axarope. Lo mismo queyaro;je.Axarquía. Lo mismo que ajarquía.

▼

errata de aquella voz que se advierte en la obra de Dorn,
intitulada Drei astron. Insirum. rnit aráb. Inschr., p. 79,

*

y debió existir en los mss. consultados por los autores
de los Libros Alfonsíes del saber de astronomía, en cuyo
t. II, p. 264, se lee: uAxatabas dizen á los dos pedagos que
están fincados uno en drecho dotro en la alhidada.» Dozy.Axebe, ant. Lo mismo que jebe. «... ansí como coral molido
e almástiga e axebe calcinado.» Arte Cisoria de D. Enri
que de Villena, p. 19, ed. de D. Felipe Benicio Navarro.Axenus, axenup (en P. de Alcalá, Voc.J, axinus, axenm. Lo
mismo que agenuz.

El axenus de fuera mas negro es que caldera.
Arcipreste de Hita, Cantares, copla 7.Aximez, xemesi. Lo mismo que ajimez. En confirmación de

la etimología que he dado á esta voz, léese en las Ord. de
Seo., fol. 151: «Otrosí, ordenamos y mandamos que el di
cho maestro.... sepa fazer pretiles de claraboyas y de
xemesíes.)) Por donde se vé que la forma española ajime
procede de la aráb. s.**v.*̂  xemesia ó xemdcia, como es
cribe el vocablo P. de Alcalá en sus artículos Ventana vi-

t

drieroj y Ventana de yeso como rexadxi. «Que ninguna
persona saque aximez, ni portal ni passadizo fuera de la
haz de la propia pared.» Ord. de Gran., fol. 185 v., Tit. 85,
Ord, de edificios de casas y Albañires y labores.
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313Axixen , anxixen. Lo mismo que asesino. «De como mata
ron los axixenes al Conde de Triple.» La Gran Gong, de
Ultr., Cap. CCCXXXII.Axobar. Borao. Lo mismo que ajuar.Axobda. Errata de axorta. De rL̂ Ĵ) ax-xorta, «sagio» en 
R. Martin, «sayón ó verdugo» enP.de Alcalá, que escribe
xorti (^Lj.cs), «cohors eomrn qui primam ineunt pugnam 
et parati sunt subire mortem. Satellites praetoris aut
praefecti; cohors praetoriana» en Freytag.

Las axobdas que los moros sacan de dia
E de noch en-bueltos andan en armas:
Muchas son las axobdas e grande es el almofalla.

Poema dei Cid, ed. de Riv., p. 9, coi. 2. aAxuab . Lo mismo que ajuar.
Por oir luenga misa non lo quieren errar,
De todos sus tesoros danle poca axuar.

Arcipreste de Hita, Cantares, copl. 1513.Axuayga. Dim. de axorca ó ajorca, cuya r ha sido sincopada.
Non traya espárayanda
Axuaycas, nin .garbillos
Nin mangas á bocadillos.
Nin traye camissa randa.

Cancionero de Baena, p. 242.'Axufaina. L o mismo que aljofaina.Axuuar . V. ajuar.
__  ^

Por casar son nuestras fijas, aduzen-uos axuuar
A uos grado, Qid, e al Padre Espirital.

Poema del Cid, ed. Riv., p. 19, col. 2. aAyabagi. Venía á ser sargento ó cabo de los genízaros. Cas
tro. De ser exacta esta interpretación, la etimología sería

cháwax (con ^ de tres puntos), «sargento ó heral
do en el ejército.» Yo creo, sin embargo, que los Arja~
bagis eran los jefes de los genízaros, según se lee en
el siguiente pasaje de Cansino (Grandezas de Cons-
tantinopla, ap. Castro, Dic.): «Entró el Agá de los gení
zaros en la ciudad con todos los ayabagis y bolucbagis

40
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que son las cabezas de los genizaros.» En este supuesto^
Ayabagi viene de cháwax háxi, primitiva
mente el gran ugier ó mariscal del Imperio. Hoy es una
suerte de jefe de la cancillería real. V. Redhouse.Ayabassi. L o mismo que

1 * ^  Ayabeba. Lo mismo que axabeba. ííEnlas cuentas clelpalacio
deL Rey D. Sancho entre los juglares y músicos se men
ciona á Mahomat el del Añafd y á Rexis el del Ayabeba.

\

V. Fernández y González, Mudejares de Castilla, p. 239, n.
✓Ayadino. Cierta suerte de maravedís. De ay cid, nom

bre dado á una moneda antigua acuñada en los años 540
y 542 de la Hegira (1145yll47 .de ,J. G. respectivamente)
por el Emir Abd-Allali ben Ayád, régulo de aquel pe
queño Estado y del de Valencia después de la caida de los
Almorávides. V. Codere,Tratado cleNumisináticaArabigo-
Española, ApéncL, XI, p. 280. Gayangos, ap. Alix, Glos
«morabetinos 'alfonsinos, et lupinos, et ayadinos et quos
libet alios morabis.» Saez, Valor de las monedas, p. 215.

Ayal. Como nombre genérico, sinónimo de animal, se en
cuentra repetidamente bajo la forma cdal en el Voc. de
P. de Alcalá. Los orientalistas Léon y Hélot en su análi-
lisis gramatical de la 2.“ fábula de Lokman dicen que es
vocablo de poco uso, aunque se encuentra en todas las
lenguas de Oriente, de donde ha podido venir á la arábiga.
Que en, la España musulmana se conocía de antiguo, lo
declara Aben Buclarix en su art. Cuerno de cieroo, donde
se leê  w,.w.r . o ^
V;! «y le llaman en la aljamía bgina de cieroo, á saber:
baina, cuerno, y ciervo entre ellos (los agemies) es el
aiyal.y) Este pasaje evidencia que la dicción aiyal, ó

, iyal es ár., y de ser común á los idiomas semitas lo de
muestra el hecho de hallarse en el helor, bajo la forma
nyil en documentos tan antiguos corno el Génesis, 15, 9,
y Job, 42_, 8. V. Gesenius, Lex., Hebr. et Chald. Cierto
que la acepción del vocablo cast. no conviene con la aráb.; •
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pero esta diferencia de sentido, que no es rara en otras,
voces, no es parte para negarle su procedencia.Ayarquía. Lo mismo que ajarquía.Ayna cat., eyna cat. y val. Qualsevol vas pera posar vi
o altre licor. Labernia. Metátesis de amya, «vas» en 
R. Martín, «vaso generalmente» en P. de Alcalá.Azabache, azauage, azeoache, azebiche cast., azeviche port. 
acebeja, adzabeja, atsabeja, atzabeja cat., acebache

* i

I

gall., aizabejq, adzabelía, qtzdbeja mdW., apabaig val., ar-
balcha, arhelcha base. De az-zabache, «azauage»
en P. de Alcalá, «conchulae sphaerulaeve nigrae» en
Freytag, voz derivada del persa «nomen lapidis cuius
dam nigri et splendentis mollitie et levitate succino simi
lis; bulla; conchula vdtrea ut corallium adulterinum vilis
pretii» en Vullers. Según Aben Buclarix (ap. Dozy, Glos, y
Aap/.j el vulgo aráb.-hisp. usaba el nomhvQ ^^  ̂zabach 
por sabach. La etimología es de Guadix y ürrea. Azabara cast., atpabara val. Planta llamada.también zabila
y zabida. De s-La¿:J| ap-gabetra, «aloe variegata.» Alix.Azabra, zabra cast. y base. Fragata pequeña. V. Fuero de
Giiipuzcoa y el Dic. marítimo Esp. De azawrac, aza~ 
lora, suprimida la letra final, «navis, barca» y en la glosa
zaura en R. Martín, «barca» en P. de Alcalá, «navis parva.
cymba» en Freytag.Azacan cast., apacal, apacual port.,'apactift cast. ant. en Gov.
DeU. ĴI as-saccá, asaccan por la adición de una n eufónica.
«abreuador, aguadero» en P. de Alcalá, «aguador» en Mar-

«potavit, irrigavit,» hebr. npt; «bibit.» Gov. y
Rosal. Hoy se usa el nombre azacan como sinónimo de 
mozo de cordel.Azacan. Cántaro ó vasija. De U>jJI az-zacc, «uter» en R. Mar
tín, «zaque para agua, odrina, odre de buey» en P. de

% I

Alcalá. Sobre la terminación de esta voz véase el art. an
terior. Dozy da por etimología ÜÍ.W sicá, «uter.». «E es
tonce se fueron las dueñas para sus posadas, é tomaron
barriles, é picheles, é terrazos, é calabazas, é botijas, é

I

I :



'  '  '  * /  - í ;-í |

>>

« Í

/

316
.  1

azacanes, cada una en cualquiera cosa que pudiese levar 
agua, etc.» La Gran Conq. de Ultr., lib. III, cap. XXV, 
página 336.

Azagaya. Lo mismo que acequia, que tiene la acepción de 
fuente pública en De Goeje, 262, Glos. sobre el Baladorí.
«.....que es gran bien saber de todo, no fiando de bienes
caducos que cargan y vacian como las azacayaso-  ̂ Gus- 
mán de Alfarache, .Part. I, lib. II, cap. X. La etimología 
es de Guadix, Dic. ms.

Azache. Tinta caparrosa, engrudo de zapateros en Antonio 
de Nebrija. La palabra ár. zách, que he dado por eti
mología de la dicción cast. aseche, procede del persa <Ji\j
saq (con é de tres puntos), «minera sali similis (vitrio-

%

/ '

%

lum) quinque colorum: rubrum, flavum, viride, album et 
nigrum,» s.á/Uv’51) ^yzách alasáquifq, «atrementum suto
rium.» V. Vullers, Lex. Pers. Lat. Etym., II, 106. 

Azache. Seda de inferior calidad. Aunque en R. Martín se
halla

sf
'  I  , ♦

S
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t
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jaszachch, «sericum,» azsachch,‘m.eámiie\a. 
aféresis del ¿ / / j ,  entiendo que la voz aráb. que más se 
ajusta á la cast. es as-sách, «cierta suerte de seda,» 
que se encuentra en el siguiente pasaje del Biyddh an- 
nofus, fol. 10 V., ap. Dozy, Supl.: J  U
l̂ L
O

(L
oJ •  #

V

ciehtas piezas de azache; pero él dijo:—esto no debe guar
darse, y compró con cada pieza de azache una aljubay 
vistió con ellas á los goerreros que combaten en el carhi- 
no de Dios, ensalzado sea.» Que el vocablo azache se re
fiere á una tela ó estofa de seda lo confirma este otro 
pasaje de Aben Bassám (1,174 v., ap. Dozy, Supl., in v.

ii4wwl ill Uil JjxJ ’J ívajI
•  •  I I  »  ^

((En
uno de sus viajes se hospedó en una posada y pidió agua
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para lavarse los piés, después de quitarse las botas. Lie-
y -S í  ^  I  ^  ivósela el mesonero que vestía una aíjuba con duras co

rreas y habiendo tocado con su parte inferior el pié de
Aben Abbás, quejóse este de su aspereza^ como si le hu-
r \  * 1  «b a  m  ^  ^  ^  f  «  ^  ^biera punzado alguna cosa  ̂y dijo:—hombre/apártate que
las amado mi pié con tu aljaba^ la cual más parece una
escofina que azache.y)

AzadagAj apadagcty azadeca^ cizidaque. Diezmo, pecho ó
tributo que pagaban los moros. De h.¡¿Aa¿iJI ac-pádaca. (cele-
mosina» en R. Martín, «arras, casamiento el dote, dote ó
casamiento, limosna)) en P. de Alcalá, «quidquid datur
Deo sacrum, ut ¡aars opum, seu- decimae, etc.. » en
Freytag, hebr. r\'¡;¡T¿ tsedacáh, «limosna.» Quod donent
Í - 1  n  r \  ✓ ' i  ^ 7    J 1  *  '  t  «  >  ^

I  '  —  /  -  - , - w .  v - 1 .  V » /  J ,  J  V

sua ctpadaga directa, sic est lure fuero et lure lege.)) Bo-*Pr\ tra'ñ - i l i  ^  7 _  _  _7 7 • j * *  ^farull. Colee, de doc. inéd. dei arch. gen. de la corona de
Aragón, IV, p. 130-134.Azadar. Prov. de Murcia. Corrupción de avahar.Azafama, agafema, ada^ama, adasema port. De -J) a^-
^ 4  j t m  7 ^  ^ _____ — _____ * * * IA3áhma, «presura» en R. Martín, «presse, foule» euA ar-
cel, r. «comprimere.)) Dozy.Azafate cast., apofata, safqta cat., apafate port.. apafata val. De La,v,A.j| as-safat, acesta grande hecha de hojas de
palma, cestita en que las mujeres colocan sus perfumes
ó SUS: afeites» en Kaz., «cofre» en Quatremére, Hist, des

^  -  t  ^  ^  J  T  T  A  ^  á \  'sult. rnaml., II, parte 2.“, p. 281. Rosal y Tamariz.A zafe. Gente de mar entre turcos y árabes. Castro. Lo mis
ymo que acefa.A zafeha, apofeha. De pafiha y con el art. ap-cq/?'/ía.

lámina» en R. Martín, «herradura de bestia
1 ’ T  j t l  ______

J J en
P. de Alcalá. Alix. «Pues que dicho auemos et mostrado

V  V ^  ^  i  B J B  B J B B B B

en este libro del estrumento que flzo Agarquiel el sabio
toledano á que dicen en arábigo apafeha et en latin lámi-

- T  _* 7.̂  y  7 J  ir > ■» « » . .na.» g h . Alfonsies delsaberde astronomía,~ll, PróL, p. 1.Azafrán cast., azajraya base., apafrá yeA., apafráo, apafrda
port. Dê [̂jfltjJ| as-zafarcm, «croceus» (crocus) en R. Mar-fin flnoníxr r\:  ̂ t»__tín. Guadix, Dio. ms., Rosal, Cañes y Marina.

Á ' . u  *
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A ZAGA. Lo mismo que zaga.
Azagador cast.^ apagador val. Vereda ó paso del ganado. 

De as-sicca, ó as-secca, «sendero» en Bocthor, «calle»
en Kazimirski.Azagaya cast., base., cat. y port., acagaya val., atsagaya, 
atsegaya, atzegaya cat., azagaia port. Del berberisco 
h..A¿jJI az-zagáya, «veirabulum» en R. Martín, «azcona, az
cona tiro» en P. de Alcalá. Urrea y Defrémery.Azaguan, agagaan, zaguan casi., saguáo port. El portal ó 
entrada de lá casa. De as-satwán, forma vulgar (cf.

' Marcel y Hélot) por istiwán, «porticus» en R. Mar
tín, «portal de dentro de casa» en P. de Alcalá.A zaguaria. Lo mismo que asaría: «Item, concilium Darocae 
non eat invitum in exercitum, nisi cum solo rege, et si 
forte abierit in fonsado cum rege, vel cum qüolibet alio, 
non dent (detj azaguariam.^i F uero  de Daroca, ap. Mu
ñoz, Colee, de Fuer os municip., p. 535.Azahar. Del pl. L̂̂ jl azhár, que usado como colectivo sin
gular se encuentra en Hélot con la acepción de «flor de 
naranjo,» forma que se ajusta más que íqíjJI as-sahra, 
«flor,» á la ortografía del vocablo "castellano. Dozy.A zalá. Oración de los musulmanes. De sXaJI ac-calá^ «ora
tio» en R. Martín. Alix. «Por manera que sin ningún es
crúpulo vereis los viernes hacer á los moros Vd azalá.■>-> 
Guevara, Inventores del marear, ap. Castro, Dic.

Azalea, asaleja, zalea, salía. De salíja, y con el art.
as-salíja, «pellis» en R. Martín, «pelleja de aial, cuero de 
pelleja de animal, piel ó pelleja» en P. de Alcalá.Azamador. y . asomar..... Muzo muy gran justicia en aque
llos qne fueran comienzo y asamadores deste levanta
miento del pueblo.» Crón. de Fernando IV, cap. 57, ap. 
Marina, Catál.Azamboa. Lo mismo que zamboa.Azanca. Minería. Manantial de agua subterranea. De rAíi
sacáya, y con el art. as-sacáya, «locus quo aqua contine
tur, ex. gr. fons, aquarium, cisterna.» De as-sacáya, por el
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cambio de la s por la inserción de una n eufónica en
tre la l.“ y 2.® radical^ y el apócope de la sílaba za, se bizo
asanca o asanca.Azanefa cast. y galL, aganefa, sanefa, cenefa cast., sanefa
port. De s.fljuej'1 aQ-^anifa, «ora vestis in quolibet latereo
en Freytag. «Sargas que no tengan figuras salvo sus ré
tulos y sus acanefas.» Orel, de Sen., fol. 162.Azanoria, azahanoria. Lo mismo que zanahoria.A zaque, agaque cast., azaqui port. Lo mismo que ase- \

quí. Nombre de un impuesto. «El azaciue de sus bes
tias.» Bofarull, Colee, de doc. inéd. delarch. de la Corona
de Aragón, Hll. «De arboribus et fructibus eorum et pa
nis non dent decimam, sed dent decimam de vineis et
dent azaque ganatorum, secundum quod consueverunt.»
Salvé y Sainz de Baranda, Colección de documentos iné
ditos, XVIII, 55-58.Azaquifa, acaquifa, za.quifa. Lo mismo que asaquifa. «Ren-

\

ta de la azaquifa, maaveses y agacayas.» Lih. de prag
máticos del arch. municipal de Granada.Azar cast. y port., azarct base., apar, atpar, val., atsar, ai
zar cat. y malí. Entre los árabes uno de los cuatro puntos
que tienen sus dados, y es el desdichado que los latinos
llaman canis, y ellos a.sar, el punto: los demás son chu
que, carril, taba. Cov. De az-zahr, «dado» en Henry, 
«dado, cubo sólido marcado con puntos para jugar» en

4

Boethor, ó de^L ĵjl az-zahár, «dé ó jouer» en Hélot, ó final
mente del turco^ljJI az-zár, «a day» (for ploying) en Red- 
house. Urrea. «.....puesto que de tal manera podía'correr
el dado que echásemos azar en lugar de encuentro.»
D. Quijote, 1." Parte, cáp. XXV, p. 281.Azaragatona. L o mismo que zargatona. Azaragatona que
tienen los buticarios.» Lib. de la Caza de /as Ar>asde Pero
López de Ayala, Bib. Ven., III, p. 341.Azarea, azarbe. Prov. de Murcia. Zanja ó canal por donde
sale el agua que sobra después de regar. De sárb y
con el art. as-sáró, «cloaca» enR. Martín.
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320Azarca. Nombre de cierta suerte de coral que llevan de
Europa á Marruecos. De zarca y con el art. az-zarcá.
fem. de É « azrac, «beryllus sea thalassius lapis» en
Freytag, «especie de piedra preciosa» en Kazimirski.Azarcón, abarcón azar con coX., azar cao, zarcáo port.
Lo mismo que plomo rojo. De zarcón y con el art. az-
zarcón, aram. ppiiD sircón, gr. «rupixóv, lat. syricum en Pli
nio, tal vez del persa «color de fuego,» ó de 
«color de oro, albayalde quemado, minium.» Esto está
confirmado por las siguientes palabras halladas por el
Dr. Simonet en el ms. 1729 de la Bib. del Escorial:

^5 ciaA/ «j**. Dozy, St¿pl. Trae la eti-
mología Marina. «La sandaraca compuesta que es el al
bayalde quemado, lo cual llamamos nosotros azarcón.
Guevara, Comentarios, ap. Castro, Dic.Azarcón. Vasija ú odre usada en los molinos y espende-
durías de aceite. Aumentativo cast. de la dicción aráb.
óyl az-zacc, «uter» en R. Martín, «odrina, odre de buey»
en P. de Alcalá. De azac, por la inserción'de una r  eufó
nica entre la 1.® y 2."* radical y adición del aum. cast., se
hizo azarcón. «Y hechen dos azarcones úe, agua, cocho
caliente que hierva á cada capacho y que la azeytuna sea
bien molida.» Ord. de Seo., Tit. 43, Ord. de molinos de
azeyte.Azareiro gair. Especie de laurel. Acaso de as (con med-
da sobre el álef), «mirtus» en R. Martín, «laurel» en
Maree!.Azaria. Presa ó botín hechmpor un cuerpo de caballería
que llevaba el mismo nombre. De as-sariya, «preda»
en R. Martín, voz sinónima de é ájU.) en el mismo le
xicógrafo, «cohorte ó escuadrón de caballería desde 5 á
300 y 500 hombres,» r. «per noctern iter fecit, profec
tus fuit.» Cuando el destacamento se componía de tres ó
cuatro soldados se le daba el nombre de atalaya.
Se cuenta, sin embargo, que Mahoma mandó en cierta '
ocasión á una sola persona en calidad de azaria.
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Primitivamente estos cuerpos de caballería hacían sus ra
zias ó excursiones en tierra enemiga durante la noche.
V. Lañe. El vocablo Azaría, que se encuentra en anti
guos fueros, ha de interpretarse, pues, por el botín alle
gado en tierra enemiga por dichos cuerpos, destacamen
tos ó patrullas de caballería. «De Azaria nobis V.'̂ ”
partem; vobis IV.-'*'partem absque ulla Alcaidaria.» Fuero
de Soure. «De Azaria et de tota illa Cavalgada, in qua non
fuerit Rex, nobis V.™ partem: vobis IV .partem  absque
ulla Alcaidaria,)) Faero de Thomar, ap. Sta. Rosa, Elucid.
Como se vé por estos pasajes no tiene razón de ser la in-

u  A  ^

terpretación que da Dozy en su Glos, á la palabra Abaríade (da quinta parte del botíiD) que aquellos cuerpos esta
ban obligados a dar al Rey, como lo declara asimismo el
siguiente áe\ Fuero de Gaséela: ((Vicinos de Caseda, si
fuerint in fosato cum rege  ̂vel cum suo seniore, non dent

A  ^  ^

nisi una quinta, nec dent azariao) Y. Aluñoz, Colee, de
Fueros municipales, p .  475.Azarja, zarja gorja val., sarja cat. y val., azáya base.
Instrumento que sirve para coger la seda cruda. Acad.
De as-sáracha, «devanadera para hilar la seda me
nor que la jil-̂ *)) en Reaussier, o' de ,̂ aJt ag-garicha, en
Marruecos «especie de torno para limpiar y torcer la se
da, que se mueve con una mano.)) V. Lercliundi, Dic. inéd.
Simonet opina que la voz Azarja procede probablementedel adj. lat. sericus, a, m (rota serica, tornum sericum).
V. G/os. de Voces Ibéricas y Latinas, p; 25.Azarnefe. Oropimente. Acad. De la voz perso-arábiga 
az-zarníj, «auripimentum» en R. Martín, «jalde color.
oropimento ó jalde, enplasto para arrancar pelos, un
güento para arrancar pelos)) en P. de Alcalá, forma
arábigo hispana de az-zirníjAzaro, azaróte. Sarcocola. V. anzarote.Azarolla. Lo mismo que acerola. jAzavage. V. asahache. 41



y

V  .  i  . ♦'*

*  ' i

i  V i

322Azaya. Telum punicum en Nebrija, Dic. del Román, al 
Lat. De iijUat acáya «lanza.» Cf. aa^a.Azaya gall. Cantueso. Tal vez dejtijJl as-zayah., «nomen her
bae, ex qua in Aegypto parabatur potus inebrians.» V. de 
Sdcy, Chrest. Ar., l, 282., adn.Azear, azenar gall. Aderezar. Probablemente de az- 
zína, «ornatus» en R. Martín, «adornamiento» en P. de 
Alcalá.Azelga. Lo mismo que acelga.Azemilla. Lo mismo que acemt/a.

t  %

I
1,

Cayeron-le en quinta al Cid seyx-cientos cauallos 
E otras azemillas e camelos largos.

Poema del Cid, ed. Riv., p. 27, col. 2.a

f i '

Azemín. L o mismo que jazmín. ......así como los rosales
bermejos et blancos et las otras violetas, azemines, et zar
zas, etlos cambrones.» Lih. del Caballero y del Escudero 
del Infante D. Juan Manuel cap. XLIV.Azenna, azeña. Lo mismo que aceñá.

Yo en mi espinaso Ies trayo mucha lenna,
Trayóles la farina, que comen, del «.s-emia. • 

Arcipreste de Hita, Cantares, copl. 1375.Azenoria. V . zanahoria. .Azerváda port. Empalizada. De la misma procedencia que 
azeroe, añadida la terminación port. ada. Dozy. «Andaron 
pela espessura do mato, e allí quizeráo fazer huma azer- 
oada, em que pensaváo de se salvar, etc.» Ch. do Conde
D. Pedro, Lib. I, cap. XLIV, ap. Sta. Rosa, Elucid.

{Azerve port.. Paravento feito de ramos para emparar, as 
eiras. Moraes. az-zerb, «spinetum» en R. Martín,
«sepes, caula lignea gregis» en Freytag.Azeuma, azeoa’m port. Azagaya, lanza corta y arrojadiza. 
Alteración de as-só/um, «lancea» en R., Martín, ó de
la forma as-samrci, que se encuentra en Freytag y 
Kazimirski con el propio valor. «Que os Monteiros pensa
dos de matta Real de Botom sejam escusos de pa- 
gar Jugada^ se teverem caaens, e azeümas^ e vozinas.
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etc., Cod. Alf., Lib. II, fit. 29, ap. Sta. Rosa, Supl. al
Elucid., p. 15, 2.'‘ col.

Azidaque. V. azadaga.
Azim ud . L o mismo que azimut. «Lo cual se vé por los azi-

mudes que en la lámina están.» Moya, Astronomía.Azimut, azimuth en D. Alonso X , Libro del Astrolabio. Al
teración^ como observa Káz., del ár. as-semíj «a^í-
mut, camino recto, dirección, punto del horizonte á donde
remata una parte del círculo sacado del cénit.»

Azinhaga port. Camino angosto. DeüíLíiJI a.s’-^'a/iáca, «callis» 
en R. Martín, «calle en poblado» en P. de Alcalá, forma
arábigo-hispana por siUjJI az-zanca, «platea angusta» en
Freytag.

Azinham e, azinhavre'govi. Verde, verde gris. De ^L::pjyi az-
zinchár, forma aráb. del persa^LXij Icón >2 de tres puntos) 
zangár'y voz compuesta de J).\yzang, y del sufijo ̂ lar,, 
«rubigo, aerugo seu viride aeris.» V. Vullers. Trae la eti
mología Sousa.

A zofaifa , azofeifa, azufaifa cast., azofaifea base. De
az-zofaizafa, «jujuba» en R. Martín, derivada á su vez del
gr. í̂ íC>̂'fov, lat. zizyphum en Plinio.-La forma zuu-
zúfa, que se halla enP. de Alcalá,, corresponde más exac
tamente al original griego.

A zófar cast., apofar port. De já/aJI a p -p o /a r , «cuprum» en 
R. Martín, mpófar» en P. de Alcalá. Guadix y Rosal.

Azofora , azofra. Pecho ó tributo. De as-sojra, «im
puesto, contribución.» Henry, Marcel y Hélot traen la
forma as-sajra, con el mismo valor, «...et de totas
azofras malas.» Fueros y ̂ privilegios de Alquezar, ap. Mu- /  '

ñoz. Colee, de Fueros municip., p. 248. En el Fuero de Pe
ralta, otorgado en T144 por D. Garcia  ̂rey de Navarra, se
lee: «facio vobis ingenuos et francos de todos usaticos
malos et azoforas.n V. Muñoz, Fueros, p. 546. Dozy.

Azofra . Correa ancha que sostiene sobre el sillín de la ca
ballería de varas las del carro. Borao. De Jju^stfár, y con
el art. as-sffár, «capistrum cameli,, seu ferramentum, seu

i ♦ •  ♦
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corium quod super cameli r âso ponitur; fllum, quod ad
capistrum circa nasum adstringitur» en Freytag.Azofre. L o mismo que azofora. «.... nec Baiuli demandentipsis asofres de lignis, vestiis/et aquis, nec aliam servi
tutem castrorum.» Salvé y Sainz de Baranda, Colee, de do
cumentos inéditos, XVIII, p. 55-58.Azogue cast., apog, ciQogue val., azougue gall. y port., aso-
guea base. De as-sntica, «argentum» y en la glosa «vi
vum» en R. Martin, «azogue» en P. de Alcalá. Rosal.Azogue cast., azocci,, asoguea base., agouque, apouqui ñni.
port. Mercado, feria. De as-sóc, que significa lo mis
mo. La forma cast. se halla en una escritura de Oviedo
de 1274.

\  ♦
Azoguejo. Dim. de azogue en sentido de plaza.Azolbar, azolvar, apolhar en el Sumario de las provisiones

y ord. tocantes á las aguas de Granada, ms., fol. 70. Ge-
✓  __gar los conductos de las aguas. De cálaba, «canee-

•  y

liare en R. Martín. «La forma como se han de sangrar y
hacerle diversiones y quitarle los padrastros de arenaque tiene, que le aj;o/6G» Oviedo, Maestro mayor de Se-

/ i
villa, ap. Castro, Dic.Azomar, ayomar. Excitar, azuzar al perro para que muerda
á otro. De pamá, «excitar.» Alix.A zor, ant. Muralla. D e as-sór, que significa lo mismo.

i

«Et quod non donnent maius quinta, sed donnent deci
mum, et faciam filos a.s'ores, et illas turres de Calatayub,
etc.» Fuero de Calatayud, ap. Muñoz, Colee, de Fueros
municipales, p. 466. Mariira.A zoraba. L o mismo que girofa. «......e aun, sin todo esto.le enviaba él elefantes é azorabas é otras bestias estradasde las que sabia que no había en su tierra.» La Gran Conq.
de Ultr., Lib. I, cap. XVI.Azorafa. Lo mismo que girafa. «Vinieron á él (D. Alonso X)
mensageros del Rey de Egipto..... y traxéronle un marfily una animalia que decían azorafa,». Crón. de D. Alonso el
Sabio, cap. IX, p. 5.

í

1 ♦

I 1

1

\
1

T

..r'
k

i y
■: 1

* y

/
> M  

7  I t,ná

i

V  i

A.}
' r

Ik41

.‘ ■ y
V ,

L . y  i'¿i
t  ^

•f?



ir

ll̂
»

ii

, 1

t  ^
{ i\ 
%it'

B

i < r

b

»'■.  ^  ■

325Azorrague, amiv^ague, sorrague port. Látigo, azote. Lo
4

mismo que zurriaga.Azote, acote cast., atóate gall., agoute port., azotea, azote- 
. guia base., agot val., assot cat. De as-saut, ((flage

llum» en R. Martín, hebr. xót, flagellum, scutica, r. 
LLv ((flagellare, scutica percutere.» Covarrubias.Azotea cast., agotea cast., port. y val., agutea cast., gotea 
port. El sobrado alto de la casa (iescubierto. Covarrubias. 
De as-sath, ((pavimentuni» en R. Martín, ((agutea» en 
P. de Alcalá, ((terrasse» en Marcel. Guadix y Cañes. ((Su
bamos, Señor, á la azotea alta, porque desde allí goce de 
la deleitosa vista de los navios.» La Celestina, Acto XX. A zubo gall. Especie de vaso. Tal vez de alchubb, que
además de algibe ó cisterna significa odre.Azúcar cast., agucar cast., port. y val., azucrea base. De

as-súcear, ((zucarum» en R. Martín, del persa 
anicar, sanscr. sukla, gr. (ra/apov, lat. saccharum. V. Vu- 
Uers, Lex. Pers. Lat. Etym., Wilson, Sanscr. Dict. y Alix, 
Glos. Trae la etimología Rosal.

Sabed, que de todo azúcar allí anda Acolando,
Polvo, terrón, e candi, e mucho de rosado.
Azúcar de confites, e azúcar violado,

4 Et de muchas otras guisas que yo he olvidado.
Arcipreste de Hita, Cantares, cogí. 1311.

^ 1Azucarí. Prov. de Málaga y.Granada. Nombre dado á cierta 
clase de uvas y albaricoques. De ^_^jS^¡\.as-sucarí, ((azuca
rado,» adj. pos. formado de as-succar, azúcar.A zucena cast. y base., agucena port. y val. De as-
susséna, (dilium» en R. Martín, hebr. njuíiií? xúxena, que 
significa lo mismo. Guadix y Rosal.

Vístanse nuevas colores 
Los lirios y el azucena;
Derramen frescos olores 
Cuando entren por estrena.

La Celestina, Acto XIX,

5
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Azuchach, azucac en el Repartimiento de Valenda. Lo mis

mo que asucach.
I

Azud cast., azut val.;, o.ssut cat. La presa que se hace en los 
rios para sacar el agua por las acequias y otros usos. De 
OwJl as-stidd-, ((represa de agua^ aguda» en P. de Alcalá,
((obex» en R. Martín, ((presa» en el siguiente pasaje:

✓

1 J) I \¿/̂ J
ĴcJ, Cuya traducción latina es como sL 

gue: ((ut dominus Raymundus archiepiscopus in presa de 
Algunderí iuxta terram arcliidiáconi rotam faciat erigi.» 
Convenio del Arzobispo de Toledo D. Raimundo con don
PedrOj, Arcediano de Segoüia, para la construcción de 
una Azuda en la presa de Algunderí, ap. Lerchundi y Si- 
mone't, Crest. Aráb.-Ésp., págs. 12 y 13.

A zuda, acuda cast., aguda, -agude, azude port., atzuya 
base., zúa, zuda casi. De suwJI as-sudda, que además de 
las acepciones del vocablo anterior tiene la de. ((operticu-, 
lum» en R. Alartín, n. de unidad de l.wJI as-sudd, forma 
aráb.-hisp. que se encuentra en Aben Jaldún, Hist. des 
Berber.^ 1,439. V. Dozy, G/os. Sé halla la etimología en 
Alix y Engelmann.

A zul cast., cat. y port., adzur cat. y malí., azur cat. De 
ój^p! ictzatoard, ((azurium» en R. Martin, del persa 
(con j  de tres puntos), ó de lazúr,Aap\s lázuli» que 
se encuentra en Marcel con el propio significado. V. Vu- 
llers. Sousa y Marina.

A zulaque, zulaciue. Betún hecho con masa de cal, aceite, 
estopa y otros ingredientes. De ríX.«.JI as-suláque, (cmWp- 
men» en R. Martín, ((azulaque» en P. de Alcalá.

Azulejo  cast. y port., aguleig val. De az-zuleicha,
(dater» en R.- Martín, v.azulejo-ñ en P. de Alcalá. La voz 
azulejo parece un dim. cast. de azul, alteración, según 
Dozy, delaperso-arábigae^jj"^ lázaward(dápiz-lázuli.» Que 
esta dicción era indígena esp., además de declararlo su 
forma, nos lo dice Almacarí (1,124) en el siguiente pasaje;

J
• * « Jb

■ , A A ,

*  f  »  \  4\

f  ' «V, 1>

l ' - P  
* Í . ?

♦ M

m
- -i?

:a ¿

**  )♦

I ;  ,• f  I

' fA- cm

♦ I

-  ' •  - / p f  

• vw4 t  •

'..;4
♦ \

4 ty N

■ ' ' . . v ’ T ' ’

Mi
■

* •

=51
■ ' . ' ■ ' j í ,

• :á
'V S ?  

-  ' .  ’ V ?
f ;  •
♦ / N b

» * < »1

s

^  v e

/ -

• V•ííól

' m

*V f

: i

■ ( -  ’

, .: 4
'  • a '

\  ,

lV

:i



r i  .*.v
•  V

/ X

\i >

r  1  •

¡ K .  . '  .  '

J v *

%

«  >•N '
■ r . ' '

• ^ • U

: T  %*

i a v ^

%tsm '

}m'i
A \ f - -

U ' ; . -

^ 1
l > :

T  .

•  g
f

‘  ^

fr:
* *
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«y se hace en el Andálus una suerte de mosaico conocido
^  y ^ v  É  .  ^  ^en el Oriente por fosaiflsá y una especie con que se pavi

mentan los suelos de sus casas^ conocida por azulejo,
que se parece al mosaico, y es de colores admirables, el
cual ponen en lugar del mármol de colores que emplean
los orientales para adornar sus ediflcios.» En León el Afri
cano (De Totiüs Africce Descriptione, Lib. II, p, 61). «Om-

Anes porticus, omnesque adeo conuexitates ex lapide de-
4  J  A  .picto vitreoque compositi sunLapud illos Ezzulleia dici ̂  ̂ ^__3olet, Guiusmodi adhuc apud Hispanos in usu est.»

Azulla. Ermita. De g,pjíjJ) cu-záioiya, que significa lo mismo. 
«Una cuLilta que está á la.puerta de Bibamazda fuera de

del Monast
de la Intendencia de Granada.

stifibúlcíj y con el cirt. cts-suubúlct «spicci»
T l ^ V  ¡ F  A Men R. Martín.

Azumbar. De as-sumbár, «spica céltica, spica nardo,
nardo, árbol oloroso: upumbar hindh),{^ckí.s>y.xD) en P, de
Alcalá. Dozy.

Azumbre. De ats-tsumn, la octava parte. Defreméry. 
Esta etimología del ilustre orientalista francés se halla
confirmada por las siguientes palabras de una escritura
árabe granadina de fines del siglo XV: iUi
azumbres de miel.»

«dos(1.

Azuna. De as-san«á, «lex» en R. Martín, «derecho ca-
cónico, ley eclesiástica» en P. de Alcala. «Et quod vadat
ganato de illos moros, et homines per illam terram secu-
rament, et prendant illum azudium de illas oves, sicut est
-foro de azuna de illos moros.» Pactos entre el Rey D. Al
fonso I  el Batallador y los moros de Tudela, Colee, de
Fueros municipales por Muñoz y Romero, p. 417.

Azurracha, zurracha port. Especie de barca. Dé azau-

5
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rae,

%

«barca, navis» en R. Martín, «barca» en P. de Alcalá
y

y Boethor.
Azut. Lo mismo que azud. <dtem concedo populatoribus

A  *  ^  ^  ^in Tutela.....in Ebro et aliis aquis, piscariis, molendinis,
^  - 1  - •  í  •  1 _________________

,  1

Í

I
i  .

azutes, et presas in frontariis suis, dando tamen in Ebro,

! |
y. 1

et aquis aliis, portum navibus.» Fuero de Tudela, Cei ve--
_  A T  * 1 ^  m J  ^ i  t  mra y Galipteso, concedido por D. Alonso I  el Batallador,

ap. Muñoz y Romero, Colee, de Fueros municipales, p. 419.

Baal. Nombre de una divinidad asiria que hemos tomado
\

• /
de la Biblia. De 'i'Ŝ  ha.jal, «señor, poseedor,» ár. haial,
que significa lo mismo. Esta voz, que se encuentra en el
aram. y etiope, se halla también en sanscr. bajó la forma

Wil
crit Dictionary.

Babel cast. y cat., hohil val. Confusión, desorden. De Sna
> ^  \

babel, por Saba «confusiop> n. ph. de Babilonia. Cf. el sir. bo-
J k, — ••

bel «confusio sermonis, balbutitio. V. Gesenius.
i I Babucha cast., bahuja cat., babuteha mall.^ babutxa cñt. De

s I
o  )

1 < 
l í ii¡

y,\.,bábúch ó ^yGháhúx, del pers. (con ^  de tres 
puntos) pápúx, voz compuesta de b pd «pie,» y del verbo

púxíden «cubrir.»
Bacalar,' bacalon. En Extremadura higos tempranos que

N son como una suerte de brevas. Guadix, Dic. Estas voces
/

son corrupciones de albacora.
Bacarí vacarí en Saez/FaZor dedas mo/2cdas, p. 535) y

en Sta. Rosa, Elucid. Adj. aplicado á las adargas y á otros
__ ú 9  9  9  J

I
objetos fiechos de cuero de buey, De cheld ba-
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cari «cuero de buey,» ó hacari solo, mediante la elipsis de
cheld, «cuero.» Guadix y Marina.

Bachibozuk. Nombre dado al soldado de la milicia irregular
de Turquía. Del turco ^^ iib á x í hózuk «one M̂ hose
clotlies are not uniform; guerrilla» en Redhouse.

Bacoreta, dim. val. Bonito ó albacora, pez. V. alhacora,
2.“ artículo.

Bada. Lo mismo que abada.
Badal. En Aragón se llama así la carne de la espalda y las

costillas, principalmente hácia el pescuezo en las reses
que sirven para el abasto. De hádela «caro inter
mammam virilem et axillam, uberum caro» en Freytag.
Acad., Dic., 1.® ed., Casiri, Marina y Alix.

Badana cast., cat., mali, yport., badanes pl. val. La piel
de^carnero ú oveja curtida. De battána, «badana,»
forma vulgar que se encuentra en Marcel y se acomoda
más á la ortografía del vocablo español que bitána
«baldres, badana, enforro de vestidura» en P. de Alcalá,
de donde la traen Engelman y Dozy.

Badea, badeha. Lo mismo que albudega «... que así aco
mete mi señor á unos hombres armados, como un mu
chacho goloso á media docena , de badeas.y> D. Quijote,
Parí. 2.^, Cap. III,p . 77.

Badén, badina. La zanja que dejan hecha las corrientesde las
aguas. Charca. De bátin, «rebajado, hundido (suelo, 
terreno) en Kaz., «the low or depressed tract of land, of
the plain, where water rests and stagnates» en Lañe.
Alix.

Badian, badiana. Arbusto de la China (ilicium anisatuin).
Del persa bádiyctn «anís.» Marcel Devic. 

BAFETÁporL Tela de algodón de las Indias. Moura. De
bafta, del persa háfetah, tisú.

Bagage cast. y val., bagagem port., bagatge cat. y malí..
bagáig val. Littré, Brachet y Scheler con Diefembach
y Diez traen-esta voz del gaél. bag, cimhY. baich, bret.
beach, b. lat. baga, fr. bague, «fardo, paquete.» Sin discu-
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tir esta etimología, que tiene P^lfl^dore® ‘au emliv esicl ülUliUlU îu, ^

filólogos, soy de parecer que el vocablo bagage, intro  ̂ -iiiuiv-»g,Y 5  ̂ ^  xnpnp. dcl RF.niülU&ÜOj SUj I/ H * y-V /1 /̂1 Q ncido acaso en Europa por los Cruzados, viene del ar. oiuu  ̂ oa Pnpiip.ntra enCIQO aC ciaU  c u  J-uuiw pu jjwL .
bacache, «paquete» en Marcel, que seo a c a c fw ,  upaquouô . v. lx  ̂ Ahpn

Abulteda (Annale., IV, » ),^au  m-M  s. «A D U U e U d  i »  ,  l o  f p p m f tAlas y en Aben Jalicán con el propio valor bajo la fornaa ■cviuo j V-- Ai'̂ nho-Ttrn.n.a. v 611¿occAa, y en Henry, en el ™
S r » n  Tas acepeiones’ respectivamente de .paquete,
J:vdz,. cuu la i ,.o,".nPÍP rlp mercaderíasZ n e te  de ¡ensT de vestídos), paquete de mercaderíaspaquete 1 X T  ̂ aí̂ ...iAn áp nrocede depaquete (̂ Ue ncuz.u, .^^neerle dp
(de estofas, de tabaco etc.).» La dicción a .p
rtu rca  T T v  6 Í T , .  (con; de tres puntos) «packet,. 

.  OltJ e í  Redhotfse, que^dió “cigen d ía persa
S d lT S d le  oícloth» e'n Shaksp “  ^smau OUliUic U1 — -------X z nn+ pppm cnn-
en Richard., idnvolucrum, leemen ck e ,  au ^p n  nlCllarClé̂  Ulll VUiUL/i L.L11A j /

fectiini, plerumque q ™ d ™ " g q r ¿ „ ? . " ; ;  Qrm
reT «l liTteaminaTen Vuller's. Cf.
este término, usado en Oriente y en Egipto, era popular este leiiiuuu, Uk.u \fnípp c dcc ara eleste teríijinOj Liodciu  ̂ x r ;̂ o In Rpcl/ma él
y común oimo /arkam al rev don;  de de - d  . r k a ^Siguiente pasaje uc icx ^
Manuel , de Portugal;. %l^Án

ô Jl «nem sabia da Alfandega fardo j
algnmqne nao levasse por
Z T T T ; ; = ; : > o r ¿  p. O tm ^ m a .  ,a ^jxrau. puf U Ob X oy, i,-..
aráb. que se echa de menos entreytag, Ka . y ^

 ̂ ■ , ,, ' Maiiholsañ Ahnlrnaha-OOCcUa^ q u e  =>u iiajicx olí x. .  t 1  ̂ r^j^rt
sen. V, Quatremore, Hist. • “ “ k’ Í L o» nosp 2 n. En sentir de Covamibias la palabra ímpope nos 
fi*  ̂ . _____Gil nroccdencia,n IZ li. jcjU seubu v,io -------  j. T .u-x
vino de Franela; pero, sin q™ Y»'“ «“r "  T l T l  í  cTVino Q6 rrailCid, peiu^ v̂x-Lw j cj - .»rx
iiemame ,a atención veida empleadallámame la aieuciuu volll. Mnlina So-
rriente, por Hurtado de , . ! v k f  III,mente, poi nuL tauu uo xtxv.lí , xoTrY^VTTT
lis, Cervantes, Mariana y en la N u e v a Recop . ,  l^ey XX\ iii,

 ̂_ V

Til. AlA,^mu. »1. _ .marinarins, nauta»
Bagarino . M a r m e r o .  De b ^

, Lib. VI.
/

m A R IN O . MCll m u  u. xjy. . Alcalá ((Como
en R. Martin, «marino, 1»«""«™ » enP . de
X l ^ i T n l o T  d i m s  m s . .  «
S d a ^  rendir^primero á los moros hagarmos que vo-
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gaban el remo de la barca.» D. Quijote, Part. 1.®, Cap
XLI, p. 224.

Bagasa cast., bagassa cast., cat., mali, y val., gavasa cast. 
Mujer de mala vida, ramera. Acad. Marina dio por ori
gen de esta voz la aráb. háguu, «libertino» en Kaz., 
((improbitati deditus et incumbens, inhonestus, pbscce-
nus» en Freytag, de la cual, añadida la terminación.fem.

imrá/((mujer,» que debióy mediante la elipsis de si_j* , _
precederla, se hizo hciguiza ó hcigctáCi. Preferible es, á no
dudar, esta etimología á las otras que proponenDiez, Don-
kin Y Scheler. Pero de no satisfacer, yo la traería, á ser de_ . . - . .  _ TV /T ^  ^origen semítico, de baguiyya, ((meretrix» en R. Mar-
tín, baguisa^ convertida la doble ?/ en s (cf. port. cKarqaesa

M  A I  _  ___^  M  I  ^  Vde xarquiyya), teniendo presente que esta articula
ción tuvo en sendos vocablos de las lenguas romances un
sonido semejante á la ^ seguida de e, por cuya razón los

A  ^  l^r I  ^ afilólogos la apellidan s mojada. Mas, como pudiera obje
tarse que la referida permutación es por ventura única y
peregrina en el habla portuguesa, yo propondría en tal hi
pótesis la derivación de bagasa del ár. %M.:>-'ófcüiixa,(\\\Q.,
si bién en Freytag solo tiene el sentido de «res foeda, et
inhonesta, a Deo interdicta, críinen, scortatio,» el de

'  -  ^  p  •  , T  )«adultery, fornication» en Lañe y el de ((facinus» en R.
Martín, se encuentra¡en Catafago y Redhouse con el de

4  ^  ■  A  ^  ^  \  ^  _̂_  ___  I  w((prostituta.» De fcthioGcij, permutado el o  ff) poi la
b (cf. port. aba de haf/a, cast. abrego de africas y cat.

haxxa-baharí) y el por la s (cf. asesino dê .̂;;;L>:::.
' oU la Puerta de la culebra enxin, Bebalhanes de • s  1 ji

Valencia), se hizo baguisa, bagaesa.ó bagasa.
A  %  M  1  _____Era de pocco. seso, fadé mucha locura,

A  «  1Porque lo castigaba non avie nulla cura:
Cuntiol en est comedio muy grantdesaventura

4

Parió una bagassa dél una creatura.
•  ^te teMilagi

Bagatela cast., cat. y port., bagatel malí., b'agatella cat.,
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bo.gatelle malí, y port. De hagimtil, pl. de batel,
«cosa fútil y de poco valor.»

Bagazo. Residuo que queda de las cosas que se exprimen
fuertemente para sacar su zumo ó sustancia. Tal vez me
tátesis de jabais, «sordes» en R. Martin, «scoria
ferri sirnilisve rei» en Freytag, mediante la transcripción
del ̂  (/j'por la g (cf. port. ganinfa de y del ej (ts)
por fa 5'. Cf. azumbre de ^̂ *2

Bahar port. Peso asiático. Fonseca. Del bu.hár, vocablo 
copto que vale: «pondus trecentarum, vel quadrigenta-
rum, vel sepcentarum, vel mille librarum, et ita tria auri
talenta dicuntur» en Freytag. «E que EI Rey de Colombo
era contente de ser vasallo d’ EI Rey D. Manoel com o
tributo de trezentos baharis todos os annos.» Barr., Dec.
III, Liv. II. En cuyo pasage la voz Baharis, que tiene un
doble sentido, ha de entenderse por libra, moneda de oro
y no por peso. Cf. P. de Alcalá Libra moneda. Rátal, y
Libra assí. Diñar.

Baharí cast. y port., bafarí port. Especie de halcón origi
nario de paises septentrionales. Acad.Db ^^:^:¡bahari.
«rñarinarius» enR. Martin, «baliari, marino, marinero» en

\ P. de Aléala, «septentrional» en Kaz., «del norte» en Mar
cel. Las dos acepciones que tiene el vocablo aráb. cua
dran perfectamente con la procedencia de esta suerte de
aves de cetrería, pues, á parte délos que venían del norte.
los mejores y más estimados eran los traídos de Túnez,
según se lee en el Libro de la Caza de las Aves del Can
ciller Pero López de Ayala.

Bairam, bairáo, bayráó port., beyram, biram cat. Del tur
co hayrám. Fiesta ó solemnidad religiosa, nombre
que se aplica á toda suerte de festividades, como
xecar báyramí^ «la fiesta del azúcar,» que se celebra tres
dias despues de terminado el Ramadan,» ^-1^  ̂ cor-
báu báyrcimí, «la fiesta del sacrificio,» celebrada en con
memoración del que, según el Alcorán (Sara XXXVII], ■
estuvo á punto de hacer Abraham. en su hijo Ismael,
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Bajá cast., cat,, mali, y va]., basca ]}ori. Del ár. L.,;L
basca, dei tureo Lib (con o  de tres puntos), páxá, ((título 
superior de la gerarquía civil y militar turca, de la cual 
hay los siguientes grados: • el de gran visir y los miem
bros del consejo supremo, hállense ó no en el ejercicio 
de sus funciones; los enlazados por vínculos matrimo
niales con la familia real; los ministros y secretarios de 
Estado .y los elevados honoríficamente á este rango; los 
mbíctres y visires que gobiernan las grandes provincias 
del imperio; \os ferikes 6 tenientes generales; los mirü- 
mirán ó feriques civiles, los mirul-umerá que rigen 
pequeñas provincias y finalmente los mira-liwá ó gene
rales de brigada.» V: Redhouse y Catafago. ,

Bajalato. Dignidad, de bajá, territorio de su mando. Acad. 
Del turco paxálac, ((el grado ó funciones de bajá;
el gobierno desempeñado por un bajá.»

Baju port. Especie de túnica corta de mujer. Acaso co
rrupción , especie de vestido semejante al Lt aba
que, según Burckhardt (Notes on the Bedúuins and Wa- 
habys, p. 27), se fabricaba en Hamah. En sentir de Dozy 
aquella estofa debió tomar su nombre de la ciudad de 
Búx en Egipto,,de que hace mención Aben Batuta en sus 
Viages. V. Dict. des noms de oé(e/u., p. 92. ((El Rei de 
Calecut estava vestido com hum Baju branco de seda e 
ouro, sentado em hum Cate!. Damian de Goes; Chr. d‘El 
Rey D. Manoel, Part. I, cap. 14.

Baladí cast. y val., valaclí cast. Lo perteneciente á un país, 
á una comarca ó región. De baladí, adj. pos. forma
do de aL balad, ((ciudad, distrito, provincia, país.» Cf. 
P■ áe A]ca\á Gengibre octladí, es decir, el gengibre pro
ducido en tierra de España. En la córte de Castilla se daba 
por la misma razón el nombre de doblas de ovo vedadies 
á las acuñadas en el reino de Granada por los reyes Alah- 
mares. V. Saez, Yador de las monedas, p. 323. ((E quanto 
toca á lo de las doblas bedadies, que me suplicades que 
non corran por mis regnos, yo he mandado á algunas

»  1
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personas que fablen y platiquen sobre ello.» Cuaderno de 
las Cortes de Madrid áe 1435. Bib. de la Real Acad. déla 
Hist. Privilegios y escrituras eclesiásticas, tomo XVII.
Marina.

B aladí. Lo que es falso, vano y falto de sentido; lo que es 
de poca sustancia y aprecio. Metátesis de btUil, «va- 
ñus, irritus,, frustraneus; quod iniquum et falsum est» en 
Freytag, «vano, vacío de sentido, inútil» en Küz. La acep
ción de falso que tiene el vocablo cast. se halla en el si- 
guíente pasage de los Viajes de Aben Batuta: JAI ^̂1 
J.Lb LAt-aA yL/ v L.aJI íiJ Au. «Ciertamente quien 
come de sus hojas recobra la juventud, aunque sea viejo; 
pero esto es falso (balad!).»

Et aun vos diré mas de quanto aprendí.
Do han vino de Toro, non envían baladí.

Arcipreste de Hita, Cantares, 1313.
Balaj cast., balax, balaxo cast. y port., balaix oat. Del
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tag. Según Gasiri los árabes llamaron así á esta piedra 
preciosa, porque nace y se extrae en un lugar de la Per
sia llamado en la pro\dncia del mismo nombre,
de que hace mención Golio en las notas sobre Alfergano, 
á la p. 176. Gf. balascus en Ducange.

B alaja . Lo mismo que balaj. '
Como la piedra balaja 
que no consiente carcoma 
tal es el tu rostro,, Aja.

FA amante liberal, p. 99.
Balanqüín . Lo mismo que baldaguí.

El dia quarto dégimo será fiera barata 
Ardrá todo el mundo, el oro e la plata, 
RaAtugíííAese púrpuras, xamit e escarlata.
Non fincará conejo en cabo nin en mata.

Berceo, Signos, copl.21.
Ba la te . Senda ó vereda estrecha en los extremos de las 

heredades que les sirve de lindero y franquea el paso de
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unas á otras. De LL bcUat̂  «vía» en R. Martín, forma vul
gar aráb.-hisp. por balát, que, como sinónimo de
V_ 'j

Hist
des sult. maml., 11,̂ 3.® ,part., n. á la p. 277j, donde se lee:

>rS> ^ .....i_j,¿ J| ((0 J-J 0 ] extremo del balate.....
que es el arrecife».... «muchaspersonas toman en e! cam
po para ensanchar sus heredades parte de los caminos y
balates y azequias.» Ord. de Granada, tit. XIV, fol. 41.

Balax. y . balaj. a....  en la cabeca tenia un sombrero
blanco alto con un balax encimae con aljofare piedras.»
Rui González de Clavijo, Vida del Gran Taniorlan, fol. 44.

Balda cast. y gall. Lo mismo que balde.
Baldaquí cast. y cat., baldaquino cast. Nombre de cierta

clase de tela de seda. Especie de dosel, palio ó pabellón
hecho de dicha estofa. De bagdádi, adj. pos. for
mado.de oUáí Bagdad, voz que R. Martín y P. de Alcalá
transcriben Baldác, como también Rui González de Cía-
vijo en la Vida del Gran Tamorlaa^íoX, 32 v. En aque
lla ciudad, emporio un tiempo del comercio de Oriente,
se fabricaba toda suerte de estofas^ tisús, brocados, pre
ciadísimas pieles y otros objeios de lujo que se importa
ban á Europa. La forma baldaquí se encuentra en Flores
Esp, Sa^r., XLVIII, p. 226 y 227. Corresponde la étimo- 
1  #  «  _  _logia á Gayangos, Alix, Defreméry y MüUer.

Baldar. Según Dozy^ de bátala^ cuya id- forma se en-
CLientra en P. de Alcalá con laacepciónde «mancar de ma
nos,» y el part. pas. de la l .“ mabtól, con la de «nian-
cojde manos, copo, lisiado y tollido,» y en R. Martín en
el art. Contractus in artubus.

Balde cast. y port. Cosa inútil ó de poco valor ó precio. En
balde. Mod. adv. Inútilmente. De balde. Por ningún pre
cio, gratuitamente. Metátesis de bátü, «falsitas, frus
tra, gratis» en R. Martín, «baldado de balde, de balde
cosa sin precio, de balde cosa bai'¿d,a, gracioso por de
balde, graciosamente de balde» en P. de Alcalá. Alix.
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Baldes, boMres. Piel curtida, suave y endeble que sirve

para guantes y otras cosas. DejLvA? hagdés, ó ¿Wk^^hag-
cleds, dos de las tres formas que trae R. Martín por Bál
dete, la ciudad de Bagdad. De suerte, que baldes ó bal-
dres, mediante la inserción de una r eufónica, no signi
fica otra cosa que piel de Bagdag, como decimos hoy
calleóte de B5.KJLÍ y casimir d e a l a s  telas procedentes
de estos puntos.

Baldío. Vacío, sin motivo ni fundamento. Tierra ó terreno
común de un pueblo que ni se labra ni está adehesado. 
Vagamundo, ocioso. En las dos primeras acepciones la 
etimología es la misma que la de haladi y balde. En
la tercera la creo alteración del ár. ülíaj batial, y por la
irnéla battil, «osciosus» en R. Martín, «valde otiosus et
iners» en Freytag, «fainéant, désoeuvré, qui se livre aux
choses vaines et futiles» en Kaz.

Leemos que vn omne sus tres Ajas aula,
Fermosas, pero pobres, casar non las podia,
Nin él se mantener, por lo qual comedia
De faser una cosa muy tea e bnlclia.

Rimado de Palacio, copl. 564.
Baldo. Fallo en el juego. La misma etimología que balde.
Baldón. Denuesto ó palabra afrentosa. En sentir de Dozy 

este nombre, así como el v. baldonar, «injuriar», se de
rivan de bátil. Tal es también mi parecer, pues aun
que ni la dicción cast. ni la aráb. convienen en la forma.
que lal.'' viene de la 2.“ lo demuestra paladinamente el
hecho de encontrarse aquella con su propia estructura pn
el modo adverbial en. baldón por e/2 6a/de, que tiene el
mismo origen y procedencia.

Baldoque. Lo mismo que haldacjuí. «.... é sobre aquel en-
✓

volviéronle en un baidoguc é apretáronle muy bien en él.»
La Gran Conq. de Ultr.,lAh. II, Cap. GXLVIII, p. 268.

Balduquín. V. baldaqui. «Capas sericas dexamitó et balda
quino.)) Flores, Esp. Sagr.\ XXXVI, p. CLXI.

Balegoens, pl. port. Borceguíes, Probablemente de bal
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ga, forma vulgar africana por skL bolga, «abarca de espar
to» en R. Martín y P. de Alcalá, «calceus» en Dombay,
«soulier» en Marcel, «botas, babuchas» en Dozy, Supl.
«Promitto, mando et concedo, quod de coetero nunc|uam
Monasterio Alcobatise petam, nec demandem botas, nec
balegoens, nec sápatos, sicut hactenus petij, ac demanda-
vi.» Doc. de Alcobaca, ap. Sta. Rosa, Elucid.

Bálsamo cast. y port., balsam cat., balsem val., balsainúa
base. Aunque esta voz se halla en ár. bajo la forma
balsám, se deriva del gr. ¡3áATa¡j.ov, lat. balsamum, proce-
dentes á su vez del hebr. háxam. V. Gesenius, Dozy,
Supl. y Simonet, Glos.

Bambú. Planta originaria de las Indias orientales. Del ár.
vulgar bambúh, llamada por otro nombre >.,jL«2s,

mam.bú.procedente del malayo bambú ó 
Banda, venda cast. y port. Esta voz, á la que algunos han

asignado.origen semítico, es de pura estirpe indo-euro
pea. Es la antigua alemana bcpid, la got. bandi, la sanscr.

Wilso
band, «vinculum, ligamentum, quodvis ligamentum.

quo aliquid alligatur, ex. gr. ensis, cultri, vestis, caliga
rum, femoralium, compes, cingulum, zona, nodus» en
Vullers, de donde la aráb. band, «atadura, liga» en
Marcel. Del ár. ha pasado este vocablo á el turco con su
propia forma y significación. V. Redhouse. Derivados del
ant. alemán bamd, ó acaso del got. bandoa, «insignia», son
et b. ]Qt.handam que sé halla en Paulo Diácono, I, 20: «Ve
xillum quod handum appellant», el cast. bandera, el ital.
bandiera v el fr. banniere. La dicción ár. lX,.í3 band, «vexi-

f !  ♦

llum» en R. Martín, procede directamente del persa.
Bandujo. Tripa grande de cerdo, carnero ó vaca llena de

carne picada. Acact.
Bandullo cast., bandulho port. Vientre ó conjunto de las

tripas. Acad. A Dozy le parecen ser estas voces por trans
posición la ár. batn, «vientre», llamándole la atención 
con Müller, que dió la etimología, que P. de Alcalá tra

43
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(hic^ banduj0 'g>ov batan muáxi, es decir «vientre rellenó.» 
A mi parecer ambos orientalistas se equivocan en su in
terpretación, pues la palabra bandujo no es otra cosa que 
la lat. botellus que se registra en Marcel, ó botulus que 
se encuentra en Celso con la acepción de salcbicha, mor
cilla ó chorizo. No otro es el origen de bandullo; pero en 
todo caso, antes de aceptar la etimología de Müller y Do- 
zy, preferiría considerar aquel vocablo como contracción
del lat. ventriculus, dim. de venter.

Bange cast., bango cat. y port. Especie de cáñamo, cuyas 
hojas fuman y mastican los judíos. Labernia. De .^^banch, 
«herva faciens dormire» en R. Martín, «hyoscyamus so
poriferae hervae species nota, planta venenosa quse men
tem perturbat» en Freytag, derivada á su vez del persa 

beng, sanscr. banga, «cannavis sativa.» V. Spiegel, 
Avesta,g.. 211, n. 1, ap. Vullers, D’Herbelot, Bibl. Orien
tal, art. Benk, y Aben Albeitar, Traité des simpL, trad.
Leclerc, I, p. 271. Gasiri, Marina y Alix.

Baño. Gasa, edificio. De ji.*;.} baniya, «edificio, construc
ción.» Con esto entretenía la vida encerrado en una pri
sión ó casa que los turcos llaman baño. D. Quijote, Part.
1.a . XL, p. 180.

Baque cast. y port., bacada cat. y malí. Golpe que da el 
cuerpo cuando cae. De jio, wagwe, «cayda ó caymiento, 
cúyda como deslizándose, cayda assí de arriba, cayda 
assi abaxo» en P. de Alcalá, «chute» en Marcel, r. ca
dere en B. Martin.

Pero con razón, sseñor, vos retrayo 
Al vuestro falsete mal juego de escaque 
E sy desta lucha levades un baque
A mi non culpedes, Don muy lindo Gayo.

Cancionero de Baena, p. 465.
Baraha. Bendición. Al decir de Govarrubias esta voz se ha

llaba en uso en Toledo en cierto cantar compuesto en 
menosprecio de los judíos. De noio, bracah, «bendición,» 
ár. barca, que significa lo mismo. Gasiri-,y Alix.
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BARAQA-povt., harapo cat. Y port., barasa gall. y port. De
_̂̂ * maras que vale lo mismo. Sousa.

cana que se halla en Fr. Patricio de la Torre por
bátil, «falsitas» en R. Martin. /

Cate buenos amigos, leales e verdaderos,
Honestos sin barata, que lesean companneros.
Que envidia nin cobdiijia de plata nin dineros,
Non busquen, nin trayan á ser fallesgederos.

Rimado de Palacio, copl. 666.
Creo que la misma acepción debe darse á la voz barata,

que se encuentra en el siguiente pasage de la Danza Ge
neral de la Muerte, copl. 59:

Dexad essas boses, llegad vos corriendo
Que non es ya tiempo de estar en la vela:
Las vuestras baratas yo bien las entiendo,
E vuestra cobdigia por que modo suena.

En la hipótesis de significar excusa ó pretexto, la voz
barata vendría de la aráb..x.JLlaj battála, «mauvais pre
texte» en Bocthor.

Barato cast. y port. De J.LL bátil, «barato» en P. de Alcalá.
Barazano . Cierta süerte de cuchillo de monte. Corrupción

del ár. tebrazín, «bipennis,» y en la glosa «pica ferri» 
en R. Martín, «hacha que corta de dos partes» en P. de
Alcalá. De tebrazin, mediante la aféresis de la síla
ba inicial (cf. ema port. de na!tuna, ó na’ama).
inserción de una a entre la ó y la r  y cambio de la ¿ larga
por la a se hizo harazan y con la terminación baraza
no. « . . . .  salvo puñal que se llama barazano de un palmo
de largo.» Ord. de Granada, fol. 45. •  I

I

Barchela cast., barchÜla, barsella val. Dozava parte de un
cahiz. De barchélla, «modius» en R. Martín, trans-

9  ^  <

cripción del vocablo lat./5arce¿a. V. Sirnonet, Glos.
Barcino. Lo que es de color blanco y pardo y ó veces rojo,

toros. De
\

como lo suelen tener los perros, vac O Yix o
warsi, «ad flavum et rubrum vergens, de cplambat) en
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Freytag, adj. pos. formado de toars, «planta semejan
É  ■  Ate al sésamo y de un color rojo ó azafranado.» Marina y
Alix. Cf. alharrazar.

A

Barda. EI arnés Ó armadura de bacpxeta 6 hierro con que 
en Io antiguo se guarnecían el pecho, los costados y las 
ancas de los caballos para su defensa en la guerra y en los 
torneos, etc. Lo mismo que albarda.

Bardaja. El muchacho paciente. Covarruhias. Según Sche- 
1er viene esta voz del ár. bardach, del persa bar- 
dah, «captus, captivus, rnancipium» en Vullers. Alix dió 
también como probable esta procedencia.

Barga. La parte más pendiente de una cuesta. Acad. A.caso
metátesis de wa’ar, «ascensus» y en la glosa «locus
diflcilis ad ascendendum» en R. Martín. Sobre el cambio
del ain por la g cf. alnagoro, de an-naóra, acimbo-
ga de sambua. En las escrituras mozárabes- de To
ledo esta pronunciación era frecuente. Cf. Gabdel Azíz por

r  n

;» Abdelaziz.
Barga, nnt. cast., gal!, y port. Casa pequeña con cobertizo

de paja. V. barraca.
Barí, And. Lo naismo que bariL
Baril and. y gall. Hermosa, arrogante, bizarra. And. Bue

no, completo. Guveiro Piñol. Bueno, bonísimo. Rodri-
L

,  I

guez, Dic. Gall.-Cast. Según Dozy y Simonet del ár. 
bárí, «superior á los demás por la belleza, el mérito ó por
otra cualidad ó arte; cosa bella, excelente.» Aunque al pa
recer nada había que objetar á esta etimología, creí, sin

i >

embargo, que aquellos ilustres orientalistas habían incu
rrido en el error de considerar como de estirpe aráb. la
palabra barí, que entendía pertenecer al dialecto gitano,
aunque procedente del sanscr. vara, «eximius, praeclarus.

Wilson
f
{ esta voz’en el gall., á donde no ha alcanzado, que yo sepa.

la influencia gitana, me ha hecho cambiar de parecer.
f  •

considerando como felicísima su derivación del ár. Abona
esta etimología la gircunstancia de que, si biep se regis-

.  a

'  •  •:»

♦

I

/  .

k f

; ■

S I

‘ V

:  V 
í ’

.  ^

1
I.

'  \

c
L
’. i

• r í.  i

é'
y  Y

'A

y-i

V

. S V::í.
A H

'• '  I

. i

/Á

‘■j-:
V

♦ V  ♦ ^



• /  v n

J  •

« I

\

• 1

l
/

341
>

tra en el Bic. dei dialecto gitano la dicción barí solo tie
ne el significado de jue^. V. Dic. del dialecto gitano por
,D. A. de C., Barcelona, 1851.

Barraca cast., cat., port. y val., buraco port., baraca, bara-
cha, bareca b. lat. Dozy se esfuerza con .más ingenio que
fortuna en dar á esta voz, así como á su sinónima barga.
que, si bien se mira, es simple contracción de barraca,
pn origen berberisco. Simonet, siguiendo á Diez, Donkin
y Scheler, cree muy probable su procedencia de la r. celta
bar y de su derivado barra. Cf. b. lat. barcgum fseptum ex

el lomb. ¿Jara y el ital. trabbaca (barraca) de
trabs. V. Glos, de Voces Ibér. y Lat., p. 36, in v. Barga.

Barragan cast., barragarn cat., harragá val., barragana
port., barracanus, baracanus b. lat. Tela de lana. De^^L/jj 
barrarán, «especie de vestidura negra» en Freytag y Ka-
zimirski, «cierta suerte de chamelote basto; manto hecho
de esta estofa.» Más tarde se aplicó este nombre á vesti
dos hechos de telas más finas y preciadas, aunque conser
vando el corte de los antiguos barraganes. V. Dozy, Dict.
des noins des vóte/n, p. 68 y Supl. La voz ár. se deriva.
en mi sentir, de la persa bárancán, «vestis, indu
mentum» en Vullers. Marina. ...... toda la mercancía del
bagel ó la más era suya: era de barraganes y alquiceles.»
El Amante Liberal, p. 106.

Barragan. Esforzado, valiente. Elsta voz, sinónima en P. de
Alcalá de las aráb. ĵAÁc. gandür, J.£j zagal y cagía,J
la trae Alix, y á mi parecer con buen acuerdo, del ár.
L/ljj barácá, baracan, añadida una n eufónica (cf. azacan
de LS/.v.J( as-saccáj, «sangre fría en el combate, en la gue
rra,» r. báraca, «stetit, firmus fuit res.» Del mismo 
verbo se deriva abrac, «muy esforzado», y la formula

barác, bartcc, que usan para infundir valor y fir
meza en el combate. - ,

El moro Avengaluon mucho era buen barragan
Cón dozientos que tiene.yua caualgar.

Poema del Cid, versos 2,680-2,681.
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Barragan. Mozo soltero. Be háleg, «adultus» euR. Mar

tín, «mayor, llegado á la mayor edad» en Kaz. De háleg, 
medianteel cambiodeia¿enr(cfa/6or6o/asdes.^^J! alwál- 
loa/aj y la adición del a/̂  en que termina el nombre, se
hizo baregan, haragan ó barragan.

Barroca port. Terra inculta chela de penedia e cascalho.
De S.ÍJÍ barca, que vale lo mismo. Sousa.

Barros. Manchas ó señales que salen en el caerpo. De 
barax, «lentigo» en R. Martín, «maculae diversi coloris in 
corpore apparentes» en Freytag, «manchas en la piel» en 
Kazimirski. Igual procedencia tiene el adj. cast. barroso. 

Basca cast., base, y gall. A convenir en significado, esta voz 
vendría del ár. baQca «escopetia que se escupe» en 
P. de Alcalá, r. bagaca «spuere» en R. Martín.

Bata. De o*.; batt, «pieza de vestido hecha de seda grosera 
ó de lana sin coser con que los dervises se cubren la ca
beza y las espaldas sirviéndoles al mismo tiempo de co
bertor y tapiz» en Kaz. Según Cheuhari y el Kamus es el 
tailescm hecho de filadiz ó de otra estofa semejante. Era 
también un gran manto de muger. V. Dozy, Dict. des 
rioms des üétem.,.g. 5d, y Supl., I, 50. Casiri.

Batafalua, baiafaluga cast. y cat., batahodua cat., inata- 
faluga, matalahuoa cast. De üa*- habbat alhalua,
«anisium» en R. Martin, «anís, matalavuua ó anís,» en
P. de Alcalá. Marina. , .

Batea cast., cat. y port., batega port. Moura dió por etimo
logía de esta voz la aráb. saDL bátiya, que reprodujo Dozy 
en su Glos., aunque concluye, y con razón, por descon
fiar de ella, si se considera que el término en cuestión es 
de origen Indo-europeo, encontrándose.en el Sanscr. va- 
dha «vasija, barca,» en el pers. bádiya, (de sch ba- 
dah) nYa.s potorium, vinarium,» de donde las forrrias aráb. 
■uLL bátiya y bcdtiya, en el gr. y en el b. lah
baccea. Cf. bota. . . .

Bayde. Probablemente de bayt,, «habitación, ermita,
casa (sea de madera ó tienda), figura cuadrada, ó de üâaj
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M  i
&a|/(ie;, (lyelmo  ̂ Capacete», acaso por Ia forma de la 
construcción. «Otrosí ordenamos e mandamos que el di
cho maestro sepa edificar las capillas siguientes:'óaz/de.- 
y de alboayres: e ochauada. Orel, de Seo., Tit. de los Al- 
bañíes, fol. 150.

Bazar cast. y port., basoar port. Del perso-aráb. basar, 
«mercado» en Marcel, «forum, mercatus» en Vullers. 
Moura. 1

Bec port. Lo mismo que bey. «Era nesse tempo Capitáo 
em Catifa Mahomed Bec, Turco de napao, e grande ini- 
migo dos Portuguezes.» Couto, Decada V//, Cap. X, 
p. 135.

Bedem port. Manto moro. De beden, «especie de túnica 
corta sin mangas.» Moura y Dozy. V. Dict. des noms. de 
bétem, p. 56, y Síí/j /., I, 58. «Vinha vestido a moda Mou- 
risca, carniza branca, e seu bedem em cima.» Barros, De
cada III, fol. 80,

Bedoin . Lo mismo que beduino. «E aquellos turcos que di
cen bedoines han esta costumbre.» La Gran Conq. de 
Ultr., Lib. IV, Cap. LXXIX, p. 537.

Beduino cast. y port., beduí malí, y val., beduhins pl. cat., 
bedatn, bedouin port. De bedauí, «rusticus» en Rai
mundo Martín, «villano, no escudero» en P. de Alcalá, 
«salvaje» en Marcel, Moura.

Behen. Nombre de diversas especies de plantas. De 
behmen, «especie de planta, de la cual, según Isac ben 
Amran, citado por Aben Albeitár, hay dos especies, una 
roja y otra blanca.» De esta última, llamada vulgarmente

seha hecho, según Leclerc, la centaurabehen, y de 
\ero]Q. elStatice limonium. V. Aben Albeitár, Traité cíes 
simpl., I, p. 280.

Belis port. Este vocablo, que no se emplea más que en la
locución; Fie um belis, es un bribón, un tunante ÍVieyra).

%

es el ár. beles, «picaro, mal sujeto» en Marcel. Dozy 
trae la voz de iblis, forma vulga L blis, el diablo.

Bellota cast., port. y val., belota, balota port. De be-
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Ilota, «glans» en R. Martin, «bellota» enP. de AlcaM. Ta
mariz.

Benge port. Lo mismo que bange.
Beniga (en Diego de Haedo, Topographia de Argei). Lo mis

mo que albanega.
Benjamín cd,sl., benjami cat. y mali. Del hebr. jiaioa benia- 

mm, «filius dexterae, felicitatis^» n. pr., Benjamín, hijo
menor de Jacob y Raquel.»

^ ♦
4

Benjuí cast. y malí,, benjugí cat., beijoirn, benjoirn, beijuim 
port., menjuí ant. cast. De labcui cháwí, lit. «in
cienso de Java,» es decir, incienso de Sumatra. Valentijn, 
Beschríjoing vangroot Java, p. 67, ap. Dozy, Glos. V. Aben 
Batuta, IV, 228.

Benjuy. Lo mismo que benjuí. V. Arcipreste de Talavera, 
Reprobación del amor mundano, ap. Benicio, Arte Ciso
ria de D. Enrique de Villena, Apénd., p. 185.

Berberí. Lo que es de Berbería. De berberí, adj. pos. 
de_,i_̂ i berber, los Bereberes ó Berberiscos, raza del Áfri
ca Occidental. Alix.

Berberís. Especie de espino. De berhéris ó ber
berís, «épine-vinette» en Dbzy, Supl. Alix.

Berengena cast., port. y val., beringela, bringela port., al- 
bergíniera cat. Esta planta que, según Decandolle (Geo
grafía botánica, p. 915), vino á Europa en la época romana, 
es el nombre perso-aráb. badanchán, .solanum
melongena. V. Aben Albeitár, Traite dessimpl., trac!. Le- 
clerc, I, p. 191. Las dicciones cast., cat., port. y val. proce
den de la forma ár. granadina hadinchána que
trae P. de Alcalá, y las port. beringela y bringela de la
africana JL.:s\ieU úndancAd/.

*  •

4

Bernegal cast. y port. Vaso tendido y no alto para beber. 
De berniya, «vaso de barro ó de cristal» en Káz., cuyo 
origen es el mismo que el de su sinónima albornía, q. v.

Besuhar. Lo mismo que bezoar. «.... asy como rubí e dia
mante e girgonga e esmeralda e coral e olicornio e ser-
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pentina e besuhar e piroflles.» Arte Cisoria, ed. Benicio,
p. 18.

Bexima. Lo mismo que alpechin. «... ni en ninguno de ellos,
no haya jamilas, ni hoyos, ni bolsas, ni tinaja, donde se
allegue la hexima que sale del aceite.» Ord. de Granada,
Tit. XLIII, Ord. de molinos de aceite, fol. 99 v.

Bey cast., cat., port. y val., bei, hec port. De
beyc, «princeps» en Freytag, «bey, príncipe, título infe
rior al de bajá y superior al de efendi» en Kaz. Las ante
riores formas aráb. proceden del turco bec, «bey.
príncipe, hidalgo; el hijo de un bajá ó alto funcionario;
título de los coroneles, tenientes coroneles y comandan
tes, etc.» V. Catafago y Redhouse.

Bezaar. Lo mismo que
Bezahar, besar cast., besarriahd.sc. De la forma basa-J A'hcu\ (da piedra bezoar» en Freytag y Kaz. . }

Bezoar cast., cat. y port. Nombre de una piedra que se en-
cuentra en Oriente, especialmente en la India y en la Chi
na, la cual se emplea como medicamento para extraer
toda clase de venenos. De besóár, forma vulgar que
se registra en Marcel por la clásica besahár, deri
vada del persa básahar, «venenum abluens; omne
remedium adversus venenum et quo vita servatur, anti
dotum» en Vullers. Observa Leclerc que la palabra '  I

(v de tres puntos) badseher ópadseher'sigmhcd, no pie
dra de veneno, sino que arroja el veneno. V. Aben Albei-
tár, Traité des simpl., I, p. 196-198.

Bibe, ahibe port. Ave de arribagáo de cor negra, collar bran
ca e com popa. Sousa. Acaso de bibet, apoco- 
pado el ta, «el ave fria.»

Bisa. Planta que se cria en Bengala. Según Alix, proba-
ir*

la India, anapelo, tora» en Freytag, «nomen radicis mor
tiferae, similis dictae» en Vullers. Esta planta, des
conocida en el Magreb, es el acónito ó anapelo que se
cria en los montes de Granada, según se lee en el Glos.

H
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Mansur
k '

serva Alix, parece hallarse en el sanscr. mxa que entre 
otras cosas significa «las fibras adheridas á la corteza del 
loto y cierto veneno vegetal.» V. Wilson, Sanscr. Dict. 

Bisat cat. El halcón llamado sacre. De jb ' por la
iméla, añadida por eufonía la sílaba at, «accipiter, falco» 
en R. Martín, «halcón» en P. de Alcalá.

B ism uto . Marcel Devic duda si será la aráb. lX.+í‘1 itsmid. La 
Acad. da resueltamente por etimología de esta-voz la for
ma o ¿s/mid, «antimonio» en Kaz., «lapis ex quo co
llyria parantur; stibium» en Freytag. Yo creo que el dam
ma que mueve al álef hamzado se ha convertido en 6, á 
cuya articulación se ha añadido por razones de eufonía 
una i, transformándose la voz otsmud en bitsmud ó bis- 
mato.

Biznaga cast., bisnaga port. y val. De ssAx^^baxnáca, forma 
arábigo-vulgar, que se registra en Aben Buclarix, por 
^^ ib a s tin c ich , derivada á su vez del pastinaca. 
Én Marcel se encuentra también baxníj que tiene
el propio origen y significación. Leclerc identifica esta 
planta con el Tribulus ei Ammi. V. Aben Alheitár, Traité
des stmjoL, I,p. 227. '

Bocaci, bocacín, bogad. Cierta suerte de fustán. Del ár.
bogází que con el propio valor se registra en el Dic.

■ ár.-cast. delP. Bernardino González. Freytagy Kaz. traen la 
dicción bágadya con las acepciones respectivamen
te de «vestis ex serico facta: imprimis crudiore^ quod jí- 
dicitur,» «especie de estofa de seda grosera.»

Bodojen. Corrupción del turco motedeiyin, «religio
so,» sinónimo d i n d á r s ó f y .  V. Redhou-
se. ...... é los turcos armáronse de manganillas é echa
ron piedras con ellas, é los bodojenes, que eran monjes 
de armas, tiraron guijas con unos engeños que llaman 
fondas fustes.» La Gran Conq. de Ultr., Lib. III, Cap.

, X X X I , p. 337. ,
Bodoque cast. y port., badoch cd.1., bodóch val., batoque,
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boioque port. Bala ó pelota de barro ó de hierro que se

;.j bondóc,dispara con cierta suerte de ballestas. De wj>
«glans misilis; globulus qui per canalem volvitur» en
Freytag. La forma cat. badoch y la port. hatoqúe pare-

b J

cen derivarse de la aráb. í.2l\áj b'andaca que con la acep-
___ ^  ^ción depilliUct se encuentra en R. Martín. Marina.

oi? bom )) en R. Martín,
oií baffa

tes palabras del Dwan de Aben Cuzman; 
pía, sopla y arderá,» y oí} «sonla en el car
Pero como esta voz es peregrina en la lengua aráb., en

M  ^  ^  « A  ^cuyos diccionarios clásicos se echa de menos, hay que
__ A A  ^ & Mconsiderarla como de origen indo-europeo. V. Simonet,

Glosario de Voces Ibéricas y Latinas, art. Boff.
Bolucb-vgis. Del turco bolucbáxi, «comandante de

infantería» en Dozy, Supl., voz compuesta de boluc, «com-
^  ^  ^  Apabia de infantería, escuadrón de caballería,» y de báxi,

«jefe ó cabeza.» V. ctyabagi.
Bondejo. Lo mismo que bandujo. «Otrosí, para alimpiarles

_ A  i - .  «  Tel bondejo facen otra melesina á los falcones.» Lib. de
Mantel

Bonina cast. y port. Manzanilla loca. Probablemente co-
^ ^ A A  «  ^  ^rrupción, según Diez y Donkin, del ár. bcdiúnach, del 

persa bábúna, «chamaemelum herba.» V. Aben AL
beitár, Traite des simpl.,l, 181 y Vullers. Leclerc iden
tifica el vocablo ár. con el magarzo, citando á Colmeiro,
Catálogo, 28.

Bonito cast. y port. Pez. Según Freytag, de «  *
bainits,

«piscis maris.» Hisp. Bonito.
Bou. D e 6dr, «incultum» en R. Martín, «campo que no 

se labra»' en P. de Alcalá. Con la propia significación se
registra esta voz en el Lib. de Habices.

Bórax. De Mmc, «nitrum, aphronitrurn» en Aben Al-
beitár, procedente del persa búrah, «res quifidam sali
similis, quae aurifices utuntur; nitrum» en Vullers, Moura.
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Borceguí cast. y cat._, borceguim port., borceguí cast., bro- 

dequin franc. La forma, dice Müller, demuestra que debe 
ser un adj. relativo. Esto es lo único que tiene de acepta
ble el artículo del orientalista bávaro sobre el vocablo 
borceguí. La etimología que propone Dozy con copia de 
autoridades es puramente fantástica. Scheler trae la voz 
del flamenco brosekin, brogeken, dim. de6roos, que se su
pone ser una transposición de byrsa, cuero. La Acad. 
adopta esta etimología, que merece igual calificación que 
la del ilustre orientalista holandés, si se considera que 
solo descansa en una hipótesis. A lo que pienso, la pala
bra borceguí no es otra cosa que el adj. pos. bag-
dádí, formado de olov.»: Bagdctd ó Bcddác, de donde se 
derivaron las dicciones baldaqui, baldaquín, baldaqui
no, y las voces del b. lat. baldaquinus, baldequinus, bau- 
dequinus, baudekinus, baldekinus, Xg ant. ív. boudequin 
y la ingl. baudequin. Aunque qn los lexicógrafos y etimo- 
logistas no tienen estos vocablos otra significación que la 
de una especie de paño ó estofa de seda y la de pabellón 
hecho de la misma tela, que existía una nueva forma con 
el valor de cuero, lo demuestra P. de Alcalá, en cuyo Voca
bulista se encuentra el art. Cuero delicado con la corres- 
pendencia arób. Beldraquiq , lo que abona y confirma mi 
etimología. Cf. etiam baldes j  baldres que tienen el propio 
origen. De baldaqui, mediante la conversión de la a en o 
(cf. hoque de hace), se hizo boldaquí, por el cambio de 
la l por la r (cf. port. alforvaÚQ U ^jj alholba), bordaquí, de 
la d por la 2 , bordaquí ó borsequi y de la cq por la g, borza- 
guí ó borseguí. En Marruecos existían ert el siglo XV te
nerías, donde, á semejanza de las de Bagdad, se curtían
esta especie de cueros, á juzgar por los siguientes versos 
del Romance viejo: ■

Hele hele por do viene
El moro por lá calcada,
Borseguíes Marroquíes,
Espuela de oro calqada.
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B orge (en el Repartimiento de Seoilla). Torre. De borch, 

aturris)) en R. Martin, «torre mocha» en P. de Alcalá, voz
derivada probablemente del gr. icúpyo?, «torre, cindadela.»

Borní cast., cat. y port. De borní, «halcón borní» en 
P. de Alcalá. «De los 6orn¿s non quiso Don Johan tablar
mucho, porque se non paga mucho de la su caza nin de

Mont
nuel, Bib. Ven., III, Cap. III, p. 26.

Boronía. Lo mismo que alboronía.
Bota cast. y port. La voz ár. sLi batta, «odre de cuero,» de

donde se pretende derivar la española, es, como se lee en
Vullers. arábica persicse vocis forma, «lagena vinaria.
anatis forma,» la sanscr. oácí/rt?, «vasija, barca,» las, gr. I

poÚTi?, (3ÚTI?, «especie de botella,» y la b. lat. buticula, de 4
I

donde las cast. botilla y botija.
Botarga cast., boutargue fr. Vestido ridiculo de varios colo

res que se usa-en las mogigangas y en algunas representa
ciones teatrales. Especie de embuchado. En la 1.® acep
ción parece ser el gr. que en sentido figurado va-
le «vestido de un verde claro.» En la 2.®, según Marcel
Devic, es el ár. batraja, «huevos salados de pez, y el 
pescado llamado sargo ó mujol, cuyos huevos se adoban
en salmuera.» El vocablo aráb., en sentir de Quatremére
(Jow nal des Saoants, 1848, p. 44-5), es el gr. xapî wv ó xa-
píyov, precedido del art. copto bt¿. Pihan (Append., p. II)
da por etimología waxapí;̂ a, «huevos salados.» En los Glos.,
citados por Fleischer, se encuentran las formas poxapr/ov
y wxapiyov, de donde parece más probable se haya deriva
do nuestro vocablo botarga. V. Dozy, Supl.

Botor. Buba ó tumor. botór, pl. de batr, que sig
nifica lo mismo. En R. Martín se encuentra el fem.
batra, pl. en con la acepción de scabies, ulcerare (úl
cera).

Brasa cast., cat. y malí., brases, pl. val., braza port. Este
término, que se encuentra en el b. lat. bajo la forma bra-
sa y en el fr. con la de brasse, lo trae Scheler del nórdico
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> '

6 ant. escandinavo hrasa, «soldar,» sueco 6msa, «arder.» 
En mi humilde sentir la voz en cuestión procede del ár.

baQpa, «carbón» en Kaz., Cañes y el P. Bernardino 
González.

Brico gall. Vaso de barro. De ibríc, ór/cpor la aféresis 
del álef, «flala» en R. Martín, «gutturnium» en Freytag, 
que considera el vocablo aráb. de origen persa. Esta voz 
se encuentra en el siguiente verso de un poema del salón
de Gomares en la Alhambra:

«Contempla el vaso (ibríc)~  ̂conocerás la perfecta verdad 
de mis palabras.»

B ugía cast,, cat., malí, y val., bujía, port. De bicháya,
vulgo Bugía, pueblo de África, de donde se traía cera á 
España. Se encuentra la etimología, que ha dado después 
Defreméry, en la 1.® ed. del Dic. de la Acad.

Bu h o . De búh ó 'is>ybúha, que se registra en el siguien
te pasage de Aben Gotaiba (ap. Casiri, Bib. Ár.-Hisp. Es- 
cur., cód. 570); ^ Según Bocthor
el búho es el autillo, especie de buho. Freytag lo define
bubonis mas, vel maior. Según Cheujarí es un ave que se 
le parece, aunque de menor tamaño. Vale también el hal
cón llamado sacre.

B ujol cat. Vaso. La misma etimología que albuce, q. v.
B uraco port. Agujero, hueco. De borclia, «foramen» en 

R. Martín. s
B urdo , adj. Engelmann y Dozy traen esta voz del sust. aráb. 

ójibord, «especie de tela grosera, vestido de estofa raya
da,» etimología que adopta lo. Acad. Pero como aquí no se 
trata de un sustantivo, sino de un adjetivo*no creo abonada 
la derivación. A mi parecer el adj. cast. es el lat. bardus 
ígr. SpaSúc), «burdo, tosco, basto, grosero, rudo,», que se 
aplica así á las personas como á las' cosas. V. Freund y 
Miguel y Morante.

Bu rci, 6rtce, ñríssa, ant. cat. Gran navio. De burxa, 
«góndola-, gran batel cubierto» en Kaz., Bocthor y Hum-
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bert. De esta suerte de barcos, que llama burchios y bur
chos, hace mención Luis del Marmol Carvajal en su Des-
crip. gen. de Africa {U-h. I, 18 y 22), como usados en el
rio Nilo.

Sobre el
origen de esta voz, véase albuce.

Buza. Especie de bebida usada en Egipto. Del turco-persa
sjj.: búsah, ár. sjj.j buza, «a kind of tliick white drink ma-
de ofmillet íérmented» en Redhouse, «potus ex farina
oryzae, milii, hordei paratus» en Vullers, «bebida de ce
bada fermentada, cerveza fuerte» en Dozy. Defreméry.

M

Cabagalans, cabacals, pl. cat. Sacerdote deis sarracenos.
Labernia. De XaJI caháb ac-palá, «señor ó prefecto
de la oración j)

Gabaia, cabaya port. De üjL / cabáya por ü-íUs cabciya, «ca
misa de lana, chaleco que los turcos y los kuluglls llevan
sobre el vestido, llamado ii.Lk. en Túnez y en Argel.»
V. Dozy, Glos. y Supl. Moura. «0 Rey tem mandado fazer
para aquellas pessoas, que Ihe assistem, humas vestidu
ras de seda que Ihe chamáo Cabalas.)) Barr., Dec. II.

Cabala cast., cat. y port. Entre los hebreos es la doctrina
no escrita y conservada por tradición, que suponen reci
bió Moisés de Dios, y pasó de aquel á Josué y á los demás
profetas y doctores célebres de su ley. Divídenla en diver
sas clases, una de las cuales consiste en deducir varios
sentidos y adivinaciones por medio de la combinación r
transposiciones de letras y palabras de la sagrada escri
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tura, de donde se originó la acepción que damos á esta 
voz de cálculo, manejo ó negociación secreta y misterio
sa, etc. De nSap/ca66tt/a/i/«recepción, acto de recibir, ó 
cosa recibida,)) r. Snp en Pihel, «recibir, etc.» En ár. exis
te la misma raíz con idéntico significado. Alix.

Cabaza. Manto largo ó gabán. vVlix cree con error que esta 
voz es derivación aumentativa del ár. Ls cabá, especie de 
sobretodo ó gabán largo que usaban los árabes y los per
sas. La dicción cabasa es con efecto un aumentativo, pero 
no de la aráb., sino de la cast. capa, cabba en R. Mar
tín, término antiquísimo en España, que se registra en 
S. Isidoro (lib. XIX, cap. 31), donde se lee: capa, c¡uia 
quasi totum capiat hominem.

Cabila cast. y port., cabilda, cabilla, ant. port. DexL î rañ?- 
to, «tribu entre los pueblos nómadas,» palabra aplicada 
en África á las poblaciones berberiscas. R. Martín y P. de 
Alcalá traen el colectivo Jva/í cabíl con la acepción respec
tivamente de nado y «tribu parte de gente.» Sousa.

Caca. De xjjí cacea, «excrementum pueri» en Freytag. Cf. 
el verbo lat. caco, gr. xaxáw, de donde ha podido también 
derivarse la voz de este artículo.

Cacatúa cast., cacatows, pl. port. Papagayo blanco del ar
chipiélago indiano. Del malayo j.xX/ cacatúa, voz que re
presenta, como observa Marcel Devic, el grito ordinario 
de esta ave.

Caceta port. Vaso de metal. Dim. formado del ár. cás, 
«copa para beber.»

Cacifo port. Cofrecillo. Medida. Del ár. ioIAj cadáf, cadif 
por la iméla, urceus ñgulinus, ó de 
en R. Martín. Cf. cadae.

Cacis, caciz caxip, caxis, caxix  cast. en Rui Gonzá
lez de Cía vijo (Vida del Gran Tamorlan).V)e casis, 
vocablo que no solo tiene la acepción de sacerdote cris
tiano (clericus en R. Martín, «clérigo de misa» en P. de 
Alcalá), sino la de rabino, (v. Pasión de Nuestro Señor Je
sucristo, según S. Juan, Cap. 18 y 19, ap. Lerchundi y Si-

zdi

i 
L  •

* * * * C^

. A i i

.  -  ■

 ̂ -

✓  • 

s ✓  • •
• % 

.  s *  • 
f

t *

X u

*

i ^ j

'■.<K
gJ;

,  ♦ 4
* *

- J'fi
s

♦, \ 
'íí

I

' .n
-  d G l

♦

'4•i
* 4

.  p-'-‘

> '

I  >

i /

m
■/•'A

r

♦ ^  I

r $

V 1

'  3  I
♦ ' a

X '4 4

f
*t\

A
• x t lm

n . ‘

• v i ’
•  ' r . 1  

,*  1 ' . '

y  i
I

s  [t

m
r

>4

4^y‘«-I



V*
f K

{ '

F,'
is ,

I
S

%

1 .f
s  V

i.
♦ f

J

tu
C-
I

V

X ^r

/

• /

i
f  »

/

' ) ■

353
monet, Crest. Aráb.-Esp., p. 4, y 5, ]. 1.®, y la de imán que
preside la oración y ó quien se consulta sobre asuntos1 ̂   ̂ te _religiosos. V. Aben Jaldún, Proleg., III, p. 474.

Cacha. Aunque P. de Alcalá trae ccilchci por corres
pondencia aráb. de cabo de cuchillo^ eapuñadura^ man
go de cuchillo^ entiendo que aquella voz no es más que
corrupcmn déla lat. capulus, contracta caplus,, «el cabo
ó empuñadura del cuchillo)) en Nebrija, Sobre la conver-

^  I  m   ̂̂  m  ^  m m w  Vsión de lo. pl en ch, cf. ancho de amplus. V. Simonet, Glos.
in V. Calcha, y Diez y Donkin, art. Cacho.

Cachemir, casimir. Tejido de lana usado en chales y otros
trajes, que trae su nombre de cierto distrito de la India
llamado en persa caximír
Alix. y en sanscr. casmira.

%

Cachera, Ropa basta que se hace de la tela de que son las
mantas con el pelo hácia arriba. Según Casiri, de «^5
quixra^ «a garment» en Lañe. En Freytag solo se encuen
tra el colectivo quixr, «vestimentum.»

^  d  —  w  /

Cacho cast. y port. Pedazo pequeño de alguna cosa. Acaso

significa lo mismo. La Acarf. da por etimología de esta
voz la lat. quassus.

Cadae, cadahe cast., cadof, caduf cñi. y malí., cadufa malí..
cadufol cat., cotofre^ cotrofe güW. De cadah, urceus en 
R. Martín, «jarro cualquiera, jarro dé vino, ginete de Sa
lamanca vaso» en P. de Alcalá. En Granada era también el
nombre de una medida de áridos, como lo declara el si-

•  A  _____

guiente pasage: «La huerta de Alcudia y Abinazar pagan
un cadahe^ un celemin de trigo que son siete celemines

^  É  .  m  ______y medio.» Real Proo. de Felipe IIa l Ldo. Loaysa de 20 de
Mayo de 1575.

V TM ?*V  A 1\ /T/ - k í  AI AI ___ _________1- “i p j Q  D 0  l X 3

«la longitud, la medida de una lanza.»
Cadí cast., malí, y port., cadis, cadisos, pl. cat.. cadins, pl.

cat. y val. De cadí, «juez.» Sousa.
Cadín cast., cgdimo port. De carfíw-,.«antiguo.» Moura.

•45

/
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«De todos los algibés de la ciudad ni del 111
alcagaua no pueden vender agua los aguadores saluo
del algibe cadín.-o Ord. de las aguas de Granada, ms.,
fol. 70.

Cadira (en el Cancionero de burlas, p. 105). Olla. De -íjXí ca-
dra, que significa lo mismo.

Cadozo cast., cadoz port. Pozo, agujero ú hoya que se for
ma en la corriente de un rio. Según Gayangos, de (j.vjiA.5
cadós, por caidós, gr. xa9o?, lat. cadus. «Et si el arro
yo es talen que haya cadozos a logares es mejor.» Lib. de
Moni. áe\ InfanteD. Juan Manuel, BibiYen., III, p. 59.

Caparro port. Tributo. Tal vez corrupción de sojra,
que significa lo mismo.

Café cast., cat., base., gall., malí., port. y val. De cahue,
«vinum» en R. Martín. Sousa, Marina y Alix.

Cafetan cast. (en Marrriol, Descrip. gen. de Africa, 163) y
port., caftan cast. Especié de vestido usado por los mo
riscos. Del ár.-turco caftán ó jaftán, «vesti
menti species» en Freytag. V. Mil y una noches, III, ed.
Habicht, y Dozy, Dict. des noms. des oétem., p. 162. Mari
na, Sousa y Alix.♦ • 

CÁFILA cast., cat. y port., cáñles, pl. val. De kIíLj cáfila, «tro
pa de viajeros, caravana.» Marina y Alix. «Finalmente con
la sumaria del caso y con una gran cáfila de gitanos en
traron el alcalde y sus ministros con otra mucha gente en
Murcia.» Cervantes, La Gitaniila, p. 60.

Cafiz, cahiz cast. y port., cafíg val., cafis cat,, caflts pl. port.,
cahis malí, y port. De cafiz, «modius» en R. Martín, 
«cahiz» en P. de Alcalá. Marina y Alix.♦ s

Déla quien la tiene, e albricias le daremos
Ma cafiz de trigo del mejor que tenemos.

Poema de José, copl. 254.
Cafre cast., cat. y port., cafare port. Cruel, bárbaro. De

jjL/ ca/!r, «infiel, descreido.» Sousa, Alix y Engelmann.
Cahelo. Acaso áe jó cáfar, «desertum» en R. Martín, «de

sierto, sin agua ni vegetación» en KaZ. «Damos y otorga-
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Me

moriaspara la vida dei Santo Rey D. Fernando, p. 351.
Caimacán cast. y cat. Lugarteniente. De |.U* |̂ .íLí  cáíni rna- 

cám. Mülier.
Caique . Barco pequeño con vela y mástil que, según Casiri,

usaban en su tiempo en las costas andaluzas. Del turco-
aráb. cciík, «chalupa, barca, canoa» en Hélot, Marcel
y Redhouse. Marina.

Caira. La gallina que tiene en la cabeza un penacho de plu-
i * ^mas. Según Casiri, de ¡(.siLi cáhira, «la victoriosa» con alu-

sión á la corona que tiene en la cabeza. Acaso se le daría
este nombre por ser procedente del Cairo, Metrópoli del
Egipto.

Caira, quaira port. Lo mismo que alqueire.
Cairo port. Las fibras de la nuez del coco de que hacen hilo

en las Maldivas. Dozy ignora si la forma de la palabra port.
se parecerá más á la usada en las Maldivas que las aráb.

canhár, eánbar 6 canbár que tienen el propio 
significado. La verdad es que entre estas y la port. no hay 
parecido ninguno.

Caiz. Lo mismo que cañs.
Calahorra. Torre defensiva. Con tal acepción no era cono-

cida la voz de este artículo en tierra de Castilla, pues en
la Crón. del Canciller Pero López de Ayala, al narrar el
asalto de uno de los fuertes de Córdoba, se lee (I, p. 125-6,

44

ed. Sancha); llegaron á una coracha que dicen calahorrae^✓ s
Entre los moros granadinos se hallaba con efecto en uso la
palabra ca/a/iorm, ifj4Jii, con la significación de «torre para 
defender, torre para conbate, alcagaba, fortaleza» en P. de
Alcalá. Encuéntrase también en Aben Aljatíb (Mülier, Bei~
trüge, p. 3) y en unas casidas de la torre de la Cautiva,
una de las del recinto de la Alhambro. Según Dozy (Glos.,
245) esta voz no es más que la celtibérica Calagurri, nom
bre de una ciudad en los Vascones, que, en sentir de Si-✓

monetj es probablemente dicción compuesta de la ibérica
cala, castillü; y gorriyVojo en la lengua éuscara. Hoy solo

4
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tiene calahorra el sentido de casa pública con rejas por 
donde se da el pan en tiempo de escaséz.

Calaim port. Estaño indio. De caláy, «stannum a fodina 
plumbi albi s. dicta denominatum» en Vullers. Do- 
zy trae la voz perso-ár. del malayo kélang de tres 
puntos), «estaño.»

Calambuco cast. y port., calambuch cat.' Madera olorosa de 
las Indias. Del ár. calamhac, pers. «genus lig
ni aloes bene olens» en Vullers, procedente del malayo

carambil, que vale lo mismo.
Calamida cast., calamita, cast. y port., caramida cat. Piedra 

imán. La aguja imantada de que se servían en los buques 
antes de la invención de la brújula. Según algunos, de ca
lamus.'N. Scheler, p. 72, y Sim., Glos. in v. Caramíth. El 
ár. Wj'i caramit se encuentra con la propia significación 
en un verso ár. del año 239 de la Hégira, 854 de nuestra 
era. V. Dozy, G/os. al Bayán, p. 39, y cf. Ducange, II, 21 b. 
En cast. tiene también calamita la acepción de' rana. En 
este sentido viene de la gr. xaAa¡ET7ií, «rana verde.»

Calandar port. Religioso musulmán. Del p e r s a calan- 
dar, «monachus,/3CC. vagus» en Vullers. MarcelDevic.

Calañes. De^jól¿ca/á«?s, pl. de calansuwa, «capellus» 
en R. Martín, «pileus, mitra» en Freytag, sombrero alto en 
forma de pilón de azúcar que usaron los califas Abasidas 
(Abulfedá, Anales, 11,184), sus cadís y alguaciles. V. Dozy, 
Supl. y Dict. (¿es noms des ceYem./p. 365.

Calasti malí. Dê ĵ.L.w.J¿ calastón, «trutina» en el Glos. Leid.,
«statera milares (cf. Ducange v. Miliarensis), statera», y 
en la glosa «calesto» en R. Martín, procedente del griego 
^̂ apiff-ríov. Entre los árabes es un peso, una romana

para pesar las monedas de plata y de cobre, co
mo lo declara el siguiente pasage de Abul Walíd, ap. Do
zy, Supl.: qIja* «la balanza de
los foluces que nosotros llamamos calastón.

Calao, calhao port. luO mismo que alcolla.
Calé. And. Cuarto, moneda. De Uaí quirát, .mbolusn en
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R. Martin, derivado dei gr.xepáuov, la tercera parte de un
óbolo.

Cali cast. y cat. Lo mismo que alcali.
Calibre cast,, cat. y malí., caZióo cast. De cálib, «for

ma» en R. Martín, «horma de gapatero» en P. de Alcalá,
«forma, in qua aes funditur, forma, ad quam, res fingitur»
en Freytag, derivado, según Dozy, del gr. xaXáTrouq ó xaXó-
Tiouí. V. Glos., Append., p. 277 y Supl.

Cálice gall. y port. Cauce. Nacimiento de agua ó riego de

se del lat. calice, ablat. de calix, que tiene en Frontino el
valor de «cañón de bronce de un acueducto.» V. Rerganza,
ap. Sta. Rosa, Elucid.

Caliche. And. Raja ó agujero pequeño por donde sale el
agua. La misma etimología que el vocablo anterior.

Calicote, calicut cast. y cat. Tela delgada de seda llamada
así de Una ciudad del mismo nombre, situada en la costa
del Malabar. De Lj.siJLi calicót, la ciudad de Calcuta. V, 
Aben Ratuta, Viajes, IV, p. 310.

Califa. De 'UÁi. jalifa, «succesor» (de Mahoma) en R. Mar
tín, «enperador, rey, vicario que tiene vez de otro, suce
sor de. otro» en P. de Alcalá.

Camal. El cabestro con que se ata la bestia. De 
zirnám alchámal,.«capistrum» en R. Martín, ó de cha-
maly ((Cable, amarra.» Gf. gr. xá[jLt.Xoí;, lat. camela^ acable»
en Paulino de Ñola, procedente, á no dudar, de la ár.

f  1

Cambuj, camhux csísI., camhuix malí, y \)OTi.,cambtu, cam
pus (Ord. de Granada, fol. 73-75), cancabux (en Victor,
Tesoro de las tres lenguas) cast., gambuix port., gambo.
gambox, gambux cast. De cambúx, «antifag de no
via, toca de muger, velo de muger» en P. de Alcalá, voca
blo que, según Simonet, trae acaso su origen del b. lat.
capucium, capputium, caputium, capitium, etc. V. Ducan-
ge, y Simonet, Glos. de Voc. Ibér. y Lat.

Camocan, camucan, g.amoQan (Gane, de Baena, 99), cannu-
can (Cortes de León y Castilla, 1, 623). Especie de tela
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preciosa.; persa ñus unius
coloris, pannus pictus versicolor.» V. en Vullers
«Otro dia dieron á los dichos Embaxádores una ropa de
camocaa». Clavijo, Vida del Gran Tamorlan, fol. 39 v.

Camuñas. Toda especie de semillas que no son trigo, cen
teno y cebada. Esta voz parece del mismo origen que al-
camonia, Alix.

Canagueite. Cañero. De «el.cañero, la per
sona que tiene á su cargo los acueductos y el surtir de
agua á las casas, fuentes y baños públicos» en Catafago.

^ 4

. «Estas acequias, despues que entran en la cibdad por las
puertas por donde andan, tienen cargo debas dos perso
nas que sé llaman canagueytes, y estos canagueytes hd̂  de
poner el mayordomo de la algima Quenibir.» Salvá ySainz
de Baranda, Colee, de doc. inéd., VIII, 480.

Canaguí. Esta voz, que se encuentra en las Ord. de aguas
sucias de Gran., ms., es la ár. canaguí, «factor cana
lium» en R. Martín. V. Voc. Lat.Ardb., art. Canalis, v

/  V

glosa, p. 278.
Canana caSt, y cat. De íuLá/ gMmáuUj «faretra» en R. Mar

tin', «canana, carcax de saetas» en P. de Alcalá.
Caneas port. A mi parecer lo mismo, que cambuj. «Ajam

suas armas pera guardarem a Villa, á saber, sendos ca/i-
úásaSj e señhos liacinetes.» Coa?. Alf., L, I, Tit. 30̂ , ap.
Sta. Rosa, Elucid.

IX*/ ((pediculi parvi firmiter
'adhaerentes radicibus capillorum» en Freytag. Marina.

Cande cast. y port., candi cast., cat. y port., cadde, candil
port. De noAi caiidih, forma que trae el P. Bernardino Gon
zález por la perso-aráb. i/A cand, procedente del sanscr.
kanda, «pedazo de azúcar en térrón, azúcar cristalizada.»
«Azúcar candi.» Ayala, Lib. de la Caza de las Aves, Bib.
Ven., p. .342,

Candil cast. y port. De V.íAáí candil, «crucibulum» en Rai
mundo Martín, «candil de azeite» én P. de Alcalá.

Candíz port. Serón hecho de hojas de palmera con cabida
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de veinte alqueires. Del colect. |>ersâ LXÁ/ caiidur 6 éjC'.xf 
canduc (sanscr. kunda y kundaka, urceus, urna, hydria)
«vas figlinum frumento recondendo)) en Vullers.Candora, candorca gall. Lo mismo que cántara.CÁNNAMO. Lo mismo que cáñamo.

La simiente nasqida, vieron como regaba 
El cazador el cannamo et non las espantaba

Arcipreste de Hitâ , Cant., copl. 722.CÁNTARA cat. y malí. Pez. De ciuindára. Especie de
pescado que tiene una jiba sobre la espalda. V. Freytag
y Kazimirski.

• * 4Canto cast. y port., caató cat./cani val., caatell malL, an
canto^ cantal base., chanto gall. Ángulo. Varias son las
etimologías que se han dado dé las voces de este artículo.
Quién las deriva del gr. xavOo?, lat. canthus, «arco de hierro
en torno de una rueda;» quién del «frison kaed, nórdico
kantr, al. kante, costado agudo,, borde;» quién, finalmente, del cimbr. kant, «remate, círculo, aro de rueda, bor
de,» opinión que adopta la Acacl. V. Diez, Donkin y Sche-
1er. En los dialectos aráb. vulgares se halla cant y LuJí
cant con las acepciones de «ángulo, esquina, rincón.» V.
Dombay, 91, Héloty Marcel. Pero como estas dicciones no
se registran en los dic. clásicos, es de suponer hayan
pasado al ár. hablado de nuestra lengua castellana.Cáñamo cast., calamna base., cánetn, canyam cat., cánamo.
cánemo, canece, canhamo, canibo port.  ̂ cárieni val. De
^  quinnani, «canabus» en R. Martín, «cáñamo» en P. de 
Alcalá, forma vulgar aráb.-hisp. por cqainnab,, según
se lee en el Mostainí, procedente del gr. xáwa¡3!.g, lat. can
nabis.Capacha, capacho, capaza, capazo cast., cabaz port., caba-
cus, cabacius, cabassius b. lat. Según Alix y la Acad., de
jixfls co/á, «espuerta pequeña de hojas de palma sin asas.»

I

cast. alcahaz.
la

opinión que sigue Maree! Devic. Diez y
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Donkin consideran las voces de este art. coitio derivadas 
de la lat, co.va, «hueca.)) Tal es también mi parecer.

Caparrosa. Lo mismo que alcaparrosa.
✓

Cárara cast. y malí., caraba cat. V. cárabo^ 2.“ artículo. 
Carare cast., carabé, chcnmbé, karabé port. Ambar amari-

* 4  '

lio. Del ár. cahrobé, del persa Cy>Lr' cáhrobá, «que 
atrae la paja.» Sousa, Alixy Dozy. «O tómen uita cañavera 
verde et tierna, et tomen una piedra quel dicen carabe.'» 
Lib. de Moni, del Rey D. Al/,, Bib. Ven., I, Cap. XVII. 
Sousa Y Alix. '

t .
4Carábia. Esta voz, que figura en un pasage de las Ord. de 

Toledo (Tit. XIV, Cap. 32), citado por Marina, es altera
ción de sarabíya, «canal, conducto de agua.» Dozy. 
Cf. azarba.

fCárabo, camoo. El ave llamada autillo. Ant. Especie de 
perro de caza. En la l.“ acepción es el ór, caráb, «ca- 
ravo, ave de la noche» en P. de Alcalá. En la 2.® creo que 
es corrupción de calb, «canis» en R. Martín.

Carabo cast., caravo cast. y port., carero, carrero port., 
carará cat. Especie de ernbarcación pequeña de que usan 
los moros. De cárib, «barca» y en la glosa «vel lignum» 
eñ R. Martín, «barca de nao, barca de passage, barca de 
pescar» en P. de Alcalá, «scapha quae maiori navi inser- 

, vit» en Freytag, procedente dei ]pA. carabus en S. Isidoro 
(lib.,XIX, cap. I), gr. xápâ o?. V. Diez, Donkin y Simonet, 
Glos, in V. Carib.

CARACOAcast. y cat., camcom,-co/’ocomport., coracoa <;ast.,
caracora b. lat. De corcóra (v. Aben Ratuta, Viajes,
IV, 327), «navis» en R. Martin, procedente dei gr. xlpxojpo?
en Herodoto, VII, 97, lat. cercurus (V. Tito Livio;, XXXIII,
Lucilio, Sat. VIII, Plauto, Merc,^ I, 86, Plinio, Hist. Nat.,

•  %

VII, 57), «especie de navio inventado por los cipilotas.» 
Á̂. Dozy, Supl. ‘

Carádion. De cardayón, «el cardamomo,» planta. La
voz ár., al parecer, es corrupción de la gr. xapBap.ov,
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en el Mostainí. «Una melecina que le dicen g a ra d io n  (ca-

M ont
I  í i  X  i  j  y  •  ■ ■  *  V  w  ■  w v  —  —  -  •  C /  ^

CÁRAMO. Germ. Vino. Dq ja m r ,  «vinuni» en R. Martín.
Müller.

Caramuzal cast., caram u ssa l cat. Voz acaso compuesta de* «7 1   t ^ //■ n rAl Q n « n J1 Rlas aráb. ectrib, «barca» y m u sa tth , «aplanada,»
ciue se encuentra en R. Martín con la acepción de barca
V de b a rca  a rm a ta . «A los ocho dias llegó á aquella costa
 ̂ -.11__ tonino \\ Cav^un bagel de nioros  ̂ que ellos llaman cürctniuzciles.y'i Cei-

Â antes, E l atucuite liberal^ p. 106.V O  i   ̂ u o  o  j  ^ I # w / X  ^
C arauaña. V . ca ra va n a . «.... e carau añ as  dizen ellos asi co-

mo nos dezinios por recua de bestias.» GlavijOj V taa  a e i
Gran T am orlan , fol. 32 v.

Carauia. (Léase Q arau ia). Lo mismo que ca ra b ia . «Qual-
1  _  _  X * __________________ _____  « - V . . .  / - X  A  / - •  r »  1 - k  0 1  Aquier orne que quisiere cabar para í'azer pozo, o canal, o

carauia^  6 cárcel ó sotalo.» Ord. de S ev ., Tit. X X X II, De. _ ^
los so ta los y  de los p o zo s .

Carava. Junta de labradores en día de fiesta. Tal vez altera-
ción del ár. UJ
ca ra b a , «appropinquatio.» V . Gesenius, Lea?.

^  i  U .  i . - / L  v y  4 .  w  ^

¿ cctrccby aproximidad» en Kaz., hebr. nD.ip
AOCv/ VSCAj^iy i  ^  1 1 T5

Caravana cast., cat., malí, y port., caravan es, pl. val. Re-
l K A V  a í n a  L . a o u . j  x x x w x . . .  j  ,  .  .  •  i .  ^  T V r ^ l

cua de bestias. Multitud de gentes que viajan juntas. Del
- I I  ̂ ____ /^nmAm-persa ca ra b á n , por mmioá/i, «series camelo-

^ i . •_____________________ ^  11 rvmlí 5̂ Qini ÍH SB-rum, mulorum et asinorum; cameli, muli et asmi in se-
♦  ♦ T  .  . i ________^ . 7 1  / f  4 -  •  y y  C l  i H P W l  OM etr i u u i  u i s p u ^ s i i i i  o u  x^uixxx

negotiatorum simul iter facientium, vu lgo  caravana» en
'Vullers.

Caravanserai cast., ca ra va n ca ra , ca rva n g a ra  port. Edifi-• • _ ____ />or>QxrQníício en que se recogen los viajeros que van en caravana.
^  .  7  .  _________________________ . 4 K . f t , 7 n U i  r * f l -

De ca ra w á n  sarciy alocus seu sediflcium, ubi ca- 
ravanae deversari solent» en Vullers.rtiVUUÜC U O V O l O U l x  o v x x w x x v -

Caraza. Probablemente del ár. corpa, apanis, rota» en
R. Martín, agateau» en Marcel.

A  MQue me loaba della como de buena caza.
Et que probaba della com o si íuese caraba ,

M  • é  J    —.  I  M  V i  J éArcipreste de Hita, Caut^¡ copla 84.
4S
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la
-------------- ----  J  l u  5 1 .  p p Q ( ; * 0 _

de la lat, carbosus, «species tenuis lini
J . T ___T* • « 'quod in Oriente et India gigni scriptores classici

Hebt
Carcaj, carcax. De 6 ¡Ujál, .armilla,» v

en la glosa <dn pedibus» en R. Martin, gr. mod. yaoyáji
«collar,» âXxa? «anillo», en Lpas d'Aguen, Dict. Frunpais-(irpn mnH T?i-» \.___   ̂ -. ^G/ ec. mod. En mi sentir la voz ár. que doy por etimologíaG S  S I  I o  ti I r C k r % r \  /»i A  1    f  ̂ _r. xípxo; «círculo, anillo» en Alex.,
lat. cí'rcas. «Venia cubierto el rostro con un tafetán car-
mesí: por las gargantas de los pies, que se descubrían'
parecian dos carcajes, que así se llaman las manillas en
C\‘rkAV\'f mr̂  ^ --------- -------------------------- ■arábigo. Cervantes, EL amante Liberal, p. 91.

\

Carcaj, carean? cast., carcax cast., cat. y malí., carcas.^  . -------J J AAaU.ll,j OUr/OUrí.,
carcassa port. Caja ancha por arriba y angosta por abajo- r  ̂ j vAi.x̂ vouu pui auu\u
en que se llevan las flechas ó saetas. Acad. Según Defré-
mery, opinión seguida por Müller, Dozy y Marcel DevicM A I Q n 1  ̂ v/a ^ A Jl  ̂ 1 __ _ ?
permutación de la t en c. Yo creo que la dicción perso-
arab., que dio origen á la b. gr. xapxá^v, b. l&t. tarcas ¿a,/ • , • , ^ i ..... ? AL̂Ui C/Ot/ OUOtCtk
n. tarquais (siglo XIII), tarquois (siglo XV), nada tiene
que hacer con la de este art. que, en mi sentir, no es otra

f  I  I  I  L ^ \  I  I  __ ____ _ -  ✓  * r «
y - ,  1  1  J  ♦  ,  ^ ^  V A  I  ^  ^  Ü i  e l

que la lat. carc/iesiúm  (gr. xap;).7Ít7(.ov), «carquesio ó carque-
.c? 1 P  \ 7 «  C  n  r* /-\ n  Í-V ^  .-W ^  ^  A T i  - A
. w í /V. • y? — w u uc-

rim y P el me-cno» en Vitruvio.

at̂ oiuii 1 fcíbpectivamente del v. 
ha, «cachinare» en R. Martín.

° ‘O r n i  'ientredel auimal. SegúnMarin*̂  rio .. ..  ̂ » . cmujjdl. oegUll
DnW 7 " '“ .‘re,» deriYaciOn que acepta

labrasaráb. 6atan(,.,LC Y O'íícr7" (' ■■• n man • t. * ’
Pero como carcaco no significa en cast. «vientre,» sinoeleonf.íívri n Hrvnrlnv.r« w 1_J_ . . .  ̂ -
a íü m H '’.*’""'’.'"™ '*®' acepcién que conflima el
síbio monjeieróuimo al interpe’etar'el m .

t  í  ^  .
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caua de muertos por hofra «fosa» en R. Martín,
creo preferible dar por etimología del vocablo cast. el ad
jetivo lat. concavus, carcaous,r^oY el cambio de la o por la 
¿í y'de la /Z por la r. Cf. Diez, Etym. Wórt., in v. Carcava.Cargaxo. L o mismo que carcaj, 2.° artículo, «..... mas non
quiso levar lanza nin escudo, sino un arco muy fuerte é 
un carcaxú con saetas.» La Gran Conq. de Ultr., Lib. II, 
Cap. GGXXXIX, p. 299.

'  4Carme, carmen. Huerto ó quinta con jardines, que se hace 
para recreo. Acad. Del ár. carm, «viña,» hebr. di3 que- 
rem, que significa lo mismo. «.... y que esto es en cuanto 
á los carmes que son viñas.» Ord. de las aguas de Gra
nada, ms., fol. 59.Carmel. Planta. Especie de llantén. Según Dozy> alteración 
de lisán alhámel, «lengua de cordero, yerva»
en P. de Alcalá, ó simplemente hamél, mediante la 
elipsis de yL«,J Lisán.Carmes cast., cat. y malí. V. alciuerme.Carmesí cast., cat. y malí., carmesim gort., carmesins., 
y cá., car mece gall. De carmesí, «grano tinctus, 
eumve colorem referens, coccinus, et carmesinus» 
en Freytag, «coccineus et ruber» en Vullers.

I  NCarmín. Los etimologistas dan á esta voz el mismo origen 
que á carmesí; pero como la dicción aráb., de donde se 
deriva este adj., es peregrina en aquella lengua (v. al- 
querme), acaso podría traerse de la forma hebr. car- 
mil, «coccinum, color coccineus.» Gov. Tesoro.Carne. En el juego de la taba la parte que tiene algo cónca
va, y forma una figura como S, contraria á la parte lisa. 
Acad. Fundado en que la figura en cuestión se asemeja 
más á un cuerno que áuna S, da Dozy como probable de
rivación del vocablo cast. el aráb. carn, «cuerno.» A 
tener en cuenta el ilustre orientalista holandés, que el 
juego de la taba dió origen al de los dados, hubiera luego 
al punto echado de ver que nuestra dicción carne, ant.



i .

4

✓

í | P  J 
f

'

L

il

IV  'r >

364
fr. carne, no es mas que contracción de la lat. quaternus.
V. Marcel Devic, Dict. Etym., y Scheler, v. Carme.

Carraca. De carruca, «trebejo de niños» en P. do Al
calá, voz corrupta probablemente, según Simonet, de la
b. lat. carruca ó carrucha (carrillo, carraco) por razón
de semejanza. V. Glos. de Voc. Ibér. y LaC, p. 168.

Carraca cast., cat. y port., caraca port., caracon gall., ca-
rraques, pl. val. De >¿1̂  ̂ñarrác, «barca» en R. Martín y 
en la glosa caraca. Humbert y Bocthor traen la forma
SisIjŜ  harráca, «navio lleno de materias inflamables para
incendiar los buques.» «.... e que venian en la carraca
que se auia perdido en essa noche en aquel puerto.» Cla-
vijo, Vida del Gran Tamorlan, fol. 19 r.

Carraca. Sitio en que se construían en lo antiguo los bage-
./ I /

tra en el dialecto ár. vulgar de Túnez con la acepción de
«bagne, galeres» en Beaussier.

Carrada, carraca port. Tiña que ataca á los caballos y ca-
A t e  Vmellos; gusano que se introduce en las pieles y las roe.

De ol,í corad, «tiña» en Marcel y Kaz., «ricinus» en Frey-
‘ tag, ó de ^Ji cara'a, mediante la terminación cida. «tiña» 
en Henry y Bocthor.

Carral, ant. gall. Tonel. Probablemente alteración de 
carura, «vas» en R. Martín «ampulla, qua vinum aliave
res continetur; ampulla vitrea» en Freytag.

Carrazón. Balanza de grandes dimenciones. Borao. De
 ̂ _«la iDa.anza ae que se ser

vía Arquímedes. V. Dozy, SupL^ y oí. calasti.
Carrique. Pedazo de tela. De jirac^ pl. de jiíca^

^  A  ■ •  . J L  ^  X _ X . ^  A

opitacium» en R. Martín. «Más á este cauallerizo 15 carri-
, gaes.» Relación de los últimos tiempos del reino de Gra-
nada, p. 117.

((carthamus tinctorius» eu Freytag. Alix.
Cartaz port. Cartel. VQijJdojf quirtás, «papirus» en R. Mar

tín, procedente del gr. á̂pTYi?, lat, ch arta .
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%

Ca rv í. La simiente de la alcaravea. V , alcaravea.
Casida. De casida, «cantinela» en R. Martín, «elegía ó

cantar triste, canto, ino en alabanga de Dios» en P. de
Alcalá.Cata port. Especie de ave de paso que se cria en la Arabia.
De Ua'i cata, «pájaro semejante al pichón, del cual hay dos

Jl.iA/ y el J~y^.
Catalm idina . De 'ñjlaaJI gcthih atmedína, «gobernador

%

Ó prefecto de la ciudad.)) (c.... et pro nulla exquisitione non
perdant, inde quicquam, nec pro nullo rege subsequente,sive Catalmidina, etc.» Confirmación de los Fueros ele
Toledo por D. Alf. VII en 1155, ap. Muñoz, Colee, de Fue
ros municip., p. 377.

Catana port. De jcitan, «sable.»
Catar port. Recua. De L̂ki quitar, «série de camellos, de 

elefantes, etc. que caminan en fila, á reata el uno del otro.Cate port. Moneda que vafe 250 cruzados en Asia. De Re.ILs
cateCa, «numus» en R. Martín, ó de s*L5 cata, «una pieza
de moneda» en Lañe, Modern Egyptians, II, 419.Catee port. Asiento ó silla de madera. Según Sousa, del
persa cátel, que significa lo mismo. «El Rei Ihe ace-

i

nou que chegasse para o catel  ̂ e o mandou sentar.» Da- \  ♦

ManoelCatifa. L o mismo e\\xe alcatifa.Catre. De ^Joif catri, «madera del lecho» en Marcel y
Dombay, 90.Catual port. Del persa cutuál por cutucÛ

—  a  A  1  ¥  W  i

«cus
tos seu praefectus arcis vel urbis» en Vullers. V. Aben
Batuta, III, 188, y Cazwiní, II, 265.Gatum port. Manto que usan los moros. De hadcUiUy
«manto» en Marcel, «manto de lana» en Dombay, 83.Catur port. Embarcación pequeña armada en guerra. Alte
ración de «barca» en Kaz.Cayial cast., caymr cast. y port. Manjar compuesto de hue-
bas de esturión saladas y prensadas. Del aráb.-turco
hatoiár^ gr. mod. xautápt..

iJ
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366Cavir . De cabir, «grande.» «Dos Malafas cavii-es.)) Em
bargos de bienes de moriscos, Arch. de ia Alhambra.

Caxcall cat. Adormidera. De jaxjáxa, «papaver»
en R. Martin.

Caziz. Lo mismo que casis. V. Diego de Torres, Relación de 
los Xartfes.

Cazo cast., caco port., casa,, casia, b. lat. MarceI Devie da 
como etimología probable de esta voz la ár. cás, «va
so, copa,» fundándose en la antigüedad de esta dicción en 
las lenguas semíticas, la cual bajo la forma eds se en
cuentra en el Levítico, el Deuterónomio y los Salmos. La 
palabra caso no viene de cás, sino de caca que se 
registra en R. Martín con la acepción de «scuteíla» y em
los dic. clásicos con la de «grande escudilla.» V. Kaz. v 
Freytag.  ̂ "

Cazum bre . Cordel de estopa poco torcida con que se unen 
las tablas y latas de las cubas de vino. Acad. De ja-
sama, «íunis» en R. Martín, «especie de árbol con cuva 
corteza se hacen cuerdas» en Kaz. ^

Cazurro . Hombre taciturno, sombrío, malo, perverso, vi
cioso. De ̂ jlX.5 cadsúr ó cádsúr, «insociable, que huye 
la sociedad de los hombres.» Casiri, Marina y Alix. En la 
acepción de palabras sucias y groseras y del que las usa
ba  ̂ la etimología es^Ai cadsur, «sale, malpropre» en Ka- 
zimirski, «inmundus» en R. Martín, r. Ai, «deturpare» en 
el mismo lexicógrafo. El propio origen tiene ia voz casu- 
rra en el siguiente pasage de los Castigos é documentos 
del Rey D. Sancho, Cap. XIX, p. 133: «Lo segundo, que la 
mujer casada á quien faz pecar, tuéllela de buena é de 
buen estado, é pónela en mala vida é casurra é corrompe
la generación de ella.» Y también en estos versos del Ar
cipreste de Hita, copla 104:

Fis con el gran pesar esta trova casurra.
La duenna que la oiere, por ella non me aburra.Cazuz, cacus (en el Lib. de Montería del rey D. Alf.). Hiedra. Dq casús, del gr. xwo-o? que significa lo mismo.
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I

«Et si meiorasen con esto, et si non tomen de una yerva
^  ^  / -1- • ! .  T T  C \  íi r ^ O V ^Moni

x ^ l  ^

XXXVIII, ,8í/5. Fm ./I, p.208.
É  ^

Ceba malí. Lo mismo que acíbar.
\  Á  m A K  J  ̂  ^  ^  A  A  •  ^  ^  ^  ^  ♦  I

C e b r a t a n a , cerbatana, ^arbatana, sehratana cds,i., saraba-
w  M  %  • l ^  _  ^tana, saracatana port. Del perso-aráb. sarbatána

por S.LL|J W 1. o* J
Alcalá, ((latrina» en R, Martín, ((cañón para tirar a los pa-

sabatána ó ^abatána^ cerbatana en P, de

jaros» en Kaz.
Cebtí. Cosa de Ceuta. De sebti, de Ceuta, adj. pos. de_ - ^ . -r-v 1 .7 .  2 '  . .ri ^  J ,  1 y-x r\ r J  nsepta, la ciudad de Ceuta. «Papel ce58'.» Catálogo de

/n librería de los Condes de la Villa de Benaoente. Mari
na y A lix.Ceca cast., cat., malí, y val. De ü-X... secca, «moneta» en Rai
mundo Martín, «moneda, cuño para acuñar la moneda,

_ ^  ^  ^  I  % * i * i  a  mintendencia de la moneda, lugar en que se acuña la mo-
neda,» propiamente jxX,v.Jl ,b dar cts-secca. «.... mas como

Ase Mbró sobre sano, ni le pudieron coger por cecn, ni des•• .. • Á  i  T  /^ icubrieron blanco donde hacerle tiro.» Guzman de Alfar a-
chê  Lib. I, Cap. II, p. 1*Cecoxrí. ((Acébar cecotrÍA) Lib, de la caza de las aveŝ  de
Pero López de Ayala, Bib. Ven., 342. De socoi} i, V.

^  ^  T  J  ^  4 -  .  4  7 / ^  / )  O

.laiUv en R. Martín, Voc. La/.-ará&., art. Aloes.
4  '  ^  " TCEDAQUÁML,fmosna. Del bebr. p̂̂ v tzedncah, ár. rílX*j> gadaca.

que significa lo mismo.
Fiase su testamentario

, *

>■

Para complir todo aquestoUn judio de buen gesto
Que llaman Jaepb Cidario
En señal de 1

Cañe, de Baena, p. 133.
Cedaquin. Los justos, los Sadúceos. De jipUi: Uadaquin

_  ̂ •  4pl. de pni? Uadúq, «justus.»
E los sabios del Talmud
A que llaman Cedaequin.

Cañe, de Baena, p. 533.
^ %

N
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Cedoaria cast., sedoaria port., cetoal ant. cast. (Lib. de 

Alexandre, copia 1301), sitoval,- sitouar ant. cat. (en Gap-
Mernoj

Sousa.
cheductr ó zedaar.

por

X

\

Cefer m o se , «Si tu verdad dices, vengan sobre tí todas las 
bendiciones que son escritas en Cefermose.)  ̂Ordenamien
to de las Tafurerias, Ley.XLI. De isd sefer, (dibro» y nisra 
Moxeh, «Moisés,» el libro de Moisés.

Cegatero . Regatón, T>e saccát, «supellectilis venditor,» 
«revendedor,» con la terminació cast. ero. Müller.

Ceifa  port. Cosecha, recolección. De
«aestas» en R. Martín, «cosecha mies» en P. de Alcalá, 
de donde el v. port. ceifar.

Ceita  port. Nombre de un tributo que se pagaba en las pro
vincias del Norte de Portugal para eximirse del servicio 
personal en la plaza de Ceuta, llamada entonces Ceita, 
consistente en 10 reis por familia. Sta. Rosa, Elucid. De

seéte, la ciudad de Ceuta. 'S  ♦

Ceitil  port. Moneda de cobre que hizo labrar el Rey Don 
Juan I en la ciudad de Ceita, Septa ó Ceuta que conquistó 
á los moros. Valía la sexta parte de un real de dos. Santa
Rosa, La misma etimología que ce6íí.

Ce l t r e .' Lo mismo que acetre.
* ^ 1 cennách, «canistrum» en R. Martín  ̂ «ca

pacho de molino de aceite» en P. de Alcalá. Esta voz, que 
no se encuentra en los dic. clásicos, es corrupción de la 
lat. canistrum, qqe se registra en S. Jerónimo.

Cendal cast., se/̂ (iaZ port. Tela de seda ó de lino muy del
gada. De sendcU, «tafetán» en Marcel, procedente, 
según Covarrubias, del gr. crCSo», «tela fina de lino que se 
fabricaba en la India.»

ana, que no sabe estar queda 
en un lugar y es inquieta. Cov. Esta voz, según Dozy
(Supl.)y es el dim. cast. de sendál, cuyo pl. hJL\-Uw

senádala^ tiene la acepción^de «ocioso, 
holgazán, papamoscas, necio, que de nada se ocupa.»
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Cenefa . V . azanefa.

' Geni. Especie de metal.  ̂De gini, «fuslera» en P. de Al
calá, «auricalcaium,cuprLMn» en R. Alartin, y en la glosa
«lauton proprie.)) Dozy. «Las cosas de que se puede fazer
ell espera son todos los metales, assí cuerno oro, plata,
arambre, fierro, estanno ó plomo, et quantas 'mezclas se
fazen destos metales, cuerno son el ce«¿ et la fuslera.»
Lib. Alf. del saber de Astr., II, 117.

Cénit cast., cat. y malí., zenit cast. y cat., zenith port. El
punto que en la esfera celeste" está perpendicularmente
sobre nuestra cabeza. De semí, que vale lo mismo.
Alix.

Ceptí, ceutícQsi., ceptiicnt. V . cebti y ceitil. «Doblas cep-
¿¿s.)) Saez, Valor de las monedas, p. 321. «Bizancios cep-
tils.» CapmanY, Memorias, IV, 8.

Cequí cast., cat., malí, y val., sequim, zequim port. De ^
 ̂ 4

seqqtd, «denarius» en Freytag, adj. derivado de s-X.̂  secca.
«moneda, cuño, tipo de la moneda.» Alix y Müllér. «.... y
le proveyeron de todas las cosas necesarias para su via-
ge, y aun le dieron algunos cequies de los que hablan sido
suyos.» Cervantes, Él amante liberal, p. 116.

CÉQUiA cast., cat., gall. y val., ciquia cat. Lo mismo que ace
quia. «Certa loca sint in cequiis in quibus ganata bibant.»
Privilegio del rey de Aragón D. Alonso II, confirmando
y adicionando los fueros de Jaca. V . Muñoz, Colee, de Fue
ros, p. 2-44.Cerbatana. Lo mismo que cebratana.Cercera. De '^xercheb, «fenestra» enR. Martín. V.Casiri.Cereceda. Germ. Cadena en que van aprisionados los pre
sidarios y galeotes. De ü.1 sérsela ó selsela, «cáte
na» en R. Martín^ voces derivadas, en mi sentir, delb. lat.
circelli^ «circuli, monilia, armillae,» gr. xipxdXia..

Cerir . De serír^ «lectus» en R. Martín. «Una malafa
linteamen) cerir.y> Embargos de bienes de moriscosj,

Arch. de la Alhambra.Cero cast., c a i, malí, y val.,.^eroport. Dey.w p(/b(y median-
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370 . V

te la síncopa de la f ,  cir̂  ciro  ̂ cero), de donde 
Viene nuestra palabra cifra. Dozy. .

íme, cerróme, sor ame, su , siirame a, so

\

bretodo. Las dos primeras voces proceden de 
y las tres últimas de |*L4Í.w que se encuentran en
R. Martín con la acepción de «capa» y, en la'glosa «aperta 
ante.» Dozy cree que estas dicciones son de origen ber
berisco.V. Gíos., hvi. Zorame.Ceroules, ceroülas, cirouíes, sarelo p'ort., ciroles gall. De

síradfeí, «femoralia» en R. Martín, «femoralia, brac
cae» en Vullers, «pantalón» en Kaz., del lat. saraMlla en
S. Jerónimo (cf. ár. sarbál), «sarabara» en Tertulia
no, «sárabra» en S. Isidoro, «sarabarum» en S. Jerónimo 
y S. Isidoro, del gr. <Tapá|3a)d,a, o-apá̂ apa, o-apáTiapa, gr. mod. 
o-appapíSs?, del persa «pantalones anchos y largos 
mctac sinuoso, S. Isidor. Oríg., XIX, 23) que caen desde 
la cintura hasta la garganta del pié, usados por los Partos 
(Publius, ap.. S. Isidor. I. c.), los Medos (Tertul. de Pall. 
'IV), algunas otras naciones asiáticas y los pueblos del 
Norte.» Cf. húngaro y eslavo schalwary, polaco scúarmarú 
V. Rich., Dict. des Añiiquités Romaines et Greques, p. 553 
art. Saraballa. Esta dicción es tan antigua que, además 
de registrarse en el siriaco, se encúentra en el caldeo v en
el hebr. bajo las formas respectivamente pSaiD sarebbelín
(Daniel, 3, 31 y 27) «braccae laxae et talares.)) y pSnur xe- 
rulín. V. Gesenius^ Lex, Hebr. et Chald. sCerro cast., malí, y -povl., quirrua base. Hebra pura de 
lino, cáñamo y demás plan tas. Pelo. De«^ cúarra, «linúm»
en R. Martín, «cerro de lana ó lino» en P.
derivado á su vez del lat. cirrus. «Otrosí ordenamos e

%

mandamos que las enares para pescar coruinas que se 
fagan de buen cerro.y> Orel, de Seo., Tit. de cordoneros de 
redes, fol. 178 V. La acepción de pe/o que tiene esta voz 
se encuentra, entre otros muchos, en el siguiente pasage: 
«... é aun muchos dellos echaban las sillas é fuian en ce- 
rro.» La Gran Conq. de Ultr., Lib. II, Gap. XLV, 186.
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Geteraque. La planta llamada vulgarmente escolopendra ó

doradilla. De x e t r á c ,  (v. G a m p h y i .  l iag .  P e r s . ,  p. 397
i x w . s c o l o p e n d r i a ) ,  (Uiombre de u n  medicamento indio»
en Freytag, gr. mod. xrtapá/. Marcel Devic.

Ce t í . Seda muy blanca que venia de Valencia para hacer
medias. Según Gasiri, de sIlN. por la wiélcí secliy

\

«steamen.» Yo  creo que esta voz es la aráb. cehtí,
«de Geuta,» por ser acaso la tela procedenté de aquel

punto. ' ■ _
Getis. Moneda que pasaba en Galicia, y valía la sexta parte

de un maravedí. Lo mismo que ceiti l .
Gevacogue, pabapogue. De • • 

A

'J-
r•Vv%J Lx2 sáh ib  as-sóc, «ins

pector ó prefecto del zoco ó mercado.» «Todos los carni
ceros con otorgamiento del concejo viendam la carne del
porco, é de cabrón, é de carnero, é de baca por pesse é
dien ela xantar al concejo en sembla con nos cabapogues
(ceücicogues en el texto fijado por la A c a d . ) .  Tex to  cast.
d e l  Concilio de  León, X.'K.X.V,  ap. Muñoz, Colee, d e  Fue
ros, p. 84.

GuABANDARport. Del persa xcth b a n d a r ,  «praefectus,
in cuius manu sunt reditus ex vectigalibus variis» en Vu-
llers. Moura. «Os authores desta informagao foráo o Cha-

’ ' *

b a n d a r  de Gozarate, e o fllho de hurn poderoso Lao, de
M a n o c lGuacal. Del ár.-perso-turco JLiL^ chacá l , que vale Io. mismo.

Guáchara  cast., ¿caíícara port. De x a ú c e a ra ,  «ruido»
4 . ^  M  « A  ^  ^  é  %  A

en Marcel, «tumulto, ruido grande, alboroto» en Hélot.
Ghafar. Del hebr. Ssir x a f a l ,  ár. J.»-" sá fa la ,  «depressusest, humilis fuit et factus e s i  d e  monte.)) Metaph. «Depri

mi dicuntur homines, qui ex alto dignitatis gradu deii-ciunturp) e w H ip h .  «depressit, humilem reddidit,» ó mejor
dei cald. Ssu? xefa l ,  «depressit, deiecit.» V. Gesenius, L e x .

4  AChafariz gall. y port. De pahrich^ (cestanque, alberca.» 
Moura.

Chafarote  cast.̂ , cAí/arote port. Sable ó espada corta y an
cha. De chafra y chifra respectivamentCj ((iiavacala»
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en R. Martin, «culter magnus, pec. scalprum sutorium» 
en Freytag, añadida la terminación románica.Chagrén. Preparación de la piel de caballo, de asno ó de 
mulo, que se hace en Turquía y en Persia. Del turco 
sagrí en Bocthor ó cagrí, «especie de cuero.»Chaira. De clutfaira, dim. del ár. chifra, «tran
chete de capaterott en P. de Alcalá, «navacula» en R. Mar
tín. De chufaira se hizo chuaira por la síncopa de la/, y 
chaira por la de la u.

VChal cast., chale, xal port. Del persa xál, «pannus vi
lior é lana textus; tela vulgo sh a w l  dicta, quam in 
texunt» en Vúllers, procedente del sanscr. chela, «vestis» 
en Bopp, de donde eWSii. velum.Chalan cast., xalan port. Del ár.-persa challáb, que
en losdic. de la lengua clásica y vulgar no tiene otras acep
ciones que la de mercader, señaladamente mercader de 
esclavos, voceador, vocinglero, pero que se halla en Vu- 
llers con la de «qui iumentum de loco in locum ducit ve
nale proponens.»Chalao. And. Loco. Aunque la existencia de esta voz en el 
habla vulgar andaluza podría explicarse por la aráb 
chtihal (chalao, mediante la síncopa de la h y la adición 
del ao terminal del nombre), forma p o r cháhil, que 
con el sentido de «enagenado, loco» se encuentra en Mar
ee!, creo que aquella dicción pertenece al caló ó dialecto 
gitano, y, procede del sanscr. c/raZa, «stultus, mente cap
tus, turbatus, stupidus.» V. Wilson, Sanscr. Dict., y 
Bopp, Glossarium Sanscritum.Chaleco. De cho.ilaca, del turco yalec, «chupa» en 
Redhouse.Chalupa. Diez y Donkin consideran esta voz como corrup
ción del holandés sloep, sueco sluppe, inglés sZoop. Del 
propio parecer es Scheler. Más se acomoda á la forma 
española y á la fr. chalotipe la aráb. aespecie

Aben Chobair, p. 19, y Dozy, SupL.
Wright, GZos. sobre
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/ ✓

Chamariz cast. y port. De samarU, «canario dei cam
po» en Beaussier. En el dialecto ár. marroquí se encuen
tra la'forma sanwts con la acepción de «pajarillo
que mueve mucho la cola.» V. Lerchundi.

• * t * *

Chambra  cast., chambre, xambre port.,/ítm&ra val. De 
c/wmra, «vestimentum» en R. Martín. Dozy opina que la 
voz aráb. no es otra cosa que la cast. chamarra ó zama
rra, de origen base, en sentir de Diez. Simonet es de pa
recer que la dicción española viene de la fr. chambre,

%

«aposento, cámara.»
Chanada . De jítU ^ xaná'a, «indecencia» en Hélot_, «fealdad» 

en Marcel.
Chanca cast. y port., chancla cast., xancle, jancles pl. val. 

De h.Xá:  ̂chanca, «sotular» en R. Martín, y en la glosa «ro
tes,» «chinela calgado, cosa de alcorques, xostra de ga- 
pato» en P. de Alcalá. En sentir de Simonet la forma 
chanca es coi’rupción de zanca, voz ant. gal., ó acaso 
base., opinión abonada, entre otras razones, por la sin
gularísima de hallarse aquella dicción en el concilio de Or- 
leans, en cuyo cánon XVI se lee; «ut monachi orarium 
velá'aftcas non utantur.» Col. Hisp., co\. 248. «...y con las 
chancas de sus pies le dieron muchos golpes hasta que 
quedó casi muerta.» Hernando de Baeza. V. Relaciones 
de los últimos tiempos del reino de Granada,^. 1.

Chanio . Prov. de Málaga. Loco. xánúa, «factor ab-
surduum» en R. Martín.

Chanza cast. y gall. Acaso de sjáL tanza, c, escarnecimiento, 
escarnio» en P. de Alcalá, «derision, moquerie» en Dozy, 
SupL, r. tanaza, «deridere» en R. Martín. En Marcel 
se encuentra esta misma voz bajo la forma tanazza,
«amusement.»

tag, «
. De tarac, «loca ubi restagnat agua» 
hoyos en que se estanca el agua» en Kaz.

en ■ Frey-Charel port. V. girel.
A  •  •
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V

a dous Mouros da sua caza muito determinados, que erao
CAargae^es.)) Couto, Z)ec. y //, Liv. IX  ̂ cap. IV.,

Gharqueza . Fem. de charques. «E mandou entrar logo oito 
das suas Damas Charquesas de Nagao.» Godinho, Via-

f

gem da India, Liv. III, cap. XII, p. 146.
CHARRAN. De charrani, «malvado» en Marcel.Ch auz . Del turco de tres puntos) cM míc, «apparitor,

famulus aulicus» en Vullers, «sarjeant in the army» en 
Redhouse. «En esto entró un chaus, que es como algua
cil.» Cervantes, El amante liberal, p. 91. Marcel Devie. Chaval  cast., xrwal port. De •^'^scább, «jóven» en R . Mar
tín, Freytag y Kaz.

Chavana port.'De c/ia/Aia, «scutella» en R. Martín. 
Chavica port. Lo mismo queyaóe^a.
Chavó . De ¿cabb, «mancebo, moco crecido» en P. de Al

calá, «juvenis» en R. Martín. Doy esta etimología, porque 
aunque aquella voz se usa por los gitanos, no creo que 
proceda de su dialecto, ni del sanscr. yuvan, e\ juvenis lat. 

Ch en é . Málaga. Soez, indecente. De 3cení, que significa
lo mismo.

Ch e pa . Prov. de Murcia y Almería. Orujo de aceituna. V. 
Zupia.

Cheram ella  port. De calambac, ó mejor del malayo 
, carambal,\d. madera olorosa del carambolo, árbol de 

las Indias orientales, de que los musulmanes hacen ro
sarios. V. Dozy, Supl., y Marcel Devic, Dict. Élym., p. 83.

Cherevia, c/zírí'ma cast. y port., xaraba, scwibia cdX., al- 
chereoia, alquirivia port. De chariwiya, forma vul
gar por Ljlj/ caráwiya, que se encuentra en P. de Alcalá 
con la acepción de «chiriuia rayg conocida.» Diez cree 
probable la derivación de esta voz de la lat. siser.

Cu erv a . Ricino. Según Dozy y Marina de ^^^E. jin m , que 
designa la misma planta. «Porque el Ricino, ó Cicino es la 
misma cheroa ó cataputia mayor de los Árabes.» Laguna, 
A/ioí. ó Dioscórides/p. 36.

Chía  cast., acia cat. Manto. De xcuja, xiyapov lo. iméla.
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«tunica» en R, Martin, ó ñ.e xiár, xitt, mediante el
apócope de la r flnal, que con la acepción de vestiment,um
se encuentra en el mismo lexicógrafo.

Chibuquí. Pipa para fumar. Del turco vJ de tres pun
tos) chebúc, que 'V’ale lo mismo. V. Redhouse. Marcel 
Devic.

Ch if l a ,cast. y cat.  ̂chifra port. De sy.ci chifra, «navacula» 
en R. Martín, «tranchete de gapaterO» en P. de Alcalá. 

Chilaba . De chillába, alteración de challáhiya,
«especie de vestido con capucha de que usan los moros.»

,aÍ. de tres puntos) chelehi, «caballe-Ch il ib í. Del turco 
ro, primitivamente príncipe...» «y que decían que erac/ií-
libí que quiere decir caballero.» Cervantes, A/ amante
liberal,^. 101.

Ch iliv ia , g'iríóta (en Fr. Francisco de S. Juan, del Puerto,
Misión historial de Marruecos), geribia (en Marmol, Des
crip. gen. de África, II, p. 40), chirivia (voz usada en Gi-
braltor). De chaliábía, «capa» en R. Martín, «escla
vina vestidura» en P. de Alcalá. Según el autor de la
Misión hist., era una jaquetilla de muy basta jerga con
mangas angostas y una capilleja pegada para cubrir la
cabeza, siendo toda ella no más larga que hasta poco mas
abajo de la cintura.

Chirigota . Mofa, burla. Del hebr. ry\mxi xericót,. «exsibila-
tiones, irrisiones.» V. Gesenius.

Ch it a . Paño de la India pintado de matiz. Según Sousa, del
persa chít, «indiana» en Bergé.

Chivo . Poza ó estanque donde se recogen las heces del acei
te. Acad. Lo mismo que algihe, 1.®*' artículo.Choca port. Bola con la cual juegan los niños y que despi
den con una raqueta. El juego del mismo nombre. Del
ár.-persa chocan, «el juego de la pelota á caballo,»
y m á s propiamente la especie de raqueta con la cual la
lanzaban. Dozy.

Chogarrero . De a rieur, railleur» ensojara, «moqueur,
Kaz., «irrisor hominum, subsannator» en Freytag. La

/
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Acad. deriva esta voz de la lat. scurra, «bufón, chocarre- 
FO» en Plauto, «bufón de teatro» en Cicerón y Horacio. En 
Cicerón se encuentra también Scurrilis con las propias 
acepciones, y en Cornelio Maximiano con las de «divertido
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y jocoso.» •Chola cast. y gall., cholla cast. El ár. chalcha, de
donde podría traerse la voz española, vale «cráneo, cabe
za.» Chola se encuentra con el propio significado en el

, dialecto gitano, y es procedente, á no dudar, del sanscr. 
chodá^ chola, mediante la conversión de la d en l, voz que 
significa en aquella antigua lengua vertex, culmen, cacu
men, crista y caput. V. Wilson. La dicción sanscr. chaula 
y, por contracción del diptongo auen o, chola, «tonsura 
capitis,» está, según observa Bopp, por chanda, de cho- 
dá, «cabeza.» Esta circunstancia me hace dudar de su 
origen aráb., sin que por otra parte pueda aceptar su 
procedencia del gitano por la razón apuntada en el art. 
baríl.Chorlito. De tulita ó to/Zítci, «chorlito» en el
P. Lerchundi.

4Chorro cast. y port., chorr.oáy churruá base., jorro port. y 
val., xorro cat. Según Gasiri, de chara^ ((Curso del 
agua ó de otra materia líquida,» r. chara^ «correr»
(se dice del agua, de la sangre y de las lágrimas). Sobre 
laS: etimologías que dan de esta voz Diez y Simonet, v..el
art. Chorró del Glos. de este último, p. 167.

<  »'Chouce port. V. choza.
Choza cast., cAopa port. Según Marina, Moura y Dozy, de

’ \  •  > 7

(cf. ingl. house, al. haus), hatix \ 
dad japga, que se encuentran respectivamente en de 
Goeje (Glos. sobre el Beladori,p. 230) con la acepción de 
«casa, tugurium de arundine, sepes et tugurium», y en 
Marcel con la de «cabane,» me inclinan á pensar que así 
las voces de este art., como las aráb. correspondientes',
po son otro cosa que simples alteraciones de la lat. casa,

s
♦ ♦ ♦ *

* ' s i
< v 0

>  r  ’

•  ' f ¿

A) Vít
•  M

f

'  '  \ 0 ^  

.  ' ’ V - d j
f  - a

'  \  ' r o

i ’ :

. V i

: . n

 ̂.  r
O A

*  . 4  •
'  » V

,  -  .  • .'5 ’

1
\ i l S s

.  4  
' .* •

O ; - ’ - 
r . '

* v .

'  AÁ
\  ' - - - r j

. •  B í i
' . 4  -.1

*

M
'  -  ' * ' ^ 1  

-

^  t . ' ¿ d
•  i

-  kLÍ

-■'P
I  V .

f ' ,

'  ■ • • Í * 7 P

I  - ' . m  

- r  y í N

' ■ - m

• •  - r í

> b . ’áAÉ
f  *

• V  f. '

'  < V ' ^

'  * o

^ ♦ í ' . S

•  •  J j l



5

'  i

*

 ̂ *

'  K •

•♦ r
1^

/  r  '

>

L* •
'/ ■ ^

,  t

tf

I .  »

’ • > ;  t  -  •

A

♦ Í

*
t ^

j
<1 ♦ 

■ ' : ' . V ;  

/  ^  •

h ^  •  ' •
» s .

: * v

i

1  I  >

i
9

i

♦ ^  j

'  ♦ At

•  > 

i

' f

' i  :

♦ 1
♦ A '  ♦

I ♦ 
t   ̂ ♦ i

377
(tla cabaña, choza, casa pajiza; la casa de campo, granja, 
casería» en César, «cabaña, choza» en S. Isidoro, «la ba
rraca de los soldados en campaña» en Vegecio.Chuca (en Cov. bajo azar). Según Dozy, de xacca, «fis
sura» por la hendidura del hueso de esta parte de la taba. 
Yo creo por el contrario que chuca es simplemente la voz

_  ___ ^  A

aráb. jiilj záca, nombre con jS>̂ y del dad'", juego 
á que dió origen el de la taba'. V, Bocthor in v. Dótijouer. 

Chuchería . Cosa ú objeto insignificante y de poco valor. De 
. chúch, añadida la terminación cast. cria, ('petit objet 

en verroterie, ou en coquillage; babiole, brimborion» en 
Kazimirski.Chué, seué port. De xuwey, «parum» en R. Martín, «po
co» en P. de Alcalá. V. Dozy, Glos., p. 254-255.CHueta. Islas Baleares. Judío. Alteración de yohúdí,
que significa lo mismo.Chufla cast., chufa cast. y port. Burla. De scfla, «pulla» 
enP. de Alcalá, aunque la voz ár. y las esp. del art. parecen 
alteraciones de la lat. sibilus, que, entre otros significados,
tiene en Cicerón el de «desprecio que se muestra silban-

✓

do.» V. Diez y Donkin, art. Ciufolo.Chulamo. Germ. Joven. Alteración, según Marina, de
4

golám, que vale lo mismo.Chulo. Dozy dió en su Glos, (p. 255) por etimología de esta
voz el colectivo que con la acepción de «jóve
nes» se encuentra en una elegía de Aben Abdun (ap. Aben 
Bassamj y en varios pasages de la Hist, de los Berberis
cos de Aben Jaldún. Pero el ilustre orientalista ha variado 
de parecer en su SupL, considerando que la palabra en 
cuestión no es otra cosa que la gitana chtilOy la cual bajo 
la forma tchúlo y tchullo se registra en el pali y bajo la de 
kchulle en el sanscr. con la significación de «pequeño, 
poco considerable, común,» según le informa Mr, Kern. 
No soy yo de esa opinión. Para mí la dicción chulo es ge-
nuinamente árabe. Esta lengua nos brinda con xuli,,

%

< ^

que  ̂como correspondencia de Baburus^ se halla en Rai-
*1 48
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mundo Martin, voz que, además de tonto  ̂ ha podido sig
nificar todo lo contrario (cf. xauXa, «mujer
y xoÁUilâ  (cmujer hipócrita» en Kaz.); con xalo^ porque 
traduce P. de Alcalá su art. Cabestro  ̂aaiinaipara guía^ y

, «muyfinalmente con ‘̂ágd, dispuesto» y
ágil, muy dispuesto, criado ladino y que sirve con pres
teza,» que doy yo por etimología del vocablo castellano.
Si esta procedencia no satisface, antes que derivarlo del
caló (sanscr. kala\ «sermo lenis, placidus»), lo traería del
lat. scioias, dim. de scias, «preciado de sábio» en Plauto.Chumbas  ̂ chimeas, chúrnbeas port. Pegas de madeira, com
que se guarnece o rnastro estalado, uaindo-se-ihe com 
cavilhas ou pregos, para nao quebrar. De chami’a.
Dozy. Cf. algémas.Chupa cast., xupa cat., chapea base. Lo mismo que aljaba.Chute. And. Epíteto con que se denigra é insulta á una
persona. Creo que esta voz es la aráb. xurti, xuti.
sincopada la r, que á más de sus significados de «agente
de policía, verdugo, sayón,» en P. de Alcalá y R. Martín,
tiene los de «pillo, bribón.» También puede- considerarse
chute como contracción de yahúdí, «judío. »CiANÍ„ ziana. Moneda de oro que valía cuatro rupias, ó cien
ásperos. De zcúganí, adj. formado de □'■•■q zaiyán,
nombre de un régulo de Tremecén (Abú Zeiyán Ahmed 
que reinó la 1 vez desde 1540 á 1543, y la 2.® desde 1544 a
1550. V. Brosselard, Mernoire sur les tombeaux desEmirs
Beni Zeiyán, p. 153), en cuya ciudad se labraba solamen
te aquella moneda, según se lee en Diego de Haedo, To-
pographia de Argel, Cap. XXIX, fol. 24 v. Cf. ayadino.Cica. Germ., ciscua, chiscaa base. Lo mismo que acicjua.
«Manifiéstese la cica y si se encubre por no pagar los de
rechos, yo le daré enteramente lo que le toca.» Cervantes,
Binconete y Cortadillo, p. 147.Cicatero cast., cicater cat. Lo mismo que cegatero. CiCLATON. De siclatón, «ciclas» en R. Martín, del lat.
cyclas, tela de seda recamada de oro. La fabricada en Bag-
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dad gozaba de grande estima. Esta voz se estendió en la
edad media por todas las lenguas de Europa.

Cid cast., malí, y port. De seíd, «dorninus)) en R. Mar
tín. En sentido figurado vale esta voz en nuestra habla
castellana «valentcju,» como se ve por el pasage siguiente:
«Entraron los dos cides y al punto que vieron á su her
mana y á 'a alcahueta, dijeron gritando, etc.» Luna, Laza
rillo de Tormos, Part. 2.% Cap. XII.

CiFA port. Area sutil, fina. Moraes. De séifa, «arena te
nuis» en hreytag. Moura.

CiFAG, cifaqae cast., sifac port. Peritoneo. De cifác.
Müller. «Et porque son tres cueros en el vientre, la cos
tura ha de ser así: metan el aguja por el cuero primero,
et por el segundo, et por el tercero, que es el ct .̂»
Lih. de Moni, del Rey D. Alf., Bib. Ven., I, p. 148.

CiFAT. Lo mismo que cifac. V. Lib. de Moni, del Rey D. Alf.̂ N

Bib, Ven., I, Cap. X del Apénd.
Cifra  cast., cat., malí., port. y val., céfira gal!. De eifr,

nombre del cero, que se aplicó después á los demás nú
meros.

Cigarral . Tal vez de ijcJ arel xachrci, y por la elipsis 
Aq ard, xachrá, «arboribus abundans térra.» V. Casiri
y Acad.

Cigarros, eigarróns pl. gall. Los que se disfrazan en carna
val con ciertos trajes de bogiganga. Cuveiro. .De soj- 
ra, «homo ridiculus, qui ludibrio habetur» en Freytag.
Cf. , mascara.

Cija . Prov. de Aragón. Prisión estrecha ó calabozo. Aunque 
esta voz pudiera traerse de la lat. celia, que con la acep
ción de «dormitorio retirado'de los siervos» se encuentra
en Columela, la creo corrupción del ár. sichn, sich,
mediante el apócope de la n final, «cárcel» en R. Martín,
«prison, cachot» en Kaz.

Cím bara . Guadaña. De ajLj, zctbbára, «hocino para chapodar 
árboles» en P. de Alcalá, «podadera» en Dombay, «hoz»
en Marcel.
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Cimitarra cast.^ cat., mali., port. y val., cimitarra base.

Del \icv?>íí xemxir, «gladius, ensis» en
CiPAVO. Del hr, sehahi, del turco (con v  dé tres

puntos) sipahi (el sepoy de la India y el spahi de Turquía),
«a soJdier, a feudal soldier serving under rnilitary tenure»
en Redhouse.Cipote. El palillo con que se toca el tambor. De oj áubb,
añadida la terminación ote, «veretrum» en R. Martín^ sin
duda alguna por su forma. Cf. chafarote. CiRANDA port. Lo mismo que zaranda.Citara cast., ciíarra port. V. acitara.

CiVETA. De SAij á'eóeda, «muscum» en R. Martín, nombre 
que se aplica á la sustancia perfumada que produce el ani
mal llamado cibeta ó gato de algalia, originario del África
ecuatorial. Los negros del Congo le llaman nzimé. Clemesí. Lo mismo que carmesí. «Que ningún tintorero no
faga azul sobi'e morado, sino sobre blanco: y que no faga
ningún colorado de clemesí, sino colorado con su retolla
ó su grana verdadera.» Ord. de Seoilla, Tit. de sederos.
fol. 188 V.Coche cast. y port,, cotxe, cotro cat. Varias etimologías se
han dado de esta voz. Quién la trae del húng. kotczy (va-

A

r * v .
lac. coc/e, alb. boliern. kostch), fundándose en un
pasage de Ávila, en el que, refiriendo que Cárlos V se puso
á dormir en un carruaje cubierto, se lee; «al qual en Hun
gría llaman coche, el nombre y la invención es de aquella
tierra;» quién del lat. conchula. Diez es de parecer que
cocohio, forma ital. de esta voz, es un diin. mase, de coc
ca, «bote, barca,» y que de él procede el fr. coche y el al.
kutsch. El mismo origen tiene, en mi sentir, el turco é«

(ĵ  de tres puntos) cochu, «especie de carruaje ancho» en
Redhouse, etimología que da la Acad.Coenim. Sacerdote. De ouníD cohenim, pl. de jn; cohén, «sacer
dote.»

Todos fuemos espantados.
Maestros, Rrabies, Coenim.

Cañe, de Baena, p. 533.
/
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C o f a i n a . Lo mismo q u e  aljofaina.Cofia cast., base., cat.̂ , gall. y mali., cofal eat., coifa port..

co/ea gall., co/les pl. val. De coflija, «capellus» en
R. Martin, y en la glosa «de lino,» voz que se eneuentra
bajo la forma co/da en Fortunato, Obispo de Poitiers (si
glo VI), derivada probablemente, según Simonet, del lat.
cuppa por razón de su forma. V. Glos. de Voc. Ihér. y
Lat., a\:i. Cóña, p. 122.

La cofla fronzida. Dios, eommo es bien barbado!
Poema del Cid, ed. Riv., p. 11, col. I.Cohén. Adivino (en el Cancionero de Burlas, p. 94). De

cáhin, «divinus» en R. Martín.Cohén, cohino. Sacerdote. De |nb cohén, que vale lo mismo.
V. Cañe, de Baena, p. 449.Coima. Germ. Mujer mundana. De s.*.Ws cowaimma, «parva

.  ▲  ^  Épuella» en Freytag. «El b u en o  del harriero, á quien tenían
despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su
coima por la puerta, la sintió.» D. Quijote, VHVi. 1.*, Cap.
XVI, p. 36.

Coima cast. y port. Derecho que se paga al garitero por el
cuidado de prevenir lo necesario para el juego. De
coúairna, dim. de quima, «precio, valor», en R. Mar
tín y Freytag.Coime. Germ. El que cuida del garito y presta con usura á
los jugadores. Señor de casa. De cáyim, «stans; admi-

✓nistrator, praefectus» en FreytaCoime. Germ. Dios. De caiyóm, «sempiternus,»
alcaiyóm, «Deus» en Freytag.

CoLCOTAR cast., colcothar porf. Dê LLsii colcotár, «vitriolum 
flavum, chalcitis.» V. el Mostainí bajo Aben Albeitár,
I, 510, y P. de Alcalá in v. Caparrosa. La voz tiene trazas
de ser corrupción, como observa Dozy, de ■/̂ a)̂ xav9o?, yál-
xav9-/i ó lát. chalcanthum, pues otra especie de
esta sustancia lleva en ár. el nombre de calcant. Dozy.Colmena. De i j iy f  cowára min nahl, Dozy opina que
es absurdo dar á esta voz un origen ár., y sin embargo á
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renglón seguido observa que los Árabes dicen realmente
^  ^  A  «cuwára cm-ñahl, pues en Aben Albeitár se lee: ló)

V. Dozy, G/os., Append., p., 378-369. Yo 
creo, en vista de esto, que la dicción cast. podría ser de
procedencia aráb. Cf. en R. AÍartín ^̂ ó̂ysíXL. ancúcl min
nahl, examen. Mr. Mahn da por etimología de la voz de
este art. las palabras célticas kólóen-wénan, compuestas
de kólóen, «cesta,» y gwénan, «abejas.» V. Eti¡m. Unters.,
p. 54-56.

Comino cast. cominho port. De caimón, «ciminum» en 
R. Martín. V. alcamonia.

. Especie de toca. De ¿Li quiná, «velo de la cabeza,» 
ó mejor de chonan, pl. de chonria, que, entre otros
significados, tiene el de «velo de mujer, velo del rostro

\ ^  ^ ^  m

cjue cubre'toda la cara y no tiene más que dos agujeros
para los ojos.»

CooMA port. Lo mismo que coima, 2.-art. «Todas as coomas
e penas deste-s soutos se repartem por esta guysa.» Foros

Martinho de MoiuCopa port. Lo mismo que a/co6o.
Cora. Distrito municipal entre los árabes. De ü.,./ cora, del

gr. 5̂ ópa, «territorio.» AcacLCoracha. El vientre. De ¡¿ y ctierx, «venter» en R. Martin,
«bajo vientre»'en P.-de Alcalá.

CoRACORA cast. y port., corascora cat. Lo mismo que ca~
racoa.Coran. L o mismo que alearan.Corbacho. El nervio del buey con que el comitre de las ga-

■  ^  A  ^  Mleras castiga á los forzados. Del ar. corbúch ó 
córbach, «látigo», del turco de tres puntos) c/air-

A V A  _ >bách, «a riding whip» en Reclhouse. <(Y saltando a la mi-
tad de la crujía con el corbacho ó rebenque comenzó á^ ♦

mosquear las espaldas de la chusma.» D. Quijote, Part.
2.% Cap. LXni.

sCorcoma cast., curcuma cast. y port. Del ár. :v.Ly' curcuma^
hebr. oáns curcum, crocus indícus (Cant. 4,14), cald. Dsnb
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y t<ü3ii3, sauscr. cuncuma, armen. khekhryn. El gr.'xpóxo?,usado por los LXX^ y el lat. crocus, tienen, como obser
va Dozy, la misma procedencia.CongAJE. De cursiya, ^vitta» en R. Martín, derivada acaso del lat. co/Tí’p'z'a. «Otrosí, que todos los Corpajes de buen

1  ^  T  ^cordüvan ó de becerro que no sean cerrados y que las cin
tas labradas sean de cordovan ó de becerro..'/Orc¿. de Gra
nada, Tit. 75, Orel, de Correeros, fol. 168 v.CoTAO port. Lo mismo que algodón.CoTBA cat. «Oració del árabes per lo rey.» Labernia. De r*Lí
jotba, ' oración que un j/redicador pronuncia el viernes

1  ^  á  *en la mezquita^ en la cual, después de las alabanzas á Dios
>  T V  / T  I  ^y á Mahoma, hace votos por la vida y la felicidad del

Imonarca.»
Corí. Cierta clase de higos. De cotí, «de los godos.» V.

Almacarí, I, 123-5, donde se lee que esta especie era pro
pia de Sevilla, así.cómo la llamada «Aquí en Sevilla
hay muchas maneras de figos, ca hay figos xaharies y
donegales y brevales y cofms.» Aviñon; SeoiV/a méd.Coto. Pena pecuniaria señalada por la ley. Acad. De R..bi
játiya, «multa» en Marcel y Kaz.Coto cast. y port. Extremo, remate. Tocon; muñón. En la
acepción l.= es el ár. hadd, «terminus, limes» en Frey-

r

Coró port. Espada corta. No encuentro en los lexicógrafos
otras voces que tengan alguna semejanza con la de este^  L  ^  ^   ̂ r h  ^  .art. que las a rá b . «lancea» en R. Martín, y
cáti, «tranchant» (sabré) en Kaz., «acutus ensis» en Frey-
tag. Cf. micta'a, «sabré tranchant.»CoTOFRE. Vaso para beber. V>e ~xicaclah, «urceus» en Rai
mundo Martín, ó de oLví codáf, «scutella, urceus figu-linus. »CoTON cast. y cat. Lo mismo que algodón.Cotonía cast. y port. Tela de algodón. De cotoniya, que
vale lo mismo. V. Boethor.

CoTRiM  port. Moneda de oro ó plata que hizo labrar el rey
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D. Alfonso, de que se hace mención en las cortes de Evo-
ra de 1481. Sta. Rosa, Elucid. V. cuatrín.

■  .  »  á
1 ex --------y    ̂ i J  X* •

Coz. Nombre que seda en Granada á cierta suerte de tinaja.
^  ~t _ . 1 -  i?.-, I r\Tal vez de caíís, «arco, arcada,» por la forma de la

misma.UllOliiU. , i'
Cuatrín. Moneda de pequeño valor, que coma antiguamen-

-  . i  I  .  ____________________ — “D TV/Tor»-te en España. Acaso de ü̂ LLs catá’a, «numus» en R. Mar-
^   ̂m ^  É E  ■  %  E  %  m

K y L Á  X - 4  0  V A  J - x  ^  ^  ^  ^

tín, ó de ¿Llai quita, «pequeña moneda de cobre o de plata» 
en Kaz.

Cubera. Especie de pimienta de las Indias. De wL/ cuheha,
^   ̂ .  __ _____________________________r\ri CP«cubeba» en R. Martín, que como vocablo del lat. mod. se

encuentra en Miguel y Morante.
Cueza cast., gall. y port. Medida de granos. De Ĵ̂ L*3 quiyas, ■

___ ^  ^  A«mensura» en R. Martín.
Cúfica cast., cuñchs cat. Nombre de la escritura ar. usada

e n  los primeros tiempos del islamismo. De cují, ue

Cus port. Jarro, taza. D elár.jj./ cúz, del persa üjj./ czí.s'a,
•  •  T T ' ^ —  T V / T ^ - v t n i i f c ^«jarro de tierra, vasija» en Kaz. Moura.

CusGUS, cuscas, V. alcuzcuz.
Cuscuta. Del ár. cuxút ó L:^^/ cuxutá^ que designa la

misma planta, del gr. xacruxag. Marcel Devic.IIIIOLIIU- 1 ♦
CUXERA malí. Piedra. De^,:^^ hachar, que significa lo mismo.
gAHENA. De sojína, (cpultes» en R. Martin.

E comet de la pahena.
✓✓

Cañe, de Baena, p. 443.
Qanefa port. Lo mismo que azanefa.
Caráfo. Cambiador de dinero. De oly¿j parráf, que significa 

lo mismo. Sonsa. «Na cidade ha muitos e mui ricos mer-
caderes, e muitos parafos.v Itinerario de Antonio Ten-
rreirOy Cap. I, p* 349.
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Dabaji cat. Entre los moros lo mismo que cabo de escuadra.
Del turco dah baxi, «el decurión ó jefe de diez
soldados.»Dabbat. Nombre que dan los musulmanes á la bestia del
Apocalipsis. De ji.dc dctbbat, según la transcripción de Ga-
tafago, propiamente jidc «la bestia de Apocalipsis.»Dabuh cat.  ̂dabuj malí. Animal de Añ-ica de la magnitud y
figura del lobo, pero con piés y manos como los del hom
bre. De dabua, dabuh., representado el ^ ain por la h 
«hyaena» en Freytag.Dagxa val. Maiz. V. adasa.

sDado. Según Marina y Sousa, de 0 0  dadd, «lusus, iocus» en
Freytag. Yo opino, con Scheler y Brachet, qué dado no es
otra cosa que el lat. datum, que significó desde un prin
cipio azar, «el peón jugado.» V. Forcellini, Freund y Mi
guel y Morante. Juego de dados es, pues, sinónimo de
juego de azar, habiéndose aplicado más adelante dicho
nombre al instrumento que servía para probar fortuna. V.
Scheler, Dict. d’Etym., p. 123, y Brachet, Dict. Etym.,
art. Dé (ájouer), p. 169.Daifa cast. y galh, daisa base. De daifa, «domina» en 
R. Martín, «dama casi señora, dueña por señora, ama de 
mogo ó moga, princesa» en P. de Alcalá. Marina.Dalmir. Cierta suerte de moneda. De_yx*̂ l dafb alemir, 
«moneta» en R. Martin, lit. moneda del Emir. «En doblas 
de oro dalmir y raxadies'tres mili tres et media.» inven
tario de los bienes de D. Gonzalo Palomeque, electo Obis
po de Cuenca, Bib. Nac. D. d. 41.Damajuana. Según Littré (Addit, cd Dict.), de dain-

49
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chana, vocablo que significa en Oriente un frasco grande
de cristal. Sobre las varias formas de la dicción aráb., véa
se á Dozy, SupL, I, 459.

Damasquí cat. y val. De damaxciui, «de Damasco.»
Danique. Nombre de un peso (ap. Gayangos, TheHist. of the

^   ̂ A ^

Mohaniun dirhem.» Engelmann.
Danta, dante. V. anta.
Daraga cast., darga cast., cat. y port. Lo mismo c{ueadarga.
Darro. Prov. de Granada. El conducto ó canal por donde

fluyen las aguas sucias. De tara, «canal» en Bocthor,
o ■staráa, que vale lo mismo en Marcel.

Darsanale cat. y malí. Lo mismo que arsenal.
Dársena cast., cat. y malí., drassana, drasena cat. y malí.

'V. atarazana.Dayan. Del hebr. jn dayan, «iudex.»
Veladme, Dayanes, que mi entendimiento
Se pierde del todo con grand aflicion.

La danza de la muerte.Deléa gall. Lo mismo que adelfa.
Derram a . Contribución. Sta. Rosa deriva esta voz, y en mi

sentir con buen acuerdo, del v. derramar. Cov., la Acad.,
Marina y Dozy la consideran como alteración de la aráb.

garáma, que vale lo mismo.
Derviche cast. y port., daréis, derois, deroixe port. Del ár.-

derwtx, «mendigo, pobre, religioso, monje.» 
Así derwíx, como su sinónimo persa darwaza, 
proceden del zendo darewaka ó darewika, «mendicus,» 
r. dereto, «mendicare» f í .  j^Jotarwaza, «mendicare» en
R. Martín), sanscr. drub. V. Vullers.Dey cast. y val. Del ár. y\.>b déy ó dhéy, del turco
déy, «tio materno; título amistoso dado en la edad media
y usado por la gente antigua, señaladamente por Iqs ge-
nizaros, aplicado más tarde á los jefes de estos cuer
pos que desempeñaban el cargo de bajá ó gobernador
de la Argelia.» Defrémery.
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Dinero cast., ditiheiro port. Aunque la forma de estas voces
.  _  _  «  j  .  ,se asemeja más á la ár.-persa ^Uo diñar, sanscr, diñar^ 
que á la gr. S-rjváp̂ov y á la lat. denarius, no es menos cierto
que se derivan directamente de esta última.

4 «

Direm cat. y malí., derme port. Moneda.‘De o dirhem, 
«pieza de moneda de plata,» derivada a su vez del griego

lat. drachma.
Diván cast. y ])Ovi.  ̂mlaan cast. y gall. Del ár.-persa ,..Lo

diwán, «álbum, libro, colección de poesías, tribunal de
• í « *  A .  • *  'justicia, consejo de estado, asamblea» en Freytag y Kaz.,
«sofá» en Humbert.

Doróniga cast., doro/2iCo port. De dorónach, «el doro- 
niciun sarpioides de Europa,» según Leclerc. V, Aben Al-
1 ^  ^  1  i  J  -  .  ________ Ibeitár, Trcdté des simpl., II, p. 83-85, n.

Duana cat., malí, y val. Lo mismo que aduana.
Duar gall. V. aduar.
Dula cast. y cat., dules pl. val. Lo mismo que adula.
Duliman, dormán cast. y cat., dor«2á val., doliman, dolman

dolamcut. Con más fundamento, acaso, Scheler y Br^chet
_ ■ _  ■ Aderivan las voces doliman y dolman, de donde proceden

j  ^ ^  í á M  Mlas esp. de este art., del húng.-magiar doAiía/zt/, bohem. y
polac, doloman.

A

Edén cast. y val., edem cat. y malí. Del hebr. py heden, «de-
licias„ deleite,» gr. -cporh,, n. pr. de una amena región en
Asia  ̂cuya situación se describe en el Génesis^ en la cual
se hallaba el jardín que habitaron nuestros primeros
padres.
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Efendi. Del turco\_5u\.Ásl e/endiVdelgr.a'jB£VT-/i<;, dcaballero bien

educado, hombre dé modales corteses, bienhechor, se-
ñor, patrono, protector, príncipe déla sangre» en Redhou-
se, «título honoríflco que se da á los que no son beys ni
bajaes» en Kaz.

Egira cat., malí., port. y val., exira val. V. hegira.
^  ^  m  %

Eixaloch cat. y val., xaloch malí. N .jaloque.
Eixedria val. Lo mismo que ajedrez.
Eixobar val., eixogar, eixovar cat. Lo mismo que ajuar.
Eixortins, pl. val. Hombres de guarda del Rey. Rós. De

.L ax-xortí, «sagio» en R. Martín, «sayón, verdugo» 
en P. de Alcalá, «praetorianus satelles» en Freytag. Dozy.

- 1  - 1  1  \  •  JElche cast. gall. y port. Apóstata ó renegado de la religión
'  ' — ^  -  i  _  1  •  •  •  T i  / Tcristianci. Acarf. De ilchj, «barborus religionem Mu-

h a m m e d is  non profitens» en Freytag, «a big or a bulky
> i  4  ^  ^

man of the unbelievers ofthe r (persas ú otros extran
jeros), an unbeliever» en Lañe, «estrangero á la raza ára
be» en el Voc. Árabe-Franc., «captivus» en R. Martín,
«elche ó tornadizo, enaciado» en P. de Alcalá, «renegado
cristiano» en Bocthór. Esta y no otra era la acepción qne
en las postrimerías del reino árabe granadino y en el siglo
XVI tenía entre moros y cristianos la palabra elche, como 
lo declara el siguiente pasage de Marmol (Hist. del rebe-

#  j  1lion, Cap. XXVI, p. 116): «Parecia cosa recia á los Prela
dos y especialmente á el Arzobispo de Toledo que siendo

^  B  *  A  t  ^  -la ciudad de Granada y todo el reino de Christianos hu_
biese hombres y mugeres renegados y hijos de renega-

_  B  1dos, á quien los Moros llaman Elches, que viviesen en la
Secta de Mahoma.» V. etiam Fernán Perez de Guzman,

r  _  ^  •

Generaciones y semblanzas. Cap. XVI. En África se aplicó
A  A ^  A  Í F  1el nombre de e/cñe á los renegados cristianos (Marmol,

r  .  _____________^  - , - v *  T  T - r  T ’Descrip. gen. de Áfr., If, fol. 17, I.'" col. y Diego de Haedb,
Topogr. de Ai fol. 171 r.. I.** col.), á los caballeros
cristianos que estaban al servicio délos príncipes musul
manes (Almacarí, III, 674), y, según Cervantes (Quijote,
Part, I, Cap. XLI, 209), á los mudejares, sin duda alguna
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por ser procedentes de España. Al renegado musulmán,
por más que P. de Alcalá traduzca en su Voc. Elche ó
tornadizo y Tornadizo por mutnágar se le llamó
por los moros constantemente martodd;, «enaciado ó
tornadizo» en el mismo lexicógrafo, «apóstatá in lege» en
R. Martín. V. Müller, Die letztenZeiten von Granada, p.40.
El propio calificativo seles aplicó en Oriente y Africa. Esmás; en este último pais usan los moros palabras dife
rentes para distinguir al renegado musulmán del judío y
del cristiano, llamando al l.° niurtadd, al 2.°
setamí^dX 3.° g-k elche. V. Bocthor in v. Renegat. No 
tiene, pues, razón de ser, en mi humilde sentir ,̂ la aser
ción de Dozy (v. Glos. y Supl.) de que ó fines de la edad
media,se dió el nombre de elche, así al apóstata cristiano
como al musulman.Elchi (en Rui González de Glavijo, Vida del Gran Tamor-
lan, fol. 38). Lo mismo que elche, que el ilustre embaja
dor de Enrique III cerca de Timúr interpretó errónea
mente por «embaxador.»Elemí cast.  ̂gumileme port. el-lenii, «elemí, goma,»
que se encuentra en Bocthor bajo v .  Dozy y Mar-
cel Devic.Elixir cast., cat., malí, y port. D e elicsír, «elixir, la
pis philosophorum» en Freytag, alteración del gr. '̂̂ ipov.
«medicamento seco,» voz que después ha recibido una
significación más ámplia. V. Fleischer, de Glossis Habicht.,
p. 70, ap. Dozy, Glos., 259. Marina y Sousa.Emir cast., cat. y ihall. De_j*J emir, «imperator» en R. Mar
tín, «rey» en P. de Alcalá.Enguera. Lo mismo que alquiler. «Pro enguera de. bestia
caballar pro nocte sex denarios.» Fuero de Nájera, ü]).

^  s

Muñoz, Colee, de Fueros, p. 295.
Enia  ̂eyna cat. De inia, «vas» en R. Martín.Enseco. De ex-xecháa, «esfuergo» en P.de Alcalá.

«E cuando SalaUin vió C[ue non era así como él cuedaba, é
que había fallado grand defendimiento é muy grand enseco

i I
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en lan poca yente de cristianos^ hobo muy grand pesar.»
La Gran Gong, de Ultr., Lib. IV, Cap. CI, p. 547.

VEnxadrez port. Lo mismo que ajedrez.Enxara port. De xara, «silva» en R. Martín, «mata, 
breña» en P. de Alcalá.

sEnxaravia port. Antiguo-tocado de seda que usaban las alca
huetas. Polaina. Sta. Rosa, En la l .“ acepción es el
ár. ex-xarhiya, «strophium capitis■> en Dombay, 82,
voz formada de xerb, «bisus» en R. Martín, lat. bys
sus, gr. púo-a-o?, «lino delgado,» como se lee en Gólio, y no
una clase de seda. En la 2.̂  es el ár. charttb, «me-
dias» en Kaz. y Marcel.Enxaveco, enxavegua, ant. port. Pesca de solhas, e outro
peixe miudü. Rosa, Supl. al Elucid. Red. Moraes.
De ü.Xa.4í.JI ex-xabeca, «rete» en R. Martín, «red como quie
ra, red barredera» en P. de Alcalá; «pesquería» en el Idri-
sí, ap. Amari, Bibl. Arabo-Sicula, p. 32, 1. 7. Dozy.Enxebe. De ex-xebb, «alumen» en R. Martín, «alumbre
piedra» en P. de Alcalá. Marina.

E n x e c o  cast. (Ley dé Partida) y port., eyxeco, eyxeqao, yxe-
co, ant. port. Lo mismo achaque. Marinay Engelmann.Enxeco. De ex-xecc, «dubium» en R. Martín, «duda»
en P. de Alcalá. Marina.Enxerca, enxerga, enxerc¡ua, ant. port. Carne que se vende
fóra do agougue, ou talvez de chacina, e salmuera. Sarita
Rosa, Elucid. De ex-xeric, «pinguedinis expers
caro o en Freytag.

E n x i r a v i a  port. Lo mismo que enxaraina en la 2.f acepción.
V. Ordenagáo do Reino, Liv. V, Tit. 32.Eral. DeAiyI arja, «vitula» en R. Martín, «eral de un año, 
eral ternera» en P. de Alcalá.Erraj. Carbón menudo formado del hueso de la aceituna.
Lo mismo que arraax.

E s c a b e c h e  cast.-y port., escaveche p o r t .  Según Dozy, d e
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ÉSCAQÜE cast. y port. Del persa iíL̂ j) e x -x á h ^  arev.»

Pero con rason, sseñor. vos retravo
^  V

A l vuestro falsete mal juego de escaque.
Cañe, de  B a e n a ,  p. 465.

Escarlata. Del persa sac¡uirtát ó saquirláth^
«vestis lanea quam in regno Francorum texunt; pannus

dei gr. x'jxAác, lat. cyc las , «especie de palio ó•  ^  .  __
vestidura antigua de las mujeres con franjas ó bandas en
sus extremos, bordadas de oro, ó de color de púrpura,
de donde tomó su nombre de cyclas.'n V. Serv. a d  Virgii,^
A e a e k L I ,  182; Juv. VI, 258; Prop. IV, 7, 40; Lamprid.
A l e x ,  Seo.^ 41, ap. Rich, D ic t ,  des  A n t iq u i te s  Rorrmines et
Greques^ p. 218. Sobre el origen de esta voz.y su signifl-:

.b ótílw
cLaton)-e^ el nombre de una ciudad de los Rúm en la 
cual se fabrican los vestidos de lana llamados S I -
c lá t , y otras telas, las cuales recibieron su nombre de
aquella población. Ignoro si en las C yclades  (K'jxXáSs?), is
las del mar Egeo, con cuyo nombre parecen tener analogía
las formas persas, existirían fábricas de esta especie. P r i
mitivamente escarlata, así como ciclaton,
valía co/or a^a/. '

R scazari. De a lca p a r í , «estrecho, prolongado.» «Que
el dicho maestro sepa fazer arcos grandes y pequeños.
asi redondos, y jubizles, como esca sa r is .  O rd .  d e  Seo.,
Tit.  d e  los A lb a ñ íe s , fol. 150.

Escuba. Tal vez corrupción des..¡.¿\j| a l ja b a . «Que el que hu
biese de ser examinado para sastre sepa cortar... una ca-

_ ^

pa lombarda; é una escuba: é una chamarra.» O rd. d e
Seo., T it .  d e  los sas tres ,  ca lce teros  y  Jugueteros , fol. 150.

Espáy. Lo mismo que c ipayo .
Espinaca cast., esp inafre  port. Del ár.-persa Axá.. ]̂ isñnách

o ÛLh.wI isfánach, «spinachium, spinacea oleracea» en 
Freytag, que algunos han querido traer del gr. mod. o-to-
váx(,a. Sousa v Marcel Devic.

/

*
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Estol val. Por razón de su forma, Engelmann prefiere deri
var esta voz de la aráb. ostól, mejor que de la griega 
(Txó'koc,, opinión que abona Dozy aduciendo la cat. hosiol  
que se encuentra en la C rónica  d e  D . P e d r o  I V  el Cere
m onioso , p. 345, ed. Bofarull.

Estragón, ta r a g o n a  cñs\, . ,estragcto\)ori. Del ár.-pers.
ta r jó n , que se registra en Aben Albeitár, Avicena y Razi, 
derivado del gr. Spáxwv, lat. d ra c o .  Marcel Devic.

ExabRba. L o mismo que a x a b eb a . V. P o e m a  d e A l f .  Onceno, 
copla 408.

Examita. De ü.jUxí.JI e x - x a m á ta ,  e sc -xam ita  por la ¿me/a, 
«vilis» en R. Martín, «denuesto, denuesto diciendo tachas, 
desonrrá, mengua desonrra, quitamiento de onrra, infa
mia, verguenga con infamia, señal de infamia, envergonga- 
miento» en P. de Alcalá. «Más que la perdición examita.)-)
Carta de Alonso del Castillo á Hernando el Ferró, M em o -

\ ̂

r ia l  h is t .  esp ., III, 23.
Exaqueca. L o mismo que ja q u e c a .
Exarique. L o mismo que a.5?arígae. «... et totos vestros e£ca- 

r iqu es  qiíod vobis dedi concedo..., etc.» F uero  de  los p o 
b la d o res  m o z á r a b e s  d e  M edien  en Aragón, ap. Muñoz, 
Colee, d e  fu e r o s ,  p. 504.

Exartia. be si.A.wĵ Jl ea-sarstga, «haubans, cordages qúi tie- 
nentlesmáts» en Boethor. «Equi sien tenguts que no deva
laren en les terres en que no a doanes, sino per necessitat 
ó !e x a r t ia  ó de viandes, Ó per altres estruments que agues-
sen mester.» M cdlot

M on tp e l le r
año de 1312-13. V . Chartes  inécl. d e  la B ib l .  B o y a l ,  p. 34.

•  * w

«exe como en el juego de axedres» en P. de Alcalá. 
Exortivo. Lo mismo que e ix o r t in s .  «Et q u ldictus zalmedi

na ea?oríít?os quoscumque ponere voluerit ad iustitiam 
exercendam.» Privilegio otorgado por el rey D. Jaime I ó 
los pobladores sarracenos de Játiva, ap. Salvó y Sainz de 
Baranda, Colee, d e  doc. inéd ., XVIII, p. 62-68.
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F aca east. y port. De ji- ĵsy°a7y'a, ĉa  ̂mediante Ia síncopa de 
Ia r  y Ia transcripción dei  ̂( j )  por la c, «cuItellus)) en Ra i
mundo Martin, y en la glosa «cultellus unius palmi», «cus
pis latior hastae» eh Freytag. La A c a d .  trae esta voz de la
1 f 7 • /-k m  —Icit. J ’cílco^ c¿tŜ  ((fsIcGj 1& hoz ó cuchillo corvo» en Cicerón

 ̂  ̂ ____  ^1 1 I Y # kF aqame port, De hagan , «equus,» y en la glosa «pul-
ger» en R. Martín. Moura. V. Sta. Rosa, E lu c id a r io ,  R,? r ^ '  v' 7SupLj, p. 40.

FADAN,fadin, ant. Prov. de Granada. De faddcui^ f a d -  
d i f i^ o i  la 2/7̂ e/ei(̂ . ((campus» en R, Martín^ «agri spatium
ejuadrigentorum Kcc^ebeh (Mensura auteiYi sex ulnas

A l t *   ̂ ^

et tertiam ulnae partem habet})) en Freytag, acampo, terre-
no, yugada» en Boethor y Marcel. Esta voz se encuentra
___ ________  _ l T " * 7 7 - » - T f «

en el L ib .  d e  H ab tees  y en las escrituras aráb, romanza-
T T • • • _

das de principios del siglo X V I. V. P ro to c o lo s  de Arnbro-
t  >.n —. ^ - T • *^*r r t ,  • . _ -

sio y de Rernardo Xarafí, A r c h iv o  g e n e r a l  d e  n o ta r io s  d e
G ra n a d a .

4

Fadiá port. De s>hs f a d d a ,  «moneda de plata» en Marcel,

«pieza de moneda en Egipto, cuyo valor es -A  de una pias-
tra en Kaz. Moura da por etimología fiddía^ «de
plata.» «Aínda gastava por dia quarenta m il ñdías.D  Rarr.,
D ec. II , Cap. 9.

M e m o r ia s
c a t . )  y val. Mancebo. De f a t í ,  que significa lo mismo.
k ▼ k V- Nr-  ̂ i 'X k ^  %  M ^.lis-

9 9 W

de dátiles y de leche.

Falaque cast.,/n/aca port. De f a l a c a ,  nombre de un ins-
50
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trumento de suplicio, cuya descripción
Sousá, V estig ios , p. 123.

Falca cast., cat., malí., port. y val. Cuña
«astula» en R. Martín.

Falifa port. Pellica. Sta. Rosa, Elucicl. , 1,425. De j a n í -
f a ,  «especie de manto hecho de lana ó de pelo de cabra.» 
V . Dozy, D ict.  des  nom s des  vé tem ., p. 175-176. Engel- 
mann. E l mismo origen asigna Dozy á la voz f a l i f a  que 
se encuentra en las Cortes de  León  y  d e  C as t i l la , 1,70: 

«piel de corderos que ha nombre/a/?/«.»
Falleb.a cast. y cat. De s ^ ^ L ja l lá b a ,  «aldaba, taravilla para

puertas» en el P. Le rehundí.
Falqüia cast. y val. Especie de cabestro ó cabezón doble. 

Según la Acad., de &Xis/atea, «bozal.» '
Falúa cast., cat., malí, y port. Aunque los etimologistas de

rivan esta palabra de la aráb. -sLf^ifaluca, debo observar 
que bajo su propia forma se encuentra en el siguiente 
pasage: «Cada uno de los Em ires debió hacer construir

’ un navio llamado cAetea y una barca pequeña
designada por el vocablo /ateta, destinada á trans

portar las provisiones de boca y otros objetos.» Makrizi,

M a m l. ,  II, 2, 273, ap. Dozy, Supl.
Faluca, ant. cast. y val., f a l u g a  port. y val. De R/ î¿ falúca^  

«phaselus» en Dombay, «chalupa» en Boethor, Marcel y 
Hélot, «chalupa de nave» en Humbert, «barca» en Henry. 
Yo  creo que Mr. Jal está en lo cierto cuando pone en re
lación ü./j.E/atetea con /ote, «navis» en Freytag, voz 
Usada ciertamente en la edad media por el púeblo aráb.- 
hispano, aunque no se registre en R. Martín y P. de A l
calá, pues de otra suerte no se explica la existencia de 
haloque, que tiene la misma procedencia, en documentos 
tan antiguos como las L eyes  de  P a r t i d a .  Es más; la dic
ción ^ Ü  f o l c  delKam üs no es por ventura arcaica y añeja, 
usada única y exclusivamente por los poetas, como afir
ma Dozy, sino popular y común entre la gente arábigo- 
africana y oriental, encontrándose en los dic. de Marcel,
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o, Henry y en el Voc. A r á b - F r a n p .  con las acep
ciones de batel, barco, bote, falúa, esquife. E l turco 

fo lc ,  «a ship, boat» en Redhouse, confirma el hecho de 
que el vocablo en cuestión pertenecía á la lengua hablada, 
de donde, como dice muy bien el clarísimo orientalista 
holandés, traen su origen los términos europeos de estir
pe arábiga. •

Fanal cast., cat., malí., port. y val. De f a n á r ,  «laterna)) 
en R. Martín, «lanterna» en P. de Alcalá, del gr. ípávo? o 
cpavó?, «antorcha.» V. Diez y Donkin, art. F alo .

Fanega cast., cat., malí, y port.,/aneca \ lú ., h a n e g a  cast. De 
h.2a;.í/ a«íca, «saccus magnus, p e e ,  quo exportatur lutum»

I

en Freytag, Los moros habían olvidado el origen de esta 
voz, pues en una escritura granadina del siglo X V  se lee: 
g.*’i RjtAÁá’ cam/í, «una fanega de trigo,» forma que 
declara su procedencia del cast./aneí/a.

Fanfarrón cast.,/cm/arró cat. y malL./tm/a/rao port.,/a/i-
f u r r i ñ a  goW., p o m p a r r o y a  base. Diez y Donkin con otros

\ \

etimologistas consideran esta voz como onomatopeyiea.
Marina la deriva del v. f c u y a r a ,  «gloria se iactavit 
inani.» Á  ser de origen arábigo, preferiría la etimología 
jLiji/ar/fi/'’, «multiloquus» en Freytag, «bavard, locuace» 
en Kaz., que traen Casiri y Moura. V. Sousa, Vestigios^ 
p. 124, y Scheler, D ic t .  d ’Étym.., art, Fanfare¡, p. 185.

F anga cast. y, port. De s.2áí f a n c a ,  que se encuentra"en ef Be- 
crí, autor del siglo X I, el cual dice (p. 113): «que \a,fanccl 
de Córdoba contenia en su tiempo veinte almudes.» Dozy,

F aquí. L o mismo que a lfaqu í ,
F aquir  cast. y port.,/a/ím cast. De faquir^  «pauper» en

4  ♦

R. Martín, «pobre, varón ó mujer» en P. de Alcalá. Sousa.
F a r a . Especie de serpiente que hace surco en la tierra cuan

do camina. La  A c a d .  da á esta voz una etimología aráb. 
Á  tener este origen podría derivarse de h á r iy a ,  «se
nio extenuata tJípera, ut n ih il praeter caput, venenum et 
animam eius supersit; quae omnium deterrima» en Frey
tag, si la palabra en cuestión no fuera otra cosa que la lat.

\

\(
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f e r a ,  que entre sus varias acepciones tiene la de «serpien
te» en Hygino.

¥ AVíKSA^GK, p a r a s a n g a  cast. y port. Del lat. p a r a s a n g a ,  del 
gr. TrapaTáyy-Ai?, del persa f a r s a n g  de tres puntos),
«via trium m illiarium  s. duodecim m illium  cubitorum» 
voz derivada probablemente de j i  /a r  por ]_p f a r á  
sang,.q\xQ vale propiamente acl Lapidem. V . Vullers. Del 
vocablo persa, que se encuentra también en el siriaco ,̂ 
proceden el caldeo f a r s a h y  el ár. ^ 
en R. Martín.

Farda. Lo mismo que a l f a r d a ,  1.“’ art.
Farda port. Vestido de uniforme. De f a r d ,  «pannus s. 

vestimentum» en Freytag,'«vestido» en Kaz.
Farda. Lo mismo que a  f a r d a ,  3.“’ art.
Farda. Lo mismo que
Fardo cast._, cat., malí., port. y va l.,/arf val. De f a r d a ,  

«fardo, paquete de mercancías» en Kaz., Beáussier, Mar- 
cel, Cañes  ̂Cuche/Henry, P. Bernardino González, y de 
Sacy, «lio, fardo» en el P. la Torre, «cada una de las dos 
mitades en que suele distribuirse una carga» en el P. Ler- 
chundi, «sarcina' mercium» en Freytag, que la llama vo x  

p e r e g r in a ,  acaso por su semejanza con la gr. ®op7ro;, «onus,
sarcina,» gr. mod. fopzwv, «fardeau» en L. d^Aguen. Marina 
y Moura.

FARFARA. E l tusílago, planta. La jájara ó telilla sutil del 
huevo. En la I.® acepción es el lat. f a r f a r u s  que se encuen
tra en P lin io  con la propia acepción. Sobre la naturaleza 
y propiedades medicinales de esta planta, véase á Dioso.,  
ilustrado por Laguna, Lib. III, p. 324 y 325. En la 2.® es lo 
mismo que a la r a ,  q. v.

Fariseo, cast.,/arísetí cat. y val. De-¿?n3 /ard¿c, «pharisseus, 
separatus, singularis,» r. ©ib se p a ra v i t ,  d i s t in x i t .  V. Ge- 
senius.

Faron cat. y gall. Lo mismo que harón .
Si nol dan de las espuelas al caballo  f a r o n .
Nunca pierde faronía, nin vale un pepion.

Arcipreste de Hita, C ant, , copla 615.
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Farota. Mujer descarada y sin juicio. A c a d .  De %hj^í.jaró-  

ta, «mulier im probaren Freytag, «femme mechante» en
Kazim irski.

Farraghador port. Según Dozy, que ha encontrado esta voz
en V ictor (T eso ro  de  Las tres lenguas) , de i f a r c h ,  »pu-

T  T  •  -  O x

dendum muliebre,» «vulva» en R. Martín^ hicieron los
moriscos el v./arracAa/’, y de él el sust./arracAarZo/’ .

Farre. Lo mismo que arre .
Con vna flaca cuerda non alzarás grand tranca^
Nin por vn so lo/arre  non anda bestia manca.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 491.
Farropo port. Cordero, carnero grande y castrado. D e ' 'i j

j a r ó f ,  «agnus» en R. Martín, «cordero» en P. de Alcalá,
«agnus (m a s )  vel quum robustus est et pascit» en Frey
tag. Levem por offerenda a M issa cantada dous alqueires
de pam amassado e hum/arropo„ e huma quarta de vinho.»
Test, d a  Uti. de 1463, ap. Sta. Rosa, Supl.  a l  E  lucid.

Farruca. Especie de chaqueta larga ó levita corta que hace
años se usaba en Granada. De f i i r ú c a .  «tunica semi

• i  - 1  T  ^

cordeb ii ja  dicitur» en Freytag.
Farruco. Gallego ó asturiano joven recien venido de su tie

rra. AcacZ. Probablemente de ó j / i  f a r ú c  ó rsj/  f a r r u c a ,
«tímido, medroso.»

Fata, ant. cast., h a ta , ant. cast., gall. y port., h a s ta  cast. De
h a tta , «usque» en R. Martín, «basta, preposición o en^ —

P. de Alcalá.

Fatel gall. Saya con pliegues ó alorzas. Cuveiro. F a t e l , f a -
lo l b. lat. De 'slrcá f a d l e ,  pl. JL*ai i idé l , «vestido diario, ves
tido con que se trabaja, vestido de noche con el que se
acuestan.» Este último sentido es aplicable al siguiente
pasage: «Et donamus tibi veinte Lectos cum suos tapetes
et almocalas de paleo, et degrentisco, cum suos plumatos.
paleos, et gretciscos, et suas sabanas literatas, et fú te le s
alfanegues in panos gratiscos.» E s c r i tu r a  de  f u n d a c ió n
d e i  M o n a s te r io  d e  S. Cosme y  S. D a m ia n  d e  C ooarrub iaspo i

« M i t e
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los Condes d e  C as t i l la  G arci F e r n a n d e z  ij su  m u je r  d o ñ a  
A o a  en 25 d e  D ic iem b re  de  978, ap. Muñoz, Colee, d e / a e 
ros, m .F & io s  f  á teles a l /an egu es  debían de ser como
especie de mantas 6 abrigos de cama forrados de pieles 
de comadrejas blancas, que es lo que significa la dicción
alfanegue, / u f a n e e ,  «mustelafoenaria.» 
iTEXA cQ.&i.,fatixa port. De f a t t é x a , «crucibulum» en 
R. Martin, «candil de hierro o metal» en 'el P . la Torre,
«lamparita de cristal» en el P. Lerchundi.

«hila» en Marcel, Hélot y Bocthor,

Müller.
Pero las sus abtezas e los sus ricos vestidos.
Poco ha que es muerta, avn non son mollidos,
Tener uos lo e a grado que me sean vendidos,
De que fagamos f a t i l a s  los que somos feridos.

L ib re  de  A ppo llon io , copla 443.
Patita port. De tó /a íto , «tajada» en Beggren y Marcel, ó 

me]OV de ■»:i[Afatita, ñ t í ta  p o r  la. im éla , «migaja de cual

quier cosa» en P. de Alcalá. Sousa y Dozy.
F avarraz . Lo mismo que a&urra.s’.' «etun cuarto de onza

d e f a ü a r r a z  molido, et átalo en un trapo, etc.» L ib .  d e  la 
C a za  de Pero López de Ayala, B ib . Ven., III, p. 215. Á  la 
p. 343 de la misma obra se encuentra la lorma/auarrtts. 

F aza gall. Fleredad. Lo mismo que h a za .
F edea port. Moneda asiática. Fonseca. V . f a d i a .
F edello gall. Lo mismo que  f o d o l í .
F ervion . De fo rb iy ó n ,  forma ár. del lat. euphorbium .  

Dozy. ((Feroion é cortezas de asiengo.» Lib . d e  la M ont.  
del rey D. Alf., fol. 19 a.

F il e l i, / ? / í7¿ cast., port. De fileli, adj. formado
del n. pr. Tafllelt, ciudad del imperio de Marruecos, donde 
se fabricaban estas suertes de telas. Defrémery. V. Mar
mol, D escrip . gen . d e  Á fr ic a ,  II, fol. 33 y 102, y III, fol. 8. 

F in cast.,/m  port. De fe n n ,  «liber» en Freytag, nombre 
que lleva cada una de las partes del Canon de Avicena. 
Sousa y Müller.
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Mintióme sin dubda el ñn  de Abicena
L a  d a n s a  d e  la m uerte .

Firman cast.,/irmao,/ormdo port. Del persa f irm án ,  
«orden, decreto, mandato ,̂ rescripto real.» Sousa.

f o d o l í ,  «presuntuo-Fodolí cast. y gall.,/ode/z val. De
9

sus» en R. Martin, «hombre cpie mucho manda» en P. de
Alcalá,'«rebus ad ipsum non spectantibus occupatus» en
Freytag. Dozy. En Alonso dei Castillo se lee ( M e m o r ia lh is t .
esp., III, 24): «Acordé luego de dar parte desto al Exc.mo

señor duque de Sesa, aunque con miedo é recelo é ver-
guenga, no me.tuviesen como dizen por f o d o l í  é atrevido
en las'cosas que no me es dado hablar en ellaŝ , etc.»

Foel. Prov. de Granada. Guiñapo, jarambel, género de des
echo. De njU*-ño/e/a, «vilis, pravus, in quo nihil boni.
sive homo, sive res» en Freytag, «desecho, todo lo que
hay de más bajo, vil ó malo, así de las cosas como délas
personas» en Kaz.

Foluz cast.,/o//e (en el P. Berganza, ap. Sta. Rosa, ELucid.),
f o lu s  gall. y p o r t . ,  fu lu .s port. De fo lú s ,  pl. de ̂ J^¡¿fals,
«obolus» en Freytog, «media blanca moneda, cornado di
nero, cornado tercio de blanca, meaja moneda» en P. de
Alcalá, procedente del gr. cpóIA'.?. Sousa y Dozy.

Fomahant, / oma/zan¿e. Estrella de primera magnitud. Alte
ración de ■y i^ifom alhút, «la boca del pez,» una délas
quince estrellas que atribuye Alfergani al signo de acua
rio. Dozy.

Fombra. Lo mismo que a lfom bra . «E fallaron que estaua el
Señor assentado en vn estrado llano so vna f o m b r a  de vn
paño de seda con dos mástiles.» Clavijo, V id a  d e l  Gran
T a m o r la n , fol. 24 r.

Fonda. De ^os.xí f o n d a c ,  f o n d a ,  mediante el apócope de la c,
forma vulgar por/o/2doc, «mesón» en Marcel. La voz ár.
es una alteración de la gr. TravSoyelov, ó más bien de TT:ávSo/.oí
ó -návSô o?, como observa atinadamente Marcel Devic. Ma
rina y Müller.

Fondaca, ant. gall, Almacén, Lo mismo que a lh ó n d ig a .
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F oque. De f a q u i h , «jurista» en R. Martín, «clérigo de or
den eclesiástica» en P. de Alcalá. Dozy.

F o rra . De horro., «libre.» «Si por aventura el poblador de
Oreja oviere heredad en otra tierra cualquier, tengala/o-

i rra.í> Fuero d e  los p o b la d o re s  d e  A u r e l ia ,  ap. Muñoz,
Colee, d e  fu e r o s ,  p. 526.

\ F orro . De j h orr , «libre.» «Item, si ha mester un hom/o-
r r o ,  pot pendre aquellper un sou cascun jornal.» Capí
tulos d e l  a r r ie n d o  d e l  lu g a r  d e  A l fa fo r a ,  ap. Salvá y Sainz
de Raranda, Colee, d e  doc. inéd . , XVIII, p. 75-79.

F orro cast., cat. y port.,/orr va l.,/orm a base., aforro , ant.
^  *

cast. De j j i/ a m , «vestimentum pelliceum» en el Kamus y
en Alcheuhari, que con la acepción de «forro» se registra
en Marcel y Boethor, r. \ f  f a r a ,  que en 2."̂  vale «pellibus
suffulsit wesíem» en Freytag. La forma genuinamentearáb.-
hisp. es  ^ í fo r  ó f o r r o ,  que se halla en unos versos del D i
v á n  de Ahen Cuzmán, fol. 53 r., insertados por Simonet
en el art. C a n th a b á r  áe  su Glos. E l ilustre orientalista se
inclina, fundado en el damma inicial que lleva aquel nom
bre, á su derivación del esp .  f o r r o .  Sin embargo, la misma
vocal inicial tiene f o r t ia ,  «fourrure» en Marcel, voca
blo cuya procedencia aráb. parece indubitada.

F ostul. De f o x t ú l ,  «velo ó toca de mujer» en P. de
Alcalá, «toca encarnada que llevan en Marruecos las ju 
días, llamada por otro nombre occiyya>^ en el P. Ler-
chundi. «Un f o s tu l  colorado con cabos de oro.» B ien es  de
A n d r é s  A seh a ch e , A r ch . de la Alham bra , leg. 220. Esta

■ voz tiene el propio origen que fu s ta l .
F ota port. De /oda, «mantilla, mantellina» en Marcel,

«panni species ex India deportari soliti vel pallii striati» en
}  ■ F re j ia g ,  d e l p e r s .  f á t a h .  Sousa. «Os Nobres trazem

F otas  na cabepa com cadilhos de seda.» Damiao de Goes
M a n o e l

Foz, ant. Alfoz. Hozó angostura de rio. A c a d .  En la í,® acep
ción es el ár. jj. J) a lh ó z , «región, término jurisdiccional.
V. a lfoz .  F n  la 2,“ es el lat./aaces, que, además de.fauces,
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garguero y gorja, vale estrecho, boca, estrechura, desfi

ladero. Cf. alfaque.
Y kw¿, f r e s a .  D q f e r t s ,  «fimus in ventrículo animalis)) en

Freytag, hebr. iris f e r e x ,  «excrementa, fimus, faeces in
ventriculo» en Gesenius. Marina.

Friso. Lo mismo que a lf is .
fu la n o .  TiQ fulcui, «quidam, quaedam» en Frey-

tag, «talis» en R. Martín, «fulano, nombre apelativo» en

P. de Alcalá. Marina.
\

f i l i a n
Luego sedia lotro aguisado é presto.

L ib ro  d e  A l e x a n d r e ,  copla 1832.

Fulana. De u A í  f u la n a ,  fem. de f a lú n ,  «.... un pez de 
los peces áe f u la n a  isla que lo non conoce ninguno sinon
yo.» C alila  é D y m n a ,  p. 75. En Berceo, M ila g r o s  d e  N u es 
t r a  S eñ ora , copla 170, se lee;

FijOj disso la madre, á rogarvos venia
Por alm.a de un monge de f u l a n a  mongia.

Fuindago cast. y gall. De Jio^^x^fondac^ «stabulum)) en Rai
mundo Martín, y en la gXo'AO.velfondee^ «albóndiga)) en
P. de Alcalá. Casiri.

Fusique /̂¿¿¿c/gae. f a u x i q ,  «capsa pulvere et globo
impleta, tormentis sclopetisque aptata» en Freytag, ó de

f a x c ic ^ f a x iq  por la irnela^ «cartucho.))
Fustal. Fustán, especie de tela de seda ó de algodón. De

Uf iX A fu x tá l ,  «fustán» en P. de Alcalá, alteración de DLL
F u stá t , nombre de la Ciudad fundada en los tiempos del
Califa Ornar por su lugarteniente Am r ben Alas, durante
la conquista del Egipto, llamada impropiamente por los
Europeos el Viejo Cairo, donde se fabricaba esta suerte
de tela. «Una toca de s e d a c o l o r a d a  con media onza
de hilo de oro á las orillas.)) B ienes  que llevó L eo n o r  l i a -

4

laquia, cu an do  casó con F rancisco  Abenaquil^, Argh. de la
Alhambra. La misma voz se encuentra en la relación de
los bienes de Isabel Márcale^ mujer de Lu is  Abenzaide,

51
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V. Leg. 172 del expresado A rc h io o  y cf. Simonet, Gíos 
d e  Voc. Ibér. y  L a t . ,  art. F iix tá l .

mo que f á s ta l .
f u s ta n y  val.,/asMo

Gaban cast.  ̂cat. y malí., gah do , gabbáo  port., gabanáhñSQ.  
Según Casiri, de auii a6d, «especie de vestidura.» Moura 
y Littré'dan por etimología de esta voz 1.«̂ aba, «túnica 
lanea manicis ad cubitum tantummodo pertingentibus 
instructa.» De traer origen aráb. más llano sería derivarla 
del ár.-persa Ls ca6á„ «túnica v irilis exterior,yjec. Persica: 
quae sub axillis per obliquum duplicatur.» Yo  creo, 'no 
obstante, con Scheler que g a b a n  viene de un vocablo b. 
lat. capanus, formado de capa.

Gabar port. y val. Alabar, engrandecer, realzar. Del v. ár.
cubara , que en 2.'" forma significa lo mismo. Moura.

Gabarra cast., cat., malí, y,port., g a b a rre s ,  pl. val. De 
g a b á r a ,  «gabarra» en Marcel, ó de (0' de tres puntos) 
g a b a r r a ,  que vale lo mismo, en Beaussier, gr. mod. ya[3áp e 
E l vocablo, sin embargo, no es de estirpe aráb. En sentir 
de Scheler pertenece á la misma familia que el lat. g a b a 
ta , «plato» en Marcial, VII, 48, y XI, 31. Fundado acaso 
Simonet en que en el b. bretón se encuentra aquella pa
labra bajo la forma k ó b a r , la cree de origen céltico. Tal 
vez el término en cuestión no sea más que metátesis del
lat. cara b u s  que se registra en S. Isidoro, O rí^ .,XIX, 1, 26.

GíhSkzo. Y . b a g a zo .
Gabela cast., base, y val,, g ah e llg  cat. y port., grabelá  b ase,,
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g a b lu m , g o b u lu m , g a b e l la  b. lat. De cabú la , «gabela
en italiano pomo alcavala» en P. de Alcalá. Moura. Diez
rechaza esta etimología fundado en que el o  (q )  inicial
del n. ár. no ha podido convertirse en g. Dozy y Marcel
Devic desvanecen este reparo, poniendo como ejemplo de
dicha transformación la palabra a lg o d ó n  derivada de 
colon. La sinonimia que el docto monje Jerónimo estable-.
ce entre g a b e la  y a lc a v a la  abona el parecer de los orien
talistas citados. Sin embargo, si la etimología no satisfa
ciera, yo creo podrían traerse las voces de este art. de la
aráb. ch a w éla , gabela, mediante la transcripción del 

(ch )  por la  ̂y del 5 fioj por la b, que con la acepción de
«impuesto, derecho impuesto» se encuentra en Bocthor. En
el Voc. d e  la Crest. del P. Lerchundi y Simonet se regis-
tra el plural a c h w á l  con el significado de «rentas.» -

i  ^  —

Gabilla cast., gabéllavdX .,  g a b e la  gaW., g a v e la  gall. y port.,
g a v i l l a  cast., base, y cat., g a v e l l  cat., g a v e l la  cat., malí.
y val., g a v ic o a  base. Haz de leña, sarmientos, cañas de
trigo ó cebada. Junta de muchas personas. Según Diez y
Donkin, en la,l.'‘ acepción es el lat. capulus, capellus, ca
pellct. Cf. m a rtu lu s ,  scrophiila  que dan m a rte l lu s  y scro
p h e l la .  En la 2.“ la cree Dozy derivada de cab íla , «tri
bu.» Á  lo que pienso, en uno y otro sentido es aplicable á
q a b i l la la  etimología de Diez.

Gacel cast. y val., port., _^ace¿a cast., g a se la  cat. y
malí., g a z e l la ,  g a se l la , ant. govi . ,  g a n c e la  cast. y gall. De

g a z é l Y  g a s e la ,  «dama» en R. Martín, «gacela» en
Kaz. En los Lib . A l f .  d e l  saber  d e  A s i r . ,  1, 19, se halla A l-
g a ce l  en el mismo sentido. Sousa y Dozy 

Gacela  cast., ^ase/cat. Poemita amoroso, g a se l ,  «poe
sía erótica.» Según d'Herbelot es un poema que no debe
pasar de diez y siete ó diez y ocho dísticos; pues cuando
excede de este número se llama c a s id a . V. Marcel
Devic, D ic t .  D ’É ty m .  F rang ., art. Ghasel.

Gaché. Andalucía. Entre el pueblo bajo, cortejo, querido.
Tal vez de a á x é q ,  «gaxé,» por la transcripción del £
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AOA
/ . (a in )  por la  ̂y apócope del (q ) ,  «amante, libertino,

lascivo.»

/

i ,

Ga fa r . Tributo que los cristianos y judíos de Oriente pagan 
á'los turcos bajo cuyo dominio viven. Probablemente de 

j a f á r a ,  «praesidii, defensionis praemium» en Frey- 
tag, «salario del que deflende ó protege» en Kaz. «Cliega- 
mos a huma casa feita de madeira, ém que estaváo huns 
Mouros, que arrecadaváo o g a f a r  á o s  passageiros.» I t in e r .  ̂
de Antonio Tenreiro, cap. 46, p. 388.

Ga fe t e . Corchete. Según Dozy, trasposición del ór. > «i Ua 
j a t t é f  gov  jo t té f ,  c[\xe vale lo mismo; pero el ilustre orien
talista no paró mientes en que el vocablo cast. es simple
mente un dim. de g a fa ,  procedente del célto-gaéi. g a f ,  
bret. g w á f  «uncus, hamus ferro cuspidatus.» V. Diez y 
Donkin, art. Gafa, y Scheler, art. Goffe.

Ga fete  V. a lgañ te .
Galan cast., cat., malí, y port., g a lá  val. Según Diefembach 

y  Diez, del ant. al. geil , «altivo, ostentoso,» angl.-sajon g á l ,  
«vigoroso, gallardo.» Este es también el parecer de Sche
ler, que yo aceptaría, si la voz en cuestión no fuera la 
aráb. f.:±L go lán i, que, además dejóven, adolescente, tiene 
en el P. Bernardino González la acepción de galan, siendo 
sinónima en el mismo lexicógrafo de j a r i f o ,  y en
Vullers de  m a ’ascúm, «amasius,» enamorado.

Galanga cast. y port., g a r e n g a l  (L ib .  d e  A le x a n d r e ,  copla 
1301), g a r in g a l  cast., g a la n g á l ,  c a la n c a  cat. en Gapmany, 
M em . hist. sobre la m a r in a  de  B a rc e lo n a , II, 20, v III, 162.

V  7  /

n.28. De. ^ l:^ A í-J a la n ch á n , «galanga,» nombre de cierta 
raiz importada de China y Java, semejante al acoro. V. La
guna, A n o t .  á  Dioso., Lib. J, p. 13. Diez y Dozy.

Galápago . De calo.bbac, «tartaruga» en R. Martín, «ga
lápago» en- P. de Alcalá, que bajo la forma calcibac  
se encuentra en Aben Buclórix y en Aben Cholchol,- voca
blo ant. esp., probablemente célta, según Simonet. V. Glos. 
d e  Voc. Ibér. y  L a t . ,  art. C alápac , p. 73.

Galapo . Según la A cad.,- de ^JLi cálah , «forma» en Freytag.
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Galbana, g a lg a n a .  Legumbre. De siUL .̂ c/?a/6áfta, «galgana 
legumbre» en P. de Alcalá y en el P. Lerchundi. En Rai"
mundo Martin se encuentra la forma chulhána , con
la acepción de ((pifá.»

Galdifa. Lo mismo que
G ald ifa  e padre santo,
Cabeca de consolación

t

Escudo noble e manto
De quantos en el mundo son.

P o e m a  d e  A lfo n so  Onceno^ copla 919.
Galena. De g a l ín a ,  «bonanza, calma en el mar» en Ka-

zim irsk i y Bocthor. Como esta voz no se encuentra en los
d ic . del ár. lit. es muy posible que haya,pasado a los dia
lectos vulgares africanos del gr. yaL/iVíi, «calma de la mar.
serenidad, tiempo sereno.»

Gálibo. Marina. Plantilla con arreglo á la cual se hacen los
cuadernos desde la cuadra á la amura. Según la Mead.,
del k Y c á l i b , «molde.»

Galima. Hurto frecuente y pequeño. A c a d .  De s*a;.£ g a n ím a ,
«preda» en R. Martín, «botín, despojo, robo de armados.
robo de enemigos, despojo de enemigos» en P. de Alcalá,
«praeda, rapina» en Freytag. Marina. «.... que aquellos le
servirían otra vez de traer otra g a l im a ,  que con este nom
bre llaman allí á los despojos quede los cristianos toman.»
Cervantes, L a  española  ing lesa , p. 205.

Gálls, pl. val. Bollir Taigua á gálls. Lavernia. De jíRc. g a l iy a .
«bullitus unus» en Freytag. Dozy.

Gambax, ant. cast., cam bas , ant. port. Especie de jubón col
chado que se traía debajo de la coraza. De j L á¿. g o n b á s ,  
«preputium» (léase p e rp u n c tu m )  en R. Martín, «jubón.
vestido nuevo» en P. de Alcalá, del b. lat. b a m b a x j  bom 
b a x ,  gr. mod. (3a[A[3â  (gossypium), según Dozy, por ha
cerse ó forrarse de algodón. V . Dozy, SupL , II, 228, y
Simonet, Gto.s., art. G om báz, p. 250. Pero como las expre
sadas voces del b. lat. no son para mí más que alteracio- .,
nes de la lat. b o m b y x  ó bom bicius, gr. póv¡3û , «seda, tela
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de seda,» soy de parecer que hay que vincular en estas
últimas la etimología, señaladamente si se tiene en cuen
ta que g a m b a x  se hacía de ordinario de seda ó de fin í
simo lino,,como se ve por el pasage siguiente: «... vistióse
el Obispo un gcunbax  de xamete, é sobre él la loriga, que
era muy fuertemente obrada.» L a  Gran Conq, d e  Ultr.,
Lib. II, Cap. CIX, p. 255, y en estos versos del L ib ro  de
A le x a n d r e ,  copla 430.

Armós el buen cuerpo ardido e muy leal.
Vestió acarona un g a m b a x  de gendal,
Dessuso la loriga blanca-cuerno xristal:
Fijo, dixo su padre. Dios te cure de mal.
cast., cam upa , ganiuQa vál. y port., c a m u m  cat..

ca m u rg a  gov\, .  La A c a d .  trae esta voz de cham ás,
forma aráb. de la persa de tres puntos) g a i im íx .
«bubalus» en Vullers. Pero como la dicción cast. vale an-
dílope y piel de antílope, y no búfalo ni piel de búfalo, me
parece preferible la etimología de Diez y Donkin, que con
sideran aquella palabra como una derivación de la lat.
d a m a ,  de donde nuestro g a m o .  Cf. golfín  del lat. delph in .

Gancela cast. y gall. Lo  mismo que g a ce la . «... et por ende
son loados los ojos de la g a n c e la  que son mas prietos que
los de ninguna otra animaba.» E l  Conde L u ca n o r , En-
xemplo V.

Ganchó . M irar de reojo. Según Dozy, de gonch , «ama-
toria feminaegesticulatio»,en Freytag, «nictatio oculi, blan
ditiae amatoriae» en Vullers, «agaceries, oeillades, minau-
deries» en Kazim irski. Yo  creo, sin embargo, que lapalabra
gan ch o  no es otra cosa que la \ai. uncus (gr. «garfio
ó gancho» en Liv., usada por Juan Alf. de Baena en sen
tido figurado en los siguientes versos:

Muy noble, discreto, mi mal es mas ancho
Ca me tornó prieto é triste Don Sancho,
Agüela con peto lo pique ó garrancho.
Ca sy me souieto, rremira de gancho

C añ e . .de  B a e n a ,  p. 493.

1

*  - / V f N *

♦ 1 H  • D mi

t

X •

■i- k.■'Vj
i  . s  ‘ - I

.  .

. . I

! i

A  . ̂  J

? -t'
«  •  J

L t4 * ♦ 
% ♦

ft

\  ♦
•

)  c
t  '  í .

/ :xfA
. , * A  '

•  J f  <

4

♦ ^  . S
4

J  Vr
♦

r<vx[
.  1

•• d ;  ¿ i
• t v Z i

[ * *'  r X

'■fit

\

/ «
♦ s

A -  í » .

^  ‘  a \  ' I ¿
n.

♦ 4

- i
-  t
I  "  '  ^  

’ /  
i t É^4
* ^ ^ ̂  i

L- A/P' íy
. *  • :  T  r

'  1 *, i \  i ' » 'D '  L * -

■ ■

c-'íAt#
■ * . '  V .  r ' - X s

i /  % * i ¿f
. *  , ; í i V

• '  •‘ . • ■ ' X Í . W

.  )  / - r i i i

v u

I . . V  •

'  / •

f :/á
• !  '  \  v  y : .

> 1

'  ' A  , j i



/ :

f
\

j

k̂' .\\
f** *

M

T

9

'I

h
T.

I

fl ■
V-

: \ 
l

i-
6
É V -

$*

l | ¿  V I

r;

fs
t " ' .s- <Í :

ri* I

► '

' I t / '  •■î'k 
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Gandul cast., cat., mali, y val., g a n d u lo  gall., g a n d o r  (en
Diego de Torres, R e la c ió n  d e  los X a r i fe s ) .  De g a n -
d ú r ,  «trutanus» en R. Martin, «garcon que se quiere ca
sar, barragan valiente, allegado en bando, roflan» en P. de
Alcalá. «Que los mancebos y g a n d u le s  del A lbaycin acu
dirían luego con sus capitanes.» Alarmol, H is t .  d e l  rebe
lión d e  los M oriscos , fol. 57 a. Dozy.

Gandula cnsi. ,  g  a n d  a le ra  val. Esta voz, que con la acepción
de «barragana, roflana,» se encuentra en P. de Alcalá, es
el fem. del vocablo aráb. del art, anterior.

Gánguil cast., cat. y val. Barco grande de un solo palo con la
proa semejante á la popa, por lo cual puede andar adelan
te y atrás. Según la Acad., de cancha , que con la
acepción de «batel, barca, góndola, galeota,» se encuentra
en Bocthor, y con la de «góndola, gran bajel cubierto, ga
leota» en Hurnbert. ¡j¿L c a n c h a h \ b á x  es el nombre
de la barca de que se sirve el Sultán de Turquía para atra
vesar el Bósforo, destinada exclusivamente para este uso.
V. Dozy, Supl.

Ganham, g a n h á o  g o r i . Pastor subalterno, mozo del pastor 9
I

principal, zagal. Sta. Rosa, i7¿z<cíĉ . Lo  mismo que a lg a -
nam e.

Ganinfa port. Manto de esclavo. Fonseca. Mantomoro. Viey-
ra. Lo mismo que J a li fa .

__ ^

Ganso cast., port. y val., g a n s a ,  g a n ta ,  g a n tu a  b. lat. Po
dría darse por etimología de esta voz la aráb. ájj wa;ssa.,
w a n z z a ,  intercalada una n eufónica entre la 1.‘‘ y 2.’’ radi
cal, que con la significación de an ser  se encuentra en Rai- } :

mundo Martín y Freytag, y con la de a n s a r  (G u esa )  en
P. de Alcalá, si no viniere derechamente de la lat. g a n s a
que se registra en Plauto, y define Nebrija «genus est an-
saris parvi,» dicción á fin de g a ñ ía ,  «ganso de Alemania»
que se halla en P lin io  y Venancio Fortunato. A s í estos
vocablos lat., como el ant. alto al. g a n a s s o ,  el mod. alto
al. g a n s e ,  el b. al. g a n te , el válaco gensce, génsac , el po
laco ^esAa, y el dim. ruso gu sac , sanscr. M sa , gr. j;ry.

I
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no son más que formas variadas de una raiz común á las
lenguas Indo-europeas. V. Diez y Donkin, art. G anta , y
Simonet, Glos., art. Ganco, p. 242.

Gañan. Aunque no convenga de todo punto en significación,
lo mismo que a lg a n a m e .

Gañibete, c a ñ w e te  cast. Según Defrémery, del ár.
ch a n b iya , que se encuentra con la acepción de puñal en
las relaciones de viajes de Arnaud, de Niebuhr, ded'Escay-
rac, de Haines y de Botta cuchillo en el D ict.  F ran c .-

■  A  ̂ M __
B e rb é re ) ,  etimología aceptada por Dozy, que considera
aquella voz como formada de chanb, costado (lo que se
lleva al costado), que se registra en Aben Batuta (I, 354)
como término de que se servían los habitantes de la Meca.
En Marcel se encuentra ch a n w y , «cuchillo,)) de donde
ha podido formarse un dirn. cast. ch an w ité , «ganvite, ga-
nivete;» pero en mi sentir el vocablo esp. no es de origen
aráb., siendo simplemente transcripción del dim. fr. gan i-
oet, de canif , procedente del nórdico ó antiguo escandina
vo knifiy  ant. anglo-sajon cnif, ingl. knife , al. kneip ,  kneif .
V. Scheler, D ic t .  d ’É tgn i. , art. Canif. «Entre moros no han
vso de grandes cuchillos porque, comen la vianda menuda
e adobada e apartada de los huesos, si non gañ ioe tes  pe
queños para cortar el pan y mondar la fruta.)) A r te  Cisoria.
de D. Enrique de Villena, Cap. IV, p. 33.

Garbillo cast., g a r b e l l  val. Especié de harnero ó zaranda
de esparto con que se garbilla el grano. De guirbcil,  
p-Míróí'/! por la í'me/a, «cribrum)) en R. Martín, «harnero))
en P. de Alcalá. Sobre el origen lat. de esta voz, véase el
art. are l .

Gárbino, garü in o . Lo mismo que a lg a ro e , en sentido de
viento de poniente.

Garda. Germ. Viga. Según A cacl. , de á r id a ,  «lig
num transversarium tecti» en Freytag, «viga trasversal»
en Kazim irski.

Garduña. Según la AcacL, de charneit ,  en cuyo su
puesto habría que considerar el vocablo cast. como me-
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tátesis del aráb. Más semejanza tiene con g a r d u ñ a  la
aráb. carcadún^ ((cardún,)) gardun^ garduña^ gdv~

___J • „ < , 1 _ / ___  . ,1 1d u n a , mediante la síncopa de la sílaba ca, término que se
■ halla en Bocthor con la signiflcación de «comadreja.» V.
DozY;, SupL , que trae también la forma c a r c a d z a u n

MGarkngal. V . g a la n g a .
Los que en ella moi^an dolor no los reiienta,
A lly  son las espegias, el puro garengal^
En ella ha gengiure, olauels e getoal^
Girofre e nuez muscada, el nardo que mas ual.

L ib ro  d e  A lex a n d re^  copla 1301.
Garfa. Cada una de las uñas en los animales que las tienen

corvas. A c a d .  De 'rAj-garfa^, ((manus» en R. Martín, deri 
vada á su vez del ant. alt. al. krapfo^ Arc(/o, «garabato,
anzuelo, laña.» V. Donkin, Etijrn, D ic t . , art. Grafft
Scheler, D ic t .  d 'É ty m .  in v. A g r a f e .  «.... i porque se dice

^  ^  4  «  ____ _ _

que los dichos Recaudadores, i sus Fatores, quando aL
A

gunos moriscos traen los dichos capullos para los hilar,
m  A «  ^  ^  ^

les piden i llevan un puño dellos^ que llaman la g a r f a ,  i si
no se los dan, les hacen otros agravios, i estorsiones...,»
Ley IX, tit. X X X ,  lib. IX, N u e v a  R ecop .

Gárgol. Hablando de los huevos, huero. De £ g a r g a l ,
«güero gueuo, ueuo.guero» en P. de Alcalá. 

Garifo. Lo  mismo que j a r i f o .
Garingal. Lo mismo que g a la n g a .
Garpha. Lo mismo que g a r fa .

En medio de la taula estaua un león,
Tenia so la g a r p h a  a toda Bahilon.

L ib ro  d e  A l e x a n d r e ,  copla 86.
Garrafa  cast., cat. y port. De zarc ifa , «cubo con el cual 

se saca agua para regar» en Kaz. Freytag trae el pl. tiltu
z a r r á f á t ,  «situlae rotae aquariae, quibus auritur aqua pro

k ^  m  .  ^

segetibus et hortis.» 
Garral. L o mismo que j a r r a .

Todo lo fase lavar á las sus lavanderas.
Espectos, et g o r r a le s ,  ollas, e coberteras.

Arcipreste de Hita C ant. , copla H49.

52
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Garrama cast. y val.' Especie de contribución que pagan los

g a r a m a ,  «census,mahometanos á sus príncipes. De
tributum» en Freytag. En Abul W aüd se halla la forma-

✓

S* V. Dozy, Supl.
Garrofe cat.„^arró/acat. y val., ̂ orrooa malí. Lo  mismo que

a lg a rro b a .  «E que dejen pagar los drets de les colmenes
é lo delme de les flgues, é de garro fas , é de les gailines,
segons ques conté en altre privilegi per Nos á ells otor-
gat.» C a r ta  p u e b la  o to r g a d a  p o i Mor
d e l  va l le  d e  U x ó , ap. Salva y Sainz de Baranda^ Colee, de
doc . inód., XV III, 42-50.

Garrufo. Granada. La piedra que resulta después de cerner

la arena. De e h o r ú f  pl. de ckorf, «piedra.»

Garvín (en Cervantes). Soldado. De h a rb yyn , pl. de

h a rb y , «guerrero» en Marcel.
Gasa. De H^i-jazza, «sericum» en R. Martín, ó de %^li,ja(;ca,  

«muselina» en Boctlior.
Gatsara cat. Lo mismo que a lg a z a r a .
Gavilla. Lo  mismo q u e  g a b i l la .

Lo mas que este andaba era vinnas podar.
Et engerir de escoplo e g a v i l la s  amondar.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1254.
Gazapa, g a z a p o .  Mentira, embuste. De c a d z a b ,  «men

dacium» en R. Martín, «mentira» en P. de Alcalá.
Gazí. Esclavo berberisco, convertido á la fé cristiana. Esta

acepción que dan los dic. á la palabra g a z í ,  y reproduce
Dozy en su Glos., no es de todo punto exacta. En la ley«J ' _ _ ^
V IL  tit. II, lib. VIII de la N u e v a  R ecop . se da el nombre

r  ^  A  V  .  «

de g a z i s  á los berberiscos, ya fuesen esclavos, ya libres ó
rescatados. Pero habiendo ocurrido dudas sobre la inte
ligencia de aquel vocablo, la ley X IX  del propio tit. y lib..
dada por Felipe II en Madrid á 23 de Noviembre de 1567,
declaró: «que la voz g a z i  sea i se entienda con todos é qua-
lesquier que uvieren nascido Moros ó Turcos en qual-
quiera parte de Berbería, ó otra alguna que sea,, ora sean
esclavos, ó libres, i rescatados, Christianos, ó Moros,»
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Hecha esta aclaración, la y o z g a s i  tiene dos diferentes eti-
^  «  1  J  \  r  1  ^

O '̂

• >

^a66.vubaDtizado,)) r. g a i ta s ,  en 2 ." forma ababtizáre»
en R. Martín, ((bautizar» en P. de Alcalá, de la cual se de-

los moros, corno observa Casiri, á aquellos de sus co iie
liííionarios ano, habiendo recibidlo las aguas del bautismo,®  ̂ X* r m  TTc-v-^Qini:!entraban en los presidios de Á írica al servicio de España.
En la acepción de berberisco ó extranjero, opino con. Dozy 
que la voz ga;¿iy que realmente no tiene otro valor que el

o  Í K J L  r  \ y d - J  ^  v - j  ^  ^

de ((inarinarius, pirata» en R. Martín, el de ((guerrero» eii'
Marcel, el de soldado procedente de África que se alista
ba en el ejército mercenario de los sultanes de Granada,
vino con el tiempo á sign ificarla gente originaria de aque-

lia región.
Gazia, g a ^ iv a ,  g a s a  port. Lo  mismo qu 
Gazua port. Expedición militar. De g a z ú a ,  forma que se 

encuentra en el Yoc. de la Crest, del P. Lerchundi y Si-
monet v en Marcel. V. art. a ita q u e . Dozy.

Gehena. Infierno. A c a d .  Del lat. e c l e s i á s t i c o . ((valle
cerca de Jerusalem,» «el infierní)» en Tertuliano y S. Je
rónimo, procedente del hebr. am p  *1̂  g é i  bcji .H tnnom , «el
valle del hijo de Hinnom, ó simplemente am ^^géUunnom,
nombre de un sitio deleitable en los alrededores de Jeiu
salem, convertido después, en castigo de haber erigido
en él lo.s judíos un templo á Moloc, por el rey Josias en
muladar, donde se arrojaban las basuras dé la  ciudad, de
aquú lugar de horror y también el infierno.

Gelba, g e lv a  port. Pequeña barca usada en el mar Rojo. De
É  éXA, chelha, que vale una especie de barca. Cf. ch a lu pa  y v

W r i o
la versión de Aben Batuta, II, 158. Dozy.

Gelibia (en Diego de Torres, R e la c ió n  d e  los X a r i Lo

mismo que ch il io ia .
Gelis, geliz^, x e l i z .  De cha llas ,  chellís 6 g e l l í s ,g o v  la

íW /a y transcripción deU  (ch )  por la ((posadero» en
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P. de Alcalá. «... i á las quatro personas que han de estar
cada uno en su tienda, que llaman gelis , dos dineros y me
dio; i por esto han de dar posada, i paja, i candil á los Mer
caderes quetruxesen la seda.» Ley V, tit. X X X ,  lib. IX
N u e v a  R ecop . Gasiri.

Gengibre cast. y g e n g iv re ,  g in g e b re  port. Lo mismo
qxxe a g en g ib re .  N . A r t e  C isor ia  de D, Enrique de V ille
na, p. 30.

Genízaro cast. y port., g e n ize ro ,  ja n i s s a r o ,  j a n i z a r o  port..
g en ip a r ,  gen igaro  val., gen issaro  cat. y malí. De
yen y ich er i  de tres puntos), «genízaro, soldado de la an
tigua m ilicia turca» en Redhouse.

Georaal port. De c h a rra , «jarra.» «Mando.... hum vazo 
de prata a minha fllha, e hum g e o r a a l  áe. prata.» D oc. de
A lm o s te r ,  ap. Sta. Rosa, E lu c id .

Gerbo. De yerb ó , «talpa» en R. Martín, «species muri
■  4

campestris, longos habens posteriores pedes, anteriores
breves, colorem vero dorcadis» en Freytag. Marcel Devic.

Geribia. Lo mismo que ch il iv ia . Al hablar de los Reni Zey-
bet, tribu de los Gomeres, dice Marmol (D escr ip .  gen . de

A  ^  ____

A f r ic a ,  II, Ibl. 148 v.): «sus vestidos son unas g e r ib ia s  ó
alcaxabas de lana hechas de alquiceles que traen á la ra iz
de las carnes. ))

Gergelim port. Lo mismo que cdjonjoli.
Gerra cat. y val. V  . j a r r a .
Gezerino port. Esforzado, valiente. De j chéser, «stre

nuus, audax» en Freytag, «atrevido, valiente, bravo» en
Kaz., añadida la terminación port.

Gibao port. De chtibba, «aljuba.» Sousa.
Gifa, gu ifa ,  j i f a .  De chífa , «cadaver, morticinum» en

R. Martín, «carne mortezina» en P. de Alcalá. A c a d e m ia ,
na.

Gileco. Lo mismo que chaleco. «... acordamos que el rene
gado se desnudase las ropas de turco, y se vistiese un
p i le c o  ó casaca de cautivo.» D . Quijote, l . “ Part., Cap.
X L I, p. 248.
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por la tm éla , «modorro bouo» en P. de Alcalá.
Gima. De chcimi, ch im i ó g im i  por la im é la , «ecclesia, 

oratorium» en R. Martín, «iglesia» en P. de Alcalá. Esta
voz es muY frecuente en el L ib ro  d e  H ab ices .

9j

Gindi port. Soldado. De ^jy.kd^:Ghendi, que ,signiflca lo m is
mo. Sousa.

t\
\ A  I

Gineta castj  ̂ port. y val., g en e ta  val. Anim al parecido á la
9

civeta. De charneit , nombre de este cuadrúpedo
africano, según Gherbonneau. Marcel Devic.

Ginete cast. y port., g i n e t , j a n e t  cat. y malí. DeAjLu zen é ta .
nombre de la gran tiibu de los Zenetas. Dozy.

M em or
De x in í ,  que vale una especie de galera. Dozy.

Girafa cast., cat., malí., port. y yn\.,  j i r a f a  cast. De h.íL~
ch ora fa , «girafa» en Humbert, forma vulgar por RiLj.s-ará-
f a ,  que se encuentra ya en los pasages citados por Qua-
tremére, H ist .  des  s u l t .m a m l . ,  1, 2,108, 273. Sousa y Dozy.

Girel cast., chare l ,  x a r e l ,  x a i r e l  port. Especie de capara
zón. De chilél, que significa lo mismo. Dozy.

Gis cast., gall. y port., g i z \rori. , pepscat. y malí., g u i x  cat.
malí.,y val. Lo mismo que a lg e z .

?

Git , g i th  port. Neguilla, planta. Dozy intentó con error dar
á esta voz una etimología aráb., suponiendo que era una

M o s ta in i
cuando es simplemente la lat. g i t  ó g i th ,  que se en

cuentra en Celso con la propia acepción.
Gólgota. Del lat. eclesiástico g o lg o th a , del cald. î nSaSa aoL

g a í th a ,  bebr. rhíSi. goLgoleth, «cráneo.» El gr. yoXyo0á,.que
los Evangelios explican por totco? xpavíou, vale lugar del crá
neo, ya por el aspecto de aquel lugar, ya porque se en
contrasen en él muchos cráneos de ejecutados. Marcel
Devic.

Golo . Ignoro dónde encontraría M. Lorinser esta voz ( V o -
y a g e  en E spgn e , p. 105), que no se registra en los d ic . esp.
que he consultado, con la acepción de transformado en

Ki 9 ^
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otro por arte de'encantamiento. Müller, en el supuesto
de existir realmente aquella dicción, la deriva de la aráb.

güL, ((especie de demonio maligno capaz de tomar toda 
suerte de formas.» « ♦

Gorab, g o ra b ó ,  corabó , c a rra b i ,  g a a r a p í  cv í̂., gu arapu a  b.
lat. (en Gapmany, M e m o r ia s ,  II, 16). De g o ra b ,  «navio,
galera» en P. de Alcalá, derivado del lat. ca ra b a s .  Y .  San 
Isidoro, O rig . , X IX , 1, 26.

Gorab val. Cuervo. De g o ra b ,  que significa lo mismo. 
Gorguz cast. y port., g o r s u s  (en la Cróa. d e  P u l g a r ,  ms., 

G. 12, B ib .  N a c . ) .  Especie de dardo, venablo ó lanza corta. 
Del berberisco g e r g u i t  {é de tres puntos). Dozy.

Dyme sy eres délos confondidos 
Que suffren el golpe del corto g o r g u s .

C ancionero  d e  B a e n a ,  p. 126.
Gorra, ant. cat. Tinaja. Esta voz, que se registra en Gapmany, 

es, á no dudar, alteración de la aráb. c h a rra .
Guadafiones. De üílibj g u a d á f a ,  «guadaflones» en P. de 

Alcalá.
Guadamecí cast. y port., g u a d a m e c í ,  g u a d a m e c i l  cast., g a -  

d a m ec in s ,  g u a d a m e c in s ,g u a d a m e -x in s , pl. port. De 
g a d á m e s i ,  adj. relativo de Gadames^ nombre de una ciu
dad en la regencia de Trípoli, donde se fabricaba esta 
suerte de cueros. Dozy.

, Los guadarnepis  uermeyos e los cláuos bien dorados.
P o e m a  d e l  C id , p. 2, col. 2.®

Guadamecjr. Lo mismo que g u a d a m e c í .  «.... luego en este 
punto les pusieron delante un cuero por manteles que era 
como de g u a d a m e c i r  que  llaman Cofra.» Clavijo, V id a  d e l
G ran  T a m o r la n ,  ío\. 23 v. Esta misma forma se encuen
tra en el A r l e  C isoria , p. 36.

Guadamezil ca s t, g u a d a m a c i l  cat. y malí. Lo mismo que 
g u a d a m e c í .

Sy era tapete ó g u a d a m e c i l
O sy almadraqueja ó algund escañil.

C ancionero  d e  B a e n a ,  p .  Ai.
Guahate, guahete . En Andalucía por g u a h a te ,  equi-
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vale á lo uno por lo otro, y es transcripción del ár. IL5
to á h id  b íw á h id .  Simonet^ Dozy.

Guala cast. y cat. De gucdláh , «por.Dios.» «Desto se rió 
muy de veras su padre^ y dijo; g u a la ,  cristiano, que debe
ser muy hermosa si se parece á mi hija.» D. Q uijo te , Part.
l.% Cap. XLT, p. 219.

Guarismo cast. y cat., g u a r is m a  malí., g u a r ism e ,  h u a r ism e
val. V, a lg u a r ism o .

Guaya cast., base, y port. g u a ta  port. De g u a c h a ,  «gua
yas, canto de dolor» en P. de Alcalá, «dolor» en R. Martín.

Disiendo: Huérfanas é biridas quedamos.
E  fosemos g u a y a s  en son dolorido.

Cancionero  d e  B a e n a ,  p. 295.
Guazil port. Lo  mismo que a g u a c i l .
Guedre port. Especie de flor, sam bu cu s  f e m in a .  Moraes.

Según Dozy, transposición de w a r d ,  flor, rosa.»

u"-
«boue» en Marcel y Boethor. Dozy. «E como os muros
eráo de Gueice, os polouros fleaváo embebidos nos mu
ros.» Chron. d ’E l  R e i  D . Joao III , Part. VII, Cap. 93. 

Guilla cast., cat. y val., g u i íh a  port. De ük. g u i l la ,  forma
vulgar aráb.-hisp. por gcdla, «fruges,» y en la glosa «pro
blado» en R. Martín, «cosecha, cosecha de pan e legum
bres» en P. de Alcalá.

Guindilla. Término despreciativo con que el vulgo de An
dalucía designa á los agentes de orden público. Tal vez
dim. cast. del ár. ch u n d i , «miles» en R. Martín,

«soldado» en Kaz.
Guita. De g u i i  (hebr. ^ , 3  g u íd ,  filum, lo ru m ), forma vul

gar aráb.-hisp., sinónima de j a i t ,  «fllum» en R. Mar-
X J  ■  X •  *

tín, «hilo, hebra de hilo» en P. de Alcalá, que con la rnis-
ma acepción se encuentra en los siguientes versos del
D iv á n  de Aben Cuzmán fol. 27 v.), que ha tenido la fineza

% # •

de comunicarme el Dr. Simonet:
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«EI amor me achicó y de él moriré; por que él ha pues
to mi cuerpo como hilo de araña. Idos, pues, y dejadme
antes que sucumba.»

Guitarra  cast., cat., malí., port. y val. Aunque en R. Martín
se encuentra c a i tsá ra ,  «cítara,» el vocablo aráb.-hisp. 
no ha dado origen al cast.  ̂antes bien uno y otro vienen
del lat. c i th a ra , gr. xiOápa, xíGapi?, instrumento de cuerdas

1  É A m  ^  ^

de remota antigüedad, semejante por su forma al cuello y
al pecho del hombre, usado ya en España en el tiempo de

\
los Visigodos. V. S. Isidoro, O ríg . , II, 3,-22.

Güite cast. y port. Lo mismo que g u i ta .  ((Otrosí ordenamos
y mandamos que el filo tollar é galludero é g u i te  no se
j  *  ^

faga de otro cáñamo sino de canal ó chorro.» O r d . d e  Se-
*  7  7  ^  ^ J  _

v i l la , .  Tit.  d e  co rd o n ero s  d e  cabes trer ía , fol. 181 v.
Gúmena cast., port. y val., gú m en a  val., gú m en a  cat. y malí.

cúmenay «cuerda» en Humbert, «cable» ea Boc-
,thor. Scheler. Esta palabra, que no se registra en los d ic .
del ár, lit., se halla en los dialectos vulgares africanos
bajo las formas chúmnay gamena^ y en el berb.
con la de g ú m en a  (lú de tres puntos), lo que me hace
sospechar con Diez del origen que le asigna el lexicógra
fo francés.

GuMÍA.cast. y cat., gomiUy a g o m ía ,  a g u m ía  port. Cierta suer-
I  ^ ^  M M

te de daga ó puñal. De üa*/ curníya, «puñal» en Marcel y
en el P. Lerchundi, voz derivada de la lat. gu ü ia , que se
encuentra en S. Isidoro. X IX , 19) con la acepción
úe fo r m a n .

GuíimóN. Goma del euforbio. Según la Alead., del ár.
fu r h iy ó n ,  del gr. eucpópSwv, lat. euphorbion. * t

É

Gu ta perch a . Sustancia gomo-resinosa que produce un-ár-
bol del archipiélago indiano, el I s o n a n d r  a  p e r c h a .  Delin-

g u ta p e rc h a  y del malayo g a ta  percha^ «goma
depereAa,» nombre entre los naturales de la isla que nos-

que produce aquella
sustancia. Marcel Devic.
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Haarraz val. Arador. De h a r r á ts ,  «arador que ara» en
P. de Alcalá, r. hdratsa^ «arare» en R. Martín. Dozy. 

Hababol. Lo mismo que ababoL
Habarrás. y  , .abarrctz , «Et si por esto guarescen, usan ago

• • •  I  V ^  ^  ^  ^  ^  0  *  ^  Mt  #  %

del Infante D. Juan Manuel, B ib .  Ven., III, 86.
M o n i

Habarráz. Lo mismo que a b a r r a s .  «Et si non se purgaren
por esto, que dijiemos, tomen el h a b a r r á s ,  et muélanlo.

M o n i
B ib .  Ven., I, 77.

Habiz. Donación de inmuebles hecha á las mezquitas ó á
otras instituciones religiosas de los musulmanes. De

U" hobs ó hóbus, «sta
bilimentum» en R. Martín,, «manda piadosa^ consistente
en inmuebles, cuyos rendimientos se hallaban afectos á
objetos religiosos» en Kaz. La  forma ahbís , que se en
cuentra frecuentemente en las O rd . d e  G ra n a d a , ms..
usada como singular, demuestra que la voz de este art.
procede del pl. del nombre aráb.

Hageña (en el LasarilLo d e  T orm es, Tratado l.°). Lo mismo
que acena.

Hacino. Pobre, mezquino, miserable, triste. De h a s in ,
«hazino, triste» en P. de Alcalá. Marina.

Haqen. De y i, «dobla hagen» en P. de Alcalá. Co
mo entre los reyes moros de Granada de la dinastía naza-
rita no hubo otro que llevara el nombre de Hacen más
que Muley Hacen j.J), soy de parecer que estos d i
ñares ó doblas tomaron su nombre de aquel régulo, el cual,

53
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como solee en Müller (D ie  Jetsen ;^eiten non G ra n a d a ,
p. 3): üaaL slXp.Js.̂  '^yb, (lacuñó moneda nueva de 'bue
na lev.»

Hadixar. De ,L.wiaJI a d - d ix á r ,  «mansio» en R. Martín, «se-J
rranía, tierra montañosa» en P. de Alcalá, «métairie, ha
rnean, village» en Kaz. «Tiene en aquellas sierras ynflni-
tos h a d ix a r e s  de Bárbaros, ricos de ganado.» Rojas, R e 
laciones d e  a lgu n os  succesos p o s tr e ro s  d e  B e r b e r ía ,  62 v.

Hafiz, h a iz  cast., h a is  malí. Veedor de la renta de la seda.
De i á i ' t i . «custos» en R. Martín, «conservador» en
P. de Alcalá, ó mejor de la forma ha.fld, «observator.
custos» en Freytag. «La llave déla cual ha de tener el H a -
fls.-o Ley l . “, Tit. X X X ,  lib. IX, N u e r a  R ecop .

Hagvela. Lo mismo qaQ agü e la . «Primeramente, la cuarta
parte de la renta de la /la^ne/a.» O rd. de  G ra n a d a , fol. 4.

Halarea. Alteración acaso de a x - x a r i a ,  «ley» en Ra i
mundo Martín, «ley seglar» en P. de Alcalá.

A  él servie la villa, e todas sus aldeas,
La su mano besaban, dél prendían h a la rea s . /

s

E lli los menazaba de meter en fan-opeas.
Si revolver quisiessen con christianos peleas.

Berceo, Vida, d e  S to .  D o m in g o , copla 735.

Halareme. De cd ihrám , «orare vel pallium Saraceno
rum» en R. Martín, «toca como almaizar» en P. de Alcalá.
«... la una coraza y un coxinete de la labor del halareme.y)
Test, d e  D . P e d r o  II ,  Conde d e  P a r e d e s ,  ap. Salazar, H ist .
d e  la ca sa  d e  L a r a ,  IV, 413.

Halga cat., galL, malí, y val. Cuña de madera. De f a l c a .
«astella ligni» en R. Martín, forma que ha de sustituir á
■»sJÁfalica, «astula» en el mismo lexicógrafo, que he dado
por etimología á la 'vot. f a l c a .

Halda, h a r d a  (Andalucía). De «lX-Dí h a ld a ,  «saca» en P. de
Alcalá. Pero como esta voz parece transcripción de la
cast., me inclino á derivarla de la aráb. f a r d a ,  «sarci
na mercium» en Freytag, «fardo» en Kaz., si yá no es me
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tátesis de id a l ,  ((sacus» y en la glosa «espuerta» en
, R. Martín, «costal» en P. de Alcalá.

Halía cast. y gall. Ant. Alhaja. De hilia^ «ornatus» y en
la glosa «in auribus» en R. Martín, «ornamentos, cosas
preciosos^ traje» en Dozy, Supl.

\

Et dam buenas sartas
De esta lirio e fartas.
Et dameViaZíVí
De buena valia,
Pelleja delgada.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1010.
Halifa. Lo mismo que ca
Halla cat. Albóndiga. De 'ú:>- h a l la , ((vicus, mansio» en

Freytag, ó de Julia, «diversorium» en Freytag, «hos
tal» en Kaz.

Haloch. Según Fischer (G e m a ld e  von Valencia , I, 227) esta
voz designa el B u p leu ru m , y considerándola Dozy de ori
gen aráb. le da por etimología j a ló c ,  que designa
una especie de perfume de un color rojo claro. ' 1 / !

Hamapola. Lo mismo que ababol.
Hamariyo. Transposición de h a r a m il lo ,  dirn. cast. del ár.

^  A

rj h á r a m  ó |*.L h a r á m ,  «cosa ilícita ó prohibida, peca- f  ;
do,» en sentir del autor del Glos. al Cañe, d e  B a en a .

Yo  serya denostado
En pensar ial h a m a r iy o .

Gane, d e  B a e n a ,  p. 109.
Hamec, ant. port. Electuario ó confección de coloquíntidas.

Se'gún Dozy, alteración de h a b id ,  «el grano de la co-

D ic . d e  m e d ica m e n to s  s im ples  y  com puestos  de Aben Ghaz-
la, art. Pero como en el margen se encuentra la co-

A  A  —  ___ ___

rrección h a b id ,  según advierte el docto orientalista, sería
posible que la dicción h a m ec  no fuera otra que la aráb.

h á m id ,  «acerbus» en R. Martín, nombre también de
la acedera por el sabor pronunciadamente amargo del 
fruto de la coloquíntida.

P

i
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Hamez. La cortadura de las plumas de las aves de rapiña,
género de enfermedad en ellas por mal gobernadas de
comida. Dozy cree que esta voz es una transposición de

brar.» jfcictct^ anacie ei iíuslio uuomcuibid,
es una expresión usual y corriente. La A c a d .  da por  ̂eti

mología *4.:̂  j a m í s ,  ((extenuado por el hambre.» Á  mi
parecer la voz de este art. tiene trazas de no ser más que
una alteración de la lat./ames^ mudada la /e n  h.

HARAGAN. V . d r a g a n .
H a r a m b el . Tal vez de x a r a m í t ,  pl. de x a rrn í t ,

x a r a m h ü ,  interpuesta una h entre la m  y su vocal y con
vertida la t en l, que con la acepción de harapos ó andra
jos se encuentra en Marcel. Sin embargo pudiera no ser

r%> la voz de'este art. otra cosa que la gr. r̂¡p,¡;.7í£)avo?, lat.

i
)

ram pel inuS j  de color de hoja'de parra ó de rosa seca, 3ce~
ra jn p e l in a  (oes t is )  en Juvenal, clámide de color de hoja
de parra, que bajo las formas serampelince^ serape l l in m  y
rXGPctmpelUnce se halla en el b. lat. con el valor .̂de vestes

I I
veteres, «vestidos viejos.» V. Ducange, VI, 200 y 324.

Harén cast., h a rem  cast., port. y val. De ¡.j*- h arem .
_  .  - m  ■ -  á ÉHarija. De h a r i s a ,  «frumentum» en R. Martín, propia

mente afrecho. Gf. h a r is ,  «quebrantado, molido,» r. 
h á r a s a ,  machacar fuertemente. «... ni les hechen á

huellas de la harina, h a r i ja ,  ni arena, ni otra cosa algu
na.» O r d . d e  G ra n a d a , Tit. X L IV , O rd . d e  los pesos de

" í

h a r i n a  y  t r ig o ,  fol. 101 v.
HarizA'. La  misma etimología que la del vocablo anterior.

/

« 4

«En la tienda de la H a r i z a ,  que es donde venden el trigo
_  «  A •

apilado.» Salvá y Sainz dn Baranda, Colee, d e  doc. inéd .,
VIH, 471.

Harma. Lo  mismo que
H armale port. La  ruda silvestre. Opino con Marcel Devic

que esta voz, así como sus otras formas, que pueden verse
en el art. alfárrna , proceden directamente de la ár. 
h a rm a l ,  y no de las lat. h a r m a la ,  h a rm u la ,  que se encuen-
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tran en Apuleyo con ei sentido de «rubia de jardin, planta,» 
aunque de esta última traiga aquella su origen.

Harón. E l tardo y perezoso. De h arón , «efrenis» en
R. Martín, «perezoso» en el P. Bernardino González, «ré- 
tif» en Bocthor.

Harona. La  be§tia que camina muy despacio y con flema.
De ái,j > h a ró n a , «harona bestia» en P. de Alcalá.

Por ende, fydalgo, syn cara ssañossa„
Señor rrescebit de Juan de Carmona

4

Aquesta mi carta muy dulge, melosa.
Por ver vuestra muía, sy anda ó es h a ro n a .  ■

Cano, d e  B a e n a ,  p. 486.
Harre. L o mismo que a rre . Marina.
Harro (O r d .  de  G ra n a d a ) .  j a r r o .
Hasan. Del hebr. pon hasun, «potentes» ( c iv i ta t i s ) .

El pueblo é los hasanes.
Que nos aquí ayuntamos 
Con todos nuestros afanes 
En el Dio siempre esperamos.

Cañe, de  B a e n a , p. 334, col. 2.“
TihSTA, f a s t a ,  a d ía ,  h a ta  cast.„ ató port., athci, ant. port., 

hti t t i val. Lo mismo que f a t a .
Hate. En la vega de Granada Vale esta voz porción de agua 

para el riego. Tanda de agua de riego. De L i.  h a d d ,  «por- 
ciop) ó de j a t t ,  «sulcus,» y en la glosa «vel linea» en 
R . Martín, «sulco de arado^ sulco en lo sembrado» en 
P. de Alcalá. E l mismo lexicógrafo traduce al ár.: Sulco 
para sacar el agua porya íí l i j u r i  abn í , LJI L a ..

Hate, hato . Manada de ganado. De h a d d ,  «porcio» en
R. Martín, ó de c a ta , «pars» en el mismo lexicógrafo^ 
«manada de cualquier cosa, hato» en P. de Alcalá. «Paga
ban mas á los dichos facedores que contaban el ganado 
la leche de aquel dia que llegaban á contallo de cada hate,  
y era costumbre de les dar esa noche un cordero para
que comiesen.» R e la c ió n  d e  los derech os  M o risco s  d e l

\

Quenipe, ms., A rc h .  d e  bienes N a c .  d e  G ra n a d a .
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Hatixerip. De j a t t - i - x e r i f ,  «edicto ó decreto reai,))
Iit. linea ó escritura ilustre, autógrafo imperial. La  i que 
liga las dos palabras ár. señala en persa la unión del sust. 
con el adj. Marcel Devic.

HATUN.Del turco j a tú n ,  «mujer, señora)) en Reclhouse.
Hauma (en el Repartimiento de Valencia). De hatim a ,  

«pars» en R. Martín, quartier de la vilje» én Kaz.
Hayque. Especie de almalafa que usan las mujei'es en Ber

bería. Marmol, D escr ip .  gen . de  Á f r ic a .  Lo mismo que 
ja iq u e .

Haza. Aunque la voz l i a x x ,  «hortus,» frecuente en la 
Introducción ó la I h á ta  de Aben Aljatíb en muchos nom
bres geográficos, tiene semejanza con la de este art., creo 
con Diez que procede del \ai. f a s c ia .

Hebén. Uva hebén, La A c a d .  da á esta voz una etimología 
ár., cuando realmente su origen no es otro que el lat. 
hebenurn (gr. spívo;), el abenuz, de cuyo color tomó su nom
bre aquella fruta, pues tanto la cu tícu la  ó epidérrnis, como 
el p a ren q u irn a  ó parte jugosa de la misma son negras.

Hebreo cast. y port., hebrea  cat., malí., port. y val. Del lat. 
hebrceusyáe  h ibri ,  AlehrBdws.n

Hegira cast., cat., galh, malí., port. y val., e g ira  port., h d  
x a r a  (en Marmol, H ist .  d e l  rebelión d e  los M oriscos , fo
lio 4). De h ich ra , «huida de Mahoma de la Meca á 
Medina, fecha en que comienza la era musulmana.»

Helga cast. y gall. Lo mismo que alhelca .
t *

Helohym. De Din'S« elohirn. Dios.
H elohyni á Dios de Habraham,

, Que prometiste la redepgion,
Non se que me faga con tan grand afan,
Mandad-me que dange non entiendo el son.

D a n z a  d e  la m u er te .
Heralo. Lo mismo que era l . «Mandamos que de las bacas, 

i novillos, i toros, i h era los  que fueren arredrados de sus 
madres, que paguen por cada m illar de servicio tres ba
cas, ó novillos, i por la misma orden dende arriba, ó al
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respecto dende ayuso.» Ley 2.®, Tit. X X V II, Lib. IX, N u e 
va  R ecop .

Herpil. T)q g u irh á l , «garbillo,» sin duda por los aguje
ros ó mallas de la criba. Sobre el origen del vocablo aráb.
véase arel.

H ilil val. Lo  mismo que alfiler.
Hisan. Lugar de defensa (en Berganza, A n t ig ü e d a d e s  de

E sp . , II, al fln). Alcazaba. De Q' h isan , «castrum» en
R. Martín, «castillo, fortaleza edificio» en P. de Alcalá.

Hobero, overo. De hobérí, «hobero color de cauallo» 
en P. de Alcalá. Guadix.

Holgar. Divertirse, entretenerse con gusto en una cosa.
A c a d .  De ? fo r c h a ,  «amenitas,» y en la glosa «in cam
po delicios» en R. Martín, «holganca» en P. de Alcalá, r.

i fc tra c h a ,  que en 2.° y 5.® forma tiene respectivamente
en estos lexicógrafos la significación de sp a c ia r i ,  «holgar,
holgar en el campo.»

Holrra. Metátesis de a lh o rra ,  «oreja» en Kaz. «...y
er una mesa de seys piegas con sus h o lr ra s  desepa

vissagras.» O rd . de  Seo.,  Tit. d e  los ca rp in tero s , fol. 149. 
Homarrache. V, m á sc a ra .
Homas. Según el autor del C ancionero  d e  B a e n a ,  áe  ©an

h om as, voz hebraica que equivale á cinco: los cinco libros
de la ley jadáica, el Pentateuco.

Porquel reze en el hom as.
C ancionero  d e  B a e n a ,  p. 133.

Hoque. Alboroque. A c a d .  De hace , «jus, sponsalicium»
en R. Martín, «presente, regalo, retribución» en Aben
Jaldún, P r o le g . ,  II, 98. Dozy. «Ordenamos y mandámos.
que ningún Mercadér, trapéro, ni tratante, no dé á los
Sastres ni tundidóres, ni Jubetéros, ni Calcetéros, hoques
ni maravedís algunos por que vayan a sus tiendas con✓✓
los que van á sacar de ellas paños ni sedas, ni otras mer
caderías.» R eco p . , lib. 5, tit. 12, ley 11.

Horda. Be, h o r d a ,  «campamento, campo» en Boethor,
del turco-tártaro orclú.

I '
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Horra (en la Crón. de D. Alfonso XI, 406_, y en Barrantes
h o rra , «clo-Maldonado, M em . H is t .  E sp . , IX  ̂352). De 

mina» en R.. Martín, «princesa, reyna, enperatriz» en P. de 
Alcalá.

H orro cast.,/or/’o port. D e h orr , «horro de servidumbre, 
libre, nascido en libertad» en P. de Alcalá, «liber» en
R. Martin. Guadix y Juan López de Velasco.

H osanna. Delhebr. xj-ííiuíin h o x ih a n a ,  2.“ persona del sin
gular del imp. de h o x ía h  (forma hiph  de «sal
va, liberta, socorre.» E l final es una partícula depreca
tiva que significa pedir. Los griegos han trascrito Qw-wa,
y S. Jerónimo H o sa n n a .

Hura. Grano maligno ó carbunco que sale en la cabeza. De
I . . .^ \ j í . ju rá ch , «apostema» en R. Martín, ó de h u rú x ,

«hura de cabeza» en P. de Alcalá. Esta voz se encuentra
en Nebrija con la correspondencia \b.i. fu ru n c u lu s ,  dim.
de f u r ,  «tumor pequeño» en Celso, de donde, á no dudar.
procede el vocablo aráb.

Hurí cast. y cat. De forma vulgar por
h a to á r iy y a ,  «virgo» en R. Martín, «hurí, mujer del paraí
so de Mahoma» en Bocthor. Dozy.

Huynna. De naíp qu inah , «cántico, especialmente cantó lú
gubre, lamentación.»

E le canten con buen son
Una h u yn n a , un pysmon.
Bien plañidos por compás.

Cancionero  d e  B a e n a ,  p. 133.
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I m a n . Del á r .  im a m ,  «sacerdos» en R.,Martinj «sacerdo
te» en P. de Alcalá, «presidente 'de una asamblea, y en
particu la r/mem, el que recita las oraciones en las mez
quitas a que el pueblo contesta Amen.»

Irak, irqcha , i ra g a j  ele. b. lat. De relativo
del nombre propio Irák^ en cuya provincia, la antigua
Babilonia, hubo en la edad media famosísimas fábricas de
cristal en las cuales se hacían unos vasos semejantes al
vidrio, llamados «el vaso i ra k i .  Y .  Aben Cho-
bair, p. 275. Léese en la E sp . S a g r ,  (LX , 409)': «vasos vi
treos, couza/raAc,» y más adelante: «omnes hos vasos
i ra k és  pretiosos.» Dozy.

Islam. Del ár. islám^ «religión musulmana,» propia-
é  A  A  ^  ^  _

mente, resignación á la voluntad de Dios.

Jabál  val. Lo mismo que ch ava l.
Jabalí cast., port.y val.,ya6a/m cast. y gall. De chabali ,

«montanus» en R. Martín, «javalí puerco» en P. de Alcalá.
Jabalcón casi . ,  j a b a ló n  cast. y gall. De ch a m a ló n , «bó

veda en ogiva» en Lañe, (doit en dos d'áne» en Boethor.

5 4
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voz procedente de cham l, ((camello,» que designa una
í  ^  ^

parte de edificio que presenta la formado la espalda de
Hcs¿

f 267. Dozy.
y

I

Jabato cast. y gall. Hijo pequeño ó cachorro de la jabalina.
Á  lo que pienso, esta voz es simple contracción á e j a b a -
liatOy dicción compuesta ja b a l í '^  del sufijo ato . Cf. ce-
g a to  de ccecuSy c o rva to  de corvus, ce rva to  de cervns.

JABEBA,ya6e^a. Lo mismo que a x a h eb a .
Jábeca cást. y gnW., j á b e g a  cast. Red. De x a b e c a ,  ((rete>)

en H. Martín, (U‘ed como quiera, red barredera» en P. de 
Alcalá.

JÁBECA. Aparato destilatorio que se usaba antiguamente en

i
I  I 
! l

Almadén para el beneficio de los minerales de azogue.
La A c a d .  trae este vocablo de sábec, ((crisol,» que no
encuentro con tal sentido en los d ic . ,  así del ár. clásico

, J
k f
• t

como del vulgar, ni aun en el SupL  de Dozy. Solo se re-
gistra en ellos el sá b a ca , (diquefactum effudit in
formam argentum,» y el sust. sab lea , (¡pors
liquata auri argentive.» Á  mi parecer la dicción de este
art. tiene la misma procedencia que la del anterior, pues
la aráb. x a b e c a ,  no solo significa ((red, sino redecilla.

.  í

velo de la cabeza en forma de red, para que no se conoz-
4
s

ca el rostro» en Freytag, ((pavellon de red para moxqui-
tos» en P. de Alcalá, ((malla» en Boethor, figura que debe
ría tener el aparato destilatorio que se usaba en Almadén.

Jabeque. And. Golpe. De habec, ((golpe dado con un lá
tigo, uno vara ó uno cuerdo» en Kaz.

JABEQVE, Jaueque ca s t . ,  j'abech val., ja b e q a e a 'h o s c . ,  x a b eca
port. Embarcación usádo en el Mediterráneo. Ae A ^ x a b -
béc, ((barca, navis» en R. Martín. En la edad media e\ j a 
beque era una barca de pescador. V. Jal (G lossa ire  nou ti-
que, m-\. ch abek  y en x a b eq u e )  que cita una Crónica port.
del siglo X \ 7

Jabí. Manzana silvestre y pequeña. Cierla suerte de uva pe
queña que se cria ,en el reino de Granada. Según Dozy
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del ár. ̂ -«^ xcC ahi, que se encuentra en el Xecurí, T r a ta -

r

d o  d e  la d isen te r ía  c a ta r r a l ,  ms., fol. 198 r.: ĵ LáxJI

«1̂  inanzana primaveral que es el a x - x a ’abi.y, ' 
Esta voz se halla también en Aben AlaM^ám (trad. deBan- 
queri, I, ¡d. 330j bajo la forma a x - x a i b i ,  como
nombie de una de las especies del manzano.

JÁCARA cast. y port., ch a ca ra  port., j á q u e r a  val. Romance 
alegre en que se narraban hechos de jáques. A c a d .  Cán- 
tiga, especie de poesía. Fonseca. De ,*.c; x a ’a r , «versus 
rimes» en R. Martín, «copla» en P. de Alcalá.

Jácara. Mentira ó patraña. Tic, jí^í^xúcar, que vale lo mismo.'
Jacena cast. y cat.,jaciArt val. Á̂ iga. Viga atravesada que

sostiene las demás vigas menores. De ch a ire , «lig
num vel trabes, trabes parata» en R. Martín, «viga» en 
P. de Alcalá. De ch a ize  y del sufijo ena se hizo c h a i s e n a . ,

Jacerina casi . ,  j a s e r i n a  port. Nombre de una.suerte de cota
de malla. De cAaváí'rí, «argelino,» adj. relativo de

c h a s á ir ,  Argel. «Estaba el tirano aséntado debajo del 
pabellón y tenia una cota de malla j a c e r i n a  debajo de una 
marlota.» Torres, R e la c ió n  d e  los X a r i fe s ,  Cap. 49. Dozy 
cree que esta etimología carece de base. Por lo que á mí 
toca, no me satisface la que él propone. Á'b Glos., p. 289. La 
A c a d .  la trae del flamenco gcere r in g ,  «anillo de hierro.»

Jaco, x a c o .  Cota de malla. V . j a q u e ,  4." art.
Jaena. L o mismo que sahenes . «Dobla y media /ae/zb.» V. 

Licin iano de Saez, V a lo r  ele las m o n edas , 477, n. 22.
JAENES'. Uvasjaenes. De c/zaga/zg adj. relativo forma

do de cAagá/z, Jaén. Cf. P. de Alcalá, «uvasjaenes, 
ama&yamí y J.aenes cosa de Jaen,yaga/z/.»

Jaez cast., port. y val., a ja e s ,  port. (jahés en el Canc. d e  
B a e n a ,  p. 159). Cualquier adorno que se pone á las caba
llerías. A c a d .  De chahés , «apparatus» en Freytag, 
«ames» en Aben Batuta, III, 222. Marina, Sousa.

Jafarót val. Lo mismo que
Jaguarza, ja g u a r  s o  (en Colmeiro), x a g u a r c io  (en Víctor),

^  I

1 L  í
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x a g u a r p o  (en Escolano). De ¿cac«ác, que vale una
especie de j a r a .  V. Aben Albeitár, T ra i té  des  s im pL , trad. 
Leclerc, II, 340. «Lo propio siente de dos suertes de xaras 
que entre nosotros se nombran X a r a c a s  ó Xaguarpos.^i

4

Escolano^ H is t .  d e  V alencia , I, 689.
Jaharrar, sujar;rar, sah e lar . Allanar la pared, igualándola

con yeso y raspándola. De que en 2." forma
4

vale <(Complai:!avit,)) y no de c h o y á r ,  «encaladara)) en 
P. de Alcalá, etimología de Dozy y la A c a d . ,  que no expli-

4

ca la existencia de la h en el vocablo castellano.
Jaharí. Especie de higo. x a 'a r í , nombre de una

excelente especie de higos. V. Alrnacari, I, 123, Cartas,
23 y Aben Alawám, I,

Jaique. De\¿5̂ jL::=- h dyq , «vestido de paño ó seda, manto.»
Jal val. Lo mismo que chal,
Jalá val. Lo  mismo que chalán ,
J7̂ .LEC0 cast., cat. y port. Lo  mismo que chaleco.
Jales cast. y gall. Lienzo recio y grueso que sirve para cu

brir las cargas. AcacL  DeJ,^ chalí , ((tegumentum iurnen-
ti» en Freytag, «housse, couverture» en Kaz.

Jaloque cast., j a í ó c h  val., x a lo c h ,  x a lo q u e  cat. Siroco, vien
to del Sud-Este. De ¿rntóc, «viento entre oriente y

austro» en P. de Alcalá, alteración de x a r q u í ,  «vien
to del oriente verdadero» en el mismo lexicógrafo. Dozy. 

Jaluza, gasuzxi,  j a z t i s a .  And. Hambre. De jacápa,
«farnes» en R. Martín, vocablo que en los dic. ár. clásicos
no Liene más valor que el de pobreza.

Jámbete. V. gañibete .
Jameguia cat. Iglesia. De cháin i’a, «aljama.»

Jami. Especie de uva. De^-l-^ x o m i ,  de Siria.
✓

JÁMILA  ̂ j a m i lk t  (en el D ic, de la Acad., ed. de 1884). Alpe-
chin. De %\ chaniíla , ((grasa fundida.» Dozy.

Japuta . And. Especie de pescado. Va x a b b ú t ,  «pesca
do del género de la alosa; pero tres veces más grande, 
con la cola delgada y la cabeza pequeña, que se pesca en 
el Eufrates y se vende en Alepo» en Kaz., «carpa, pescado» 
en Henry, en el Voc. Árahe-Frang.^ en Bocthory Humbert.
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Según Abú A lí el Bagdadí (ap. Dozy, S u p l . )  es el pescado

trad. Lecle;c; IB
™>a’; ,e rte 'd e  p e .ú d ó

? “ í  y «■ ' el Eufrates y' ee él“V’/̂  + 4- 1 • 1  ̂ ctLx Oix í;̂ ;! XjLlllClltíb V tíll B1
onc medicamentos oftálmi-r » n o  Q r . . - . f u  • 1 -, i i - i ' - u i c c i i i i ü m u s  o K a j m i -

jAonp éésé*  ‘é'“  “ “ ®‘ ‘“ “ •«■e <ie Vranoscopur. scaber.
T i  ar oens, v“ “ <>̂1 »Je1r&.
reaio iTé̂ ilnfé *’ ■“''® ’̂ lufrunculorum; vox in lusu
é irén  T í le r ’s ’“ *'°® “" “ ‘ur, qeasi: cave re-

Jaqde. Cualquiera de los dos lados de las alforjas. A r a d .  De 
^  anee o a a c c ,  «laleris unius onus vel sarcina cmamto
duae sunt.) en Golio Y Frevtao' quanüo

Jaque C é x s i . j a i j a y o  cat. Lo  mismo quejegae. ̂ --- J

“ Ullu- De^ n r r  ..inrínn .• ' uc L.uLd ue malla. De
^e^ a^acc, «lorica angustis annulis contexta» en Freyta- 
«cota de ma a« mnvf  ̂ ^.4. 1  n, ^ ----  ̂ LvuiiutíAOci)) en r reytn<y
«cota de mallas muy apretadas» en Kaz. La A cae l In  e!art. Jaco r p  .̂ n n / ^  r̂ r) Aoor.̂  i _ _  Lu e i

N

^:' . 1  / '-̂ ctíiu uiiijyo G6 Ja aren-
Clon «cota de malla,» que tiene este vocablo en Oudin 
Franciosrm. Snhpínr  ̂ -i ,  ̂ ' ^Liain^Franciosini, Sobrino, Christoval de L  T T  él Broc é ’
se y otros lexicógrafos. ’ ®'E™“ "-

' T a n “a” , t  lé “ ?  ̂«no quer,̂   ̂ 4. T . 1  yy avisa a uno mii
tis, 7 i7 l l ! in t i . r 7 : .7 . : : f L  avertentis dPnPlIpn+L • «uuenectio averten-

Apage!» en Frevtag & . f^iocui csio,

Jaqueca. V. x a q u e c a .

Jaq u em ate . De t:..U4^aiaúwa¿  ̂ «scaq etmat» en R  Martín«mato p.n ol -ri _t . .  ̂ * arun.«mate en el axedrez» en P  Úe Alcalá La voz i
es el V. «ráh yy.s. La voz ^ - . .m a ta n oes el V aráh rtna ’ -fi ’ ‘ U O
persas emn p.an pn oi ors.xt;ój„ .u„ ... _ J'p e r s a s  emplean en el s e n t i d o  de . t u a r a v i i l a d o f s é é p r  élCtiao.)) corno a l̂vIPn^o .... rv , .. ’ pibu,̂»/1  ̂ 1 . '  dvjiidQO, sornren-

d é d  d é  M é"  f  ¡ l d ' ' ' " ' ' ‘^ “ “ ' ' ®" “ ‘ ‘“ " " u  lu u u t o r i -ad de Mr. Gildemeister y de Mirza Kasem Bev.
V

W A J. XXCAOdl.l XJo V
JAQUETA.Dim. dejagac, 4.° art. «F uños iban con arneses 

crudos: otros ovaban 7V/ZV.,./___, muñeses
,, t , , C / ul u.  u u ü s  i u a n  c o n  a r n o s o Q
crudos: otros levabanyagaetes chapadas sóbrelas platas;

A
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•  ♦ 4

é otros jorneas bordadas é ricas.» C r ó n .d e l  Condestable
M   ̂ ^ ^  . . .

D . A l v a r o  d e  L u n a ,  Tit. LUI, p. 145-6.
.Taquia val. Lo  mismo que achaque.
Jáquima cast., yacoma gall. V. x á q u in ia .

4  4

Ja r . Germ. Orinar. T >e.^^xaj, «urinam egessit» en Freytag, 
«orinar» en Kaz. Ü Q x a j ,  apocopado el  ̂ ( j )  y añadido el 
a r  del infinitivo cast., se hizo x a r  6 j a r .

Jara  cast., c h a ra  gall. Arbusto que levanta de alto á lo más
dos varas. Mata. De x a r a ,  «capillus, silva» en R. Mar-j
tín, «mata ó breña» en P. de Alcalá. La acepción que tie
ne esta voz en cast. y port. de saeta ó palo arrojadizo, tos
tado, con su punta muy delgada y sutil, creo que tiene la
misma procedencia.

Jarabe , y'amüe. V. x a r  abe.
ípAíkgví, j a r r a g in ,  j a r r a g u í ,  x a r a g u i ,  x a r r a g u i .  Según Co-

varrubias es término aráb. que vale «huertas de recrea
ción,» significado que se encuentra también en Pedraza.
V. H is t .  E c le s iá s t ic a  d e  G ra n a d a , fbl. 30 v. La voz es cier
tamente aráb., pero no tiene tal acepción. Es simplemen
te el nombre de una alquería (hoy pago del Jaragüi) que
había en tiempo de moros en la vega de Granada, como
se ve por el pasage siguiente de la Crónica intitulada

I
n icóe l Dr. Simónet:

,JI I

«Y no cesó diariamente et combate entre musulmanes y
cristianos, unas veces en tierras de Alfacar, otras en las
de Puliana,.... y otras en las de el Charagüi.)) Müller trae
con error por V. D ie  le tsen  ze i te n  von Gra-
n a d a ,  p. 45.

Jaraíz,' x a h a r i z ,  x a r i z ,  x a r a h i s  (en Guadix): Según Rosal,
llaman en tierra de Aranda de Duero al lagar de
uvas, y el antiguo llama x a h e r i s  al molino de aceite. En
este sentido es la Ar. j a r z a ,  «torcular olei» en Rai
mundo Martín. Pero á pesar de la autoridad de Rosal y de
la acepción de lagar ó lagar pequeño, que desde lá l . “ edi
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ción de su Z)¿c. viene dando la á ja ra íz^  creo que
su sentido es de todo punto diferente en el pasnge de la
Ley X X X I , Tit. 5.°, Part. 5.% único dqcumento que se cita }

enjabono de aquella interpretación: ((Olivar ó campo, ó
viña, ó huerta vendiendo un borne á otro en que
lagar  ̂ ó a^arau^ ó molino de aceite.» Ahora bien; si la
voz x a r a i valiese lagar ó molino de aceite  ̂ holgaba de
todo punto en el texto. Â o creo que en él se trata de un
• I  m m  1  ^ V  ^  1 «  _ f  ■  ^  ^

artefacto diferente, de un molino para moler el trigo. En/Anf/-V 1 - * L   ̂ . • I .  ̂ ~
‘ - - ■ y - - . - - c h a u a r í x ,  pl .

e charúXj, ((molino á brazo para moler el trigo» en
Bocthor y Henry, r. c h á r a x a ,  «quebrantar, moler

___________  r  ,

t  :

groseramente el trigo» en el Voc. Á r.-JF ranp.^  V  A  ^  i

Jaramago cast., sa ra m a g o  port. De sa r tn a c  ó sa r-
mac/̂ ,, «armuelle^ planta» ( a tr ip le x  h o r te n s is ) . V^Aben 
Albeitár, T ra ite  d es  s im p L , II, 246.

Jarambel. Lo mismo que h a ra m b e l.
I  «

Jarcia cast. y val., x á r c ia  cat. V. e x a r t ia .  La dicción aráb.
vulgarXA.wj..vv sarsftí, que he dado por etimología de e x a r -  
t ia , se denva del lat. sa rc in a , de s a r tio , origen asignado
por Gov. á la voz española.

Jareta cast. y gall. De x a r i ta ,  «funis» en R. Alartín, 
(cinojil atadura, dogal» en P. de Alcalá, «cinta» en Cañes"

I  1  T  T - »  y - v  T A  *  1  >  / a  1

•L?
zalez, «galan, amante» en Kaz.

harify  «galan» en el P. Bernardino Gon-

Jarocha. Prov. de Málaga. Lo mismo que fa r o ta .
J AROPE. V. ja r a b e .

s

Jarra cast., gall. y val.,/ar7m cast., cat., gall., port. y val..
/e/7"a malí., ^'arra, ant. port. De c h a rr a , «idria» en 
R. Martín, «aqualis, hydria, vas flglinuin» en Freytag.
Marina.

Jasaran. Lo mismo q u e  ja c e r in a . Biez da á esta voz la mis-
— «  ___________________ 1  -  .  y  _  r  .  .  _

J  ^  ^  V  1  ^  K J K . A  A  i  M

ma etimología que áyace/T/ia, fundándose en el vocablo
amarino^ y en la autoridad de Covarrubias, según el

cual las mejores cotas de malla venían de Argel, hecho
 ̂ * É w  ̂ _̂__

Willehelm de Wolfram
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én que se lee que el rey de Berbería llevaba una coraza 
fabricada en/a '̂e/'cün .̂

Sabed que mí arrayo de grantjasum n 
E cotia muy fuerte, commo piedra ym an.'

C ancionero  d e  B a e n a , ] ) . i ^ l . .
Jauarí, j a o a l in  cast., j a o a l i  cast. y port. Lo mismo que 

ja b a l í .
K

A  ^

E por sennor dellos biene 
; Vnyatía rí valiente.

P o e m a  d e  A lfon so  X I , copla 1243.

ch au rab , «calceus» en R. Martin. E m b a r -  
 ̂ \e M oriscos , Arch. de la Alhambra, Leg. 99.

Jauría. Cuadrilla de perros. Probablemente, según Simonet, 
de h a u r iy a  (especie de danza), palabra que se en
cuentra en R. Martín, ñTi. S a l ta re :  «ha~

Jaurab. De

S A ^  ♦ É 9 9

cer sogordia y hauriya,» derivada del lat. chorea , gr. yopeía. 
V. Glos. d e  Voc. Iber .  ¡j L a t . ,  p. 266.

% 4
h a iy á n ,  «vivo, animoso, fuerte.»Jayán. De

Jazarino cast.,ya^ermo port. De c h a za ir i ,  «argelino,
de Argel.» , ,

JazíMin cast, y gall., g esm im , jc tsm im  port., g essa m i,  j a s m i  
cat. Del ár.-pé'rs. y ism ín a ,  que vale lo mismo.

Jebe. De xebby (oalumen». en R. Martín.
Jehová. De nin'i yehooahy nombre entre los hebreos del Ser 

Supremo. , '
Jeliz. V. g e l iz .
Jenabe. De ginctby procedente á su vez del gr. a-ívam̂  lat.

s i n a p i ^  s in ap is .
Jenízaro cast., g e n U a r o  gall. Lo mismo que g e n iza ro .  
Jequei cast. De xaij^ ((senexo en R. Martín^ «viejo de

mucha edad)), en P. de Alcalá.
Jerife. Título de alta dignidad entre los mahometanos.. De
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marmita llena de vianda» en Kaz. Según Mahn
(p. 18j la voz cast. procede del mejicano x ic a l l i .

Jofaina. Lo mismo que a//o/ama.
JoFOR. Pronóstico. De chofór, pl. de chafr , «adivi

nación^ arte de leer y de predecir el porvenir con ayuda
de una membrana de camello.» Sobre el origen del C hafr
véase á Aben Jaldún, P r o íe g .  II , 184 y 185.

JoGUE port. Del pers. ^ y ^ c h o g u í i ; ^  tres puntos), del 
sanscr. ̂ o^ííí, «meditationi et vitee contemplativae deditus,
pauper indicusrt en Vuliers. Moura. «Badur foi ter ácidade

s

de Por, e dalli com trage de Jogue  foi até o Ginde.» Gouto,
D ec. VI.

JoLLA val. Lo mismo que chola.
JoNJOLí. Lo mismo que ajon jo lí .
Jorfe. Muralla de piedras secas. Deo;.:^ chorf, «piedra, di

que de piedra.»

Jo rfe . De o j
jorfe.yi L ib .  d e  H abices .

chorf, «ripa» en R. Martín. «La rábita

Jorro cast.,yo/Tdo,5’orm port. De c h a rra ,  «conducción,»
r. j

f  >  ^

c h a r r a ,  «navejar é jorro» en P. de Alcalá, «traycere»
en R. Martín. Sousa, Marina y Müller.

Josa. Heredad sin cerca, plantada de vid y árboles frutales.
Según Ja A c a d . ,  de h o x x ,  «jardin» en Kaz.

Jota, ant. Especie de menestra. De f o t t a ,  «sopa» en Boc-
thor, «guisado de carnero compuesto de pedazos de carne
cocida y de rebanadas de pan, mojado todo en el caldo y
sazonado con especias» en Kaz.

JuAGUARzo. Lo mismo que j a g u a r  so.
Juba , jwjoa cat. V. a ljaba .

Jubileo. El lat. bíblicoya^í/teas, de donde procede el vocablo
cast., se derivadel hebr. S3.i1 que denota un linage de trom
peta, cuyo sonido anunciaba el año del jubileo., S3iin ruv?
sen a t  hayobél. Marcel Devic.

JuBizí. De chub is , «rebajado.» «... que el dicho maestro
sepa ■ r/ íZi n Q r-iarcos gn y pequeños e auér
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peso assi redondos y/ü¿6íá7es, como escabaris.» O rd. de
Seo., Tit.  d e  los A lb a ñ ie s , fol. 150.

JUCEFIA casi., ¡a sa s iv e s . pl. val. (en R6s). Moneda de oro
comente en la edad media. Es la pasosa, acnñadá
por el sultán almohade Abú Yacúlí Yúsof (tJ82-tl84>
«Mazmodina j u c . f i a , .  Saez, V a lo r  d e  lae m on edae ,  314 
315. Dozy. . ■ , ’ ’

Judio. Del Íat.y«ofce;:¿ŝ  del hebr. >irini y e h u d í .
 ̂ Poi’t-, «¿/e/ie malí. De chu-

lleb, «sirupus» en R. Martín, voz compuesta dé 'las pala-
de tres puntos) gu l , rosa,» y a  ab, «agua.» 

UMA. De (4̂ 4̂  chum a, «viernes.» «... y un papel donde de
cía que el g v^ m ev ju m á , que és el viernes, se iba al jardin 

, de su padre.» D. Quijote, 1.» Part., III, Cap. X L , p. 220. 
Jungo. Barco usado en la isla de Sumatra. De chonc  

chino, tschuen, que válelo mismo. V. Aben Batuta^ IV, 23o’
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K a bila . V. cabik t.

KAgABE port. Caña de azúcar. De 'Ui^icapahe, que significa
lo mismo. Sousa.

Kadí. De hadi^ ((juez.D

Kaid. Gobernador en el antiguo reino de Argel. De t\:Lsc á i d
«ductor» en R. Martín, «alcaide» en P; de^Alcalá 

Kali. Lo mismo que a lca l í .
Kan cast., Aamport. Emperador, rey entre los tártaros. Del 

pers.-tártaro ^̂ LAyá/?,, «titulus regum Chatacorum et Ta-
tarorum utjA^.i Romanorum et^y*i Sinensiiim, et prin- 
eipum Mongolorum» en Vullers, «título honorífico de los
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gobernadores ó sátrapas de las provincias persas» en Go-
lio. Hablando Aben Batuta del sultán de los dos Irakés y
del Jorasán, dice ( V ia je s ,  II, 114): ^ U )
entre ellos (los mongoles) rey.»

Kan. Parador, posada. Del pers. «domus, palatium;
diversorium publicum proficiscentibus patens; statio via
torum» en Vullers.

Karabé port. Lo  mismo que carabe .
Karavangera. V. c a r  an an ser  ai.
Karmes cast. y port., k erm es  cast. Lo mismo que a lq u erm e .
Kazimo, k a s m i  b. lat. Cierta suerte de metal. Según Dozy,

que considera estos términos como corrupción de k a s i n i
A

{ c a z e m  en Bnz Martmez, H is t .  d e  S . Ju an  d e  la P eñ a ,  
p. 439), del ár. j a r g in í ,  lit. «piedra de la China,
mezcla de estaño y bismuto» en de Sacy (C hres t .  á r . ,  III,
452-464) y Boethor, «zinc» en este íiltimo y en Humbert.

Kedive. Título del vi rey de Egipto. Del fr. k h c d w e ,  del turc.-
pers. «rex potentissimus, princeps, vel domi
nus illustris» en Vullers, «príncipe, señor» en Bedhoiise.

Kiosco. Del fr. Kiosejue, del ture, y pers. k y u x c ,  «ca
sa de verano, casita de recreo, pabellón, mirador» en
Redhouse, «aedifleium altum et magnum, palatium)) en
Vullers.

Kivil. Nombre de una moneda imaginaria como el ducado.
De «nomen monetae» en Freytag. Cf. L i b . d e
H a b ices  y de Sacy, Chrest. cu\, III, 354. Por el riego de ca
da marjal un kivil.y) O rd .  de  G ra n a d a ,  Orel, d e  las a g u a s
sucias.

\  .

>?i * *
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Laca cast. y port., Haca val. Especie de goma. Del pers.
M ^  ^  A A  ^

^  m

lác , sanscr. l a k x á ,  «tinte rojo, insecto semejante á la co-

Vullers in v. >̂ '3.
W ilson

Lacenia b. lat. Esta voz, que se encuentra en el Fuero d e
C a la ta i ju d  Muñoz, Colee, d e  fu e ro s ,  p. 465), es lo
mismo que aceña , á la que se le ha pegado el lam  del

á  #  ^art. árabe.
Lacre cast. y t>ort. La misma etimología que laca. Gasiri.
Lagima, ant. port. Derecho de salida. De^*j^ lá z im a ,  «con

tribución, impuesto.» V. Dozy, Supl.  'm v.
LALAHBEg. Palabra híbrida compuesta del art. cast. la yde

la voz ár. ,j,.L hóbSy ((Stabilimen-
tum» en R-. Martín. «.... el la lahbep áe  las mezquitas.»
R e n ta s  R e a le s  en Í 3 1 5  d e  C a ta lu ñ a , V a len c ia  y  A r a g ó n ,
ap. Bofarull, Colee, d e  doc. inód., XII. Cf. h ab is .

Lambique port. Lo mismo que a lam biqu e .
Laquega, laqueque. V. a laqu eca .
Laranja port. De lá ra n ch a , «naranja agria» en Mar- 

cel, forma vulgar africana por n á ra n ch a .
Largis port. Lo mismo que a la rg u e z .
Laroz port. V. a la ro s .
Lasgarim, la sca r ,  l i sca r im , l isca r  port. Marino asiático.

Fonseca. De a la sc a r i ,  «soldado, infante» en Kaz.
^  ^  ^  ̂  ^

Lason, lison. Prov. de Málaga. Lenguado, pez. De . .X ^ ll isán .
«azedia, pescado» en P. de Alcalá.

L vtarif. Voz híbrida compuesta del art. cast. ¿ay del nom-
1 ^ .  ^  P  j 4  m  ^  ^ ^  ^  _______
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Hélot. el l a t a r i f  en la parifo del rey.D V. Bofarull,
Colee, d e  doc .  in é d . ,  XII, 289.

.  L.

Laúd cast., lau d e  port. Metáteais:'cle a lú d ,  «vihuela,
laúd, instrumento músico» en P. de Alcalá. «Dame acá
ese laúd.)) L a  Celestina, Act. I. Marina.

Laudel, lou d e l port. Especie de coraza. Corrupción tal vez
de a l - d a r a j i o v  a d - d a r a ,  «lorica» en R. Martíu, «lori-
ga armadura» en P. de Alcalá.

Lavada port. Red. Alteración acaso de xJU^JI alhibála', «re-
te» en R. Martín.

Laydá. Lo mismo que leila.
En meca ni en l a y d a  y non estaredes
Comiendo bunnuelos en alegria.
Busque otro alfaquí vuestra moreria.

L a  D a n s a  de  lo. M u er te .
Lazar. Vocablo híbrido, formado del art. cast. la y el térmi-

. 9
no ñvüh. sa l ir ,  «azar.»

Seineia que aqui veniemos por trebeiar;
Ir e uenir a las uezes cuerno quien iuega la sa r .

L ib ro  de  A l e x a n d r e ,  copla 652.
Lazima port. Lo  mismo que lag in ia . «Que podia Adelham

mandar levar a Coa todos os annos trez mil Pardaos de
fazenda sempagardireitos nem Lasirnas.)) Couto,Dec. VI.

L ea lá  eat. ( le  a lá  en el Are. de Hita, C ant. , copla 1484). Voz
usada antiguamente en España para significar no, no, ó
no qu iero . Labernia. De ¡üIj'I le a l lah , «no (por) Dios.»

Lechina. Cierta suerte de naranjas. De lechín, «naran
ja» en Marcel, ó de l e x in a  {xi con tres puntos deba-

I

jo) en el P. Lerchundi.
Lefe. Cierta especie de lazo. De x.¿j leffe, «lio de cosas» en

P. de Alcalá, «espira, término de arquitectura, vuelta en
espiral» en Boethor. «El que fuere geométrico ha de saber
hazer una quadra de media naranja de lazo lefe.)) Orel, de
G ra n a d a ,  Tit. 80, O rd . d e  los C arp in teros , fol. 173.

Leila. Nombre que daban los moriscos á sus fiestas ó bai
les nocturnos. De s.IL leila , «noche.» «....' i que ni en los

I
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dichos dias de bodas, ni desposorios, ni en otros algunos 
no hagan zambras, ni lisilas cou instrumentos moriscos 
en ninguna manera.)) Ley XV II, tit. II, lib. Y U V  N u e v a
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L ela . De s.lJ lella , «domina)) en R. Martín, «Doña, pronom
bre castellano)) en P. de Alcalá. «Lela Marlen, quiere de
cir: nuestra Señora la Virgen María.)) Cervantes. D . Qui

j o t e ,  l . “ Part., Gap. XL,'III, p. 194.

L elilí cast., cat. y malí., l i l i l i  cast., l e l i { a n  la Crón. gen . ,
9 * Ó vocería que hacen los mo

ros cuando entran en combate. De aJi Kl>J) -3 le í láh  i l l a  
allcxh, «no hay más Dios que X/d.» Rosal y Casiri. «Luego 
se oyeron infinitos le lilíes al uso de moros cuando entran 
en batalla.» Cervantes, Z). Qaí/bfe, 2.« Part., Gap. X X X IV .

L e t r ia . Lo  mismo que a/eírm.

L eva n te . Soldado. De leva n d i , «guerrero» en Mar-
cel, del ture. leoand , «a volunteer in a eertain corps
in days of oíd» en Redhouse. «.... los levantes y geníza-
ros.» Cervantes, Z). Quijote , l . “ Part., Gap. X X X IX ,  III, 
p. 159.
t *

L ev iá ta n . Transcripción hecha por S. Jerónimo del hebr.
l ivg a ta n , «serpiente, cocodrilo, monstruo acuático de 

grandes dimensiones.» V. Gesenius, Leso. H eb r .  e t  C hald .
L ezda b. lat. y gall., l le u d a  cat. Portazgo. Alteración de

j| a l - s e d d a  gov  a s - se d d a ,  «puerta, todo lo que cierra ó 
intercepta el paso, obstáculo, barrera.» Diez y Donkin 
traen esta voz del lat. lev itas . «Et nullo vicino de Calata- 
yub qui pasarat per los portos dePampilona, vel per ipsos 
de Jaca, non donet le.sda in ida neque in venida,....» F u e
ro  d e  C a la ta y u d ,  ap. Muñoz, Colee, d e  fu e ro s ,  p. 465.

L ezir a , l e s ir ia ,  l i s ira  port. De a lc h e s i r a , «isla.»
L iguya. Tal vez corrupción deAí j O^I a la d g u íy a ,  pl. de Ij AJÍ 

a d -d ig u a ,  que además de remedio, medicamento, droga 
medicinal, vale una especie de pasta pai a arrancar el pe
lo, «Et si mejorasen con esto, et si non tornen del orop i-
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m ente  media onza, et de \a l ig u ya , etc.» L ib .  d e  M o n te r ía
d e i  R e y  D .  A i / . ,  L ib . II, cap. X h V l ,  B ib i .  Ven., I, p. 219.

* * * t

Lila, li lac. De l i lac  ó l i lác , formas aráb. vulgares
por gi,vj n ilach , del pers. g-LJ l í lach , derivada á su vez de 
A ^  n ü a h , sanscr. nila , «índigo, color indicus,^e/2. caeru
leus» en Vullers. Casiri.

Lilaila. Lo mismo que fileli.
Lilaila cast.  ̂ l i la iles  pl. val. V . lelilí .
Liluí cat. Crit deis moros én las festas. Aunque en Vullers f

se encuentra lele, leli por la im é la , «loquacitas, garru
litas,» la voz cat. parece forma abreviada de lelili .

Lima cast. y port., l l im a  malí, y val. De l im a , «lima ár
bol, lima fruto de este árbol» en P. de Alcalá. Guadix.

L im a . Germ. Camisa. De tomarse el vocablo en sentido figu
rado  ̂probablemente de lánía , l im a  pov  lá im é ld , «lo
rica» en R. Martín.

Limeta. Botella. Dim. cast. de 'ui limrna, «flala (phiala) en
R. Martin, derivada á su vez del lat. n im bu s , «vasija para
guardar licores» en Marcial.

Limón cast.j ¿mido port., l l im ó, l l im o n a  cat. Del ár. qj.**J
la im ón , del pers. la im ú  ó la im ú n , sanscr. n im -  
bu ka , «el limón común (c i tru s  acida).'¡> Guadix, Casiri.

Llaga cat. y. va!. Lo mismo que laca.
Locafa port. De L̂aJ lacáh , «tribu independiente que jamás 

se ha sometido á rey alguno» en Kaz. Sousa.
L oocHj lohoc port. Especie de electuario. De laóc, «res

quae lingitur» en Freytag. Sousa.
'A

Loro. Según Marcel Devic, del malayo lo r i  ó nori .
«papagayo de las Molucas.»

Losa cast., lousa  gall. y port. Creo que laurea, que se 
halla en R. Martin con la acepción de «lapis,» y con la de
«losa para tomar aues, losa para losar» en P. de Alcalá,♦ ♦ ♦ 4

es simple transcripción al aráb.-hisp. de la voz cast., y
que su orígen es indudablemente latino. V . Diez y Donkin,
E ty m .  D ic t io n a r y , in v. Losa .
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M aavez . De «vas» en R. MarLin^ «estanque, 
cisterna» en Koz. «Qualquiera persona que hiciese ó man-

O  y * i l ' - v  « - X  v ' k  - - V  1 _____________________

dare hacer algún daño en las acequias ó cauchiles ó m a a -
^  C 4  v v  r\ ̂  7̂ 7̂ ̂  .  í  ^  _

«tees.» Q rd . d e  G ra n a d a , Tit. 106, O rd . d e  t o d a s  las o tra s
r \  J .  ^  ^  ^  . ^ 1cosas tocantes  á  las agu as , fol. 213.

Macabro. Ronda infernal que suponían los antiguos baila-
n  o  I I  1 r \  n  ^  ^ 4 -  ---------_  i 1 ,  _ ^

ban jos muertos de todas clases. Caballero. De m ac-- - • .  .  . J -

ba ra  «cimetenum» en R. Martin, «honsario, enterra-
miento de muchos» en P. de Alcalá. Baile del cementerio

y

•  I  ^  V - / 1 ' w ' 1  V w / L i - i  1 X  J  X K J

es ciertamente, como observa Marcel Devic, un califica-

i
tivo que se ajusta á la danza llamada m a c a b ra .

A ^  %  1 W  * »

Maceria. Y .  a lm a cer ic r  «Gomo las casas y «íacerms que
/ , tienen priuadas y salidas de agua.» S u m a r io  d e  l a s p r o -

7 ^  r  O  f  r ^ i  A 7  U  ^  4  *  1  V - I
•  •  \ 7  >  ^ --------------------------------------  I , v y  c o t o  A y /  L / “ "

v is iones  y O rd . toc'antes á  las a g u a s  d e  G ra n a d a , fol. 70.
l / ^ T T T T i V .  l < - v 4 - T ^  ___________ •  ^

M achila  b. lat. Lo  mismo que m a q u ila .  «Et, quicumque ci-
hornea A T / M - . /1 í /1 4. ___________  .  . . . .  . ‘  J-y  •  1 * 1  ...........................................................................................■ “ ' ^ 1  ^

baria vendiderit in mercato, et illas m a c h i  las cellaYerit
/  \  f  /  k . .  T7^J ,  ^  ^7^^ T  T* • J J • .  y

etc.» F uero  d e  V il lao icen c io , ap. Muñoz, A’ncroa 172.
A y^TTTT*^»- 1 ^Machumacéte, rn agm ace te  (en Victor, T esoro j ,  m a ch u m a -

/^* ÍJ t \ i  •

ce¡F, m a x m a c o te .  Lectuario que hacían losMoros de siete
ease seis) cosas contra el ahito. Tamariz y Alonso del

Castillo. De >ix.....j) ,., L̂C/ • ín a á ch ia  as-sitte^ «electuario (com-
pLiesto) ele seis cosas.)) V. Dozy, Suplem ento .
A T  ^  I *ri A _

Macio port. Cousa lisa  ̂ plana, macia, sem aspereza. De
^  .  * / T O  y - /  t '  A  y - .  ,  ^  ^  1  . .  1  . .  •  . . .  *

que vale lo mismo. Sousa.
Macomutina, rnarm utina ,.  mcüiorrnedm, m a s m o d in a ,  m a s -

y  «  7  '  '  ^  l ' f  t  l y t  j  /  /  6  C f  y C  “

m iit in a  n ie sn m d in a ,  m o s n m d u i a h .  lat., m a s m o a d i c n L ,1‘ÍO /V L> y* /̂ i T _  7

d i , adj. de Maemuda, nombre de Ja tribu berberisca á que
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pertenecían los Almohades. Dozy. «Donent nobis annua-
'  ♦ •♦ *

tim in perpetuum CCCG m a c o m u tin a s  boni auri.» Con
cier to  d e  D . A l f .  I I con Los m oros  da  T o r to sa  sobre  p a g o
d e  tr ib u to s , ap. Bofarull, Colee, d e  doc . in éd . , VIH, 50-52

Macsura, De niaccúra , ((camera» en R,. Martín, (ody-
tum templi» en Freytag. A c a d e m ia ,

M o
riscos, Arch. de la Alhambra. De m a c ta ,  ((tela panni 
en R. Martín^ ((estofa de lino» en Dozy, Suplem en to .

» ♦ I

M^draqa cast., m a d r a s a l  port. (en Goes, Chrón. d"El Rey
D. Manuel, Part. IV, Cap. 79, p. 285). Lo mismo que a lm a
clrcisa. «... que tuviere cargo de henchir los algibes de
Bibalmazan y Maxadalfea y Zacaya Talbaceri y el de V i-

M a d r a p a
O rd . d e  los A lg ib e r o s d e  los a lg ibes  d e  la c iu d a d ,  fol. 207v.
s a,za. «... e dárnosle casa del Cabildo,

n a d a ,  fol. IV.
M a d r a

Magacen cí^&iy y  \ a \ . ,  m aga toen ,  m a g a to en  val., m a g a tc e m
cat. y malí., ¡natsem  cat. V. a lm a cén .

' Maglaga. De jisR. m a g la c a ,  «clausura» en R. Martín. «Y si
el rio viniere crecido; ha de algar la m a g la c a  grande y
ataparla del arco en la boca del azequia en la presa del
Rio.» O rd . d e  G ra n a d a , 96, O rd .  d e l  azec¡uiero d e  las
a z e q u ia s  d e l  R io  B a r r o  en G ra n a d a .

Magram (en la R e í .  d e  los derech os  m oriscos  d e l  Quempe,
ms., A r c h .  d e  bienes n ac .  d e  G r a n a d a ) ,  m a g r a n .  Lo mis
mo que a lm a g r a n .

Maguilla. Cierta frutilla silvestre. Guadix. Acaso de Xi
m u g a l l ,  «t'vuges, legumina.»'

Mahadora. Esta palabra, que se encuentra en el L ib .  de
H a b ic e s ,  es la aráb. m a h a d a r a ,  «scola» en R. Mar
tín, «escuela donde deprenden» en P. de Alcalá.

Mahaleb. Especie de cerezo silvestre. De m a h leb í
49

((mahaleb, cuescos semejantes á los del cerezo, proce^

5 6
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dentes clel Aderbaichan^ provincia de la Persia (prunus
M a h a la b  )

Maharon. Infeliz, ó desdichado. De 
vale lo mismo. Müller.

m a h a ró n , que

✓

Mahona cast. y cat. Especie de navio turco. Del ture,
rnagúna, «barca ó falúa, lanchon ó gabarra» en Redhouse.

Maimón. Cierta suerta de gato. De ĵ j.*** m a im ó n ,  «gato paus
ó maimón» en el P. Bernardino González. En pers. esta
voz vale «mono.» V. Marcel Devic, p. 155. «Et otras bestias
pequeñas ha y que cazan.... así como xim ios é adives,
et raposos, et maimones.y> L ib . d e l  C aballero  et d e l  E sc u 
d e ro ,  del infante D. Juan Manuel, cap. X L .

Malají. Málaga.-Marinero, m a l l a h i ^ w
el apócope de la n, pl. de malláh^ «nautai) y en la glo-
sa aqai vendit sal, vel qui emit furatuin» en R. Martín.

Malaqüe port. Moneda antigua. De m a la q u í ,  areal, del
rey.))

Malecón. Según Müller, de sLiy m a rc t i , «grada, escalera, 
subida, sitio por el cLial se asciende por gradas; escala.
escalera.» En este supuesto hay que considerar á m a le 
cón como un aumentativo cast. Cf. a lm a n d a r a h e .

Mamarracho cq.'&I.., m a m a r  r á i g , m a m a r  ro jo  val. V. m á sc a ra .
Mameluco cast., m a m e la c h  val. Soldado de la m ilicia deque

se servían los soldanes de Egipto. Hombre necio, bobo.
De «esclavo.»

Maná cast., cat., malí, y port., m cum á  port. De m a n n a ,  vo
cablo introducido por Tertuliano y S. Jeróninao en el Ja,t.
eclesiástico, del hebr. jn m a n , m ia n n a  a r á b ic a ,  resina
dulcis rnelli similis: cibus isroelitis in deserto divinitus

I

da tus.»
Mancage. Escardillo. De m in c á x ,  «sarculus» en Ra i

mundo Martíii;, «escardillo para escardar, rastros para 
escavar» en P. de Alcalá. '

Mancera. Esta voz, que se registra en P. de Alcalá bajo la
forma mancaím, «manzera ó esteua, esteua de ara
do» procede, como observa acertadamente Cabrera, dé
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\at. manicuia^ d im . de  rnaniccij q a e  con la propia acep
ción se encuentra en S. Optato Milevítano, D e sch ism a te
D o n a t i s ta r ., lÁ h . III, n. X I  (ed. de París de 1702), donde
se lee: «Nemo tenens m a n ic a m  aratri, post se attendens.
intrabit regna coelorum.»

Manchil port. Cuchilla, cuchillo de carnicero. De m in -
chal, ((hoz de segador,» que se encuentra en Beggren con
la acepción de ((cuchillo corvo de jardinero,» r. J.:^j ná-
c/ia/a, ((excoriavit (animal) a suffraginibus incepta fissu
ra.» Moura. Dozv.

^  t J

M a n d j l  cast., port. y  val. De m a n d i l ,  ( ¡ m a p a  f m q / o p a j »
en R. Martín, (ozatehas, mocadero, paño de lino ó lana»
en P. de Alcalá^ derivado á su vez del lat. m an te le  ó m a n - 4

ti le , ((toalla/servilleta,» voces que respectivamente se en
cuentran en Marcial y V irg ilio.

4 4 ♦

Mandrache. L o mismo que a¿man(¿oíra/¿(3. ((En fin, trasno- » I

chados, mojados y con ojeras llegaron á la hermosa y
bellísima ciudad de Génova, y desembarcándose en su
m a n d ra c h e ,  etc.» Cervantes, E l  l icen c iado  V id r ie r a ,  pá
gina 212.

Manganee cast., rnangonell cat. y val., m agarie l gall. V. a l
m a jan equ e .

Manucodiata. Ave del paraíso. Del malayo-javanés ¡j-íl 
m á n u c -d iw á ta ,  ((pájaro de los dioses.» Marcel Devic.

Maquila cast. y cat., m aqu iles , pl. val., m ciquia  gall. y port.
De JLX» rnic¿yal, ((mensura» e'n R. Martín, ((vas quo men
sura definitur» en Freytag. Sousa, Dozy.

Marabú. Especie de cigüeña, originaria del Senegal ó de la
India. De m u rá b i t ,  ((santa,» Léese en Pagní„ 62, ap.
Dozy, SupL: Dícese que la cigüeña es M ra b t ,  es decir sa n ta .

Marabuto port. Morabito. Marinero. En esta última acep
ción es corrupción del ár. m a ra q u ib í ,  «batelero.
marinero» en Hélot y Bocthor.

Marahez, m á r c d c e ,m a r a y c e h .  lat., m a r r á i s ,  ant. port. De
m a f i s z ,  ((tenues p ili sub grossioribus pilis caprarum»

en Freytag, ((especie de estofa» en Dozy (v. D ic t .  des  noms.
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d e v é t e m , ,  p. S33), que  ̂segúnMr. Defrémery, se fabricaba
en Debil ó Toyin, capital de la Armenia. E l vocablo aráb.
procede del arameo í̂ tv my hcunar h i z z á ,  «lana de cabra,»
como observa Mr. Fleischer. Dozy. v^Maraheses II cárde
nas.» Esp. S a g r . ,  X X X IV ,  455.

4 ^

M aravedí cast., cat., malí., port. y val., m a rc w e d im ,  m a ra -
ü id i ,  m a r a o iq u in o , m a r a v i t in o  port., m o r a b a t i  cat. y val.
D e , m q rd b ití^  forma vulgar aráb.-granadina por m o -  
r á b it i , adj. formado del nombre de los príncipes de la
dinastía de los Almorávides para designar los
d iñ a re s  ó monedas de oro, acuñados por aquellos régu
los. El m a r a v e d í  con el trascurso del tiempo vino á sig
nificar también las monedas de plata y de cobre. V. Dozy,
Glos. En las postrimerías del reino ar. granadino equiva
lía á cuatro foluces. V . P. de Alcalá, Voc. in v. M a r a u e d i .

Marbete. Según Dozy, de m ir b a t  ó rnirbet, aunque esta
voz solo vale «cuerda para atar, lazo, atadura» en el Voc.
A ra b e -F ra n p . , «botte, assemblage de dioses liées en
semble» en Bocthor.

4  4

Marcasita cast., malí, y port. Especie de mineral. De
m a r c a x i t á ,  «suerte de piedra» en Bocthor, del persa

«pyrites» (ár. . uji d en Vullers.
Marchad. Prov. de Almería. Lo  mismo que a lm a rc h a .

k

Marchamo. Señal ó marca que se pone en los bultos en las
aduanas. De m a r x a m ,  «hierro para herrar» en P. de
Alcalá, r. r á x a m a ,  «señalar, notar» en el mismo le
xicógrafo.

Márfaga, cast., cat., malí, y val., m á r flc a  b. lat.
V. a lm a r r e g a .

, s

Marfil cast., cat. y malí., m a rf i lá  hh sc . ,  m arf i ls , pl. val.,
niarfim  port. De a d m -á lf l l ,  m -a lf l l por la aféresis
del a d  de a d m ,  lit. hueso de alfil ó elefante. Simonet. Lée
se en Aben Alchazzar:
«El mar/?/, se llama (en la aljamia) el pulido, que es el
hueso del marfil.» En la edad media la palabra marfil era
sinónima de elefante, á juzgar por el siguiente pasage del
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Lib. d e i  C aballero  et d e i  E sc u d e ro  dei Inf. D. Juan Manuel,
Cap. X L , p. 248, donde se lee; «Otras bestias ha y que noncazan, et por la su grandeza et la su fuerza non las caza
otra bestia, así como los mcirñles á que llaman elefantes.»
V  . eíí'am Ru i González de Clavijo, Fíctó d e l  G ran  T a m o r-
laii, fol. 51 b.

• ♦ •

Marfug. Repudiado, desechado. Esta voz que se encuentra
en el C ancionero  d e  B u r la s ,  p, 62, la trae Lafuente Alcán-

echado como inútil» en Kaz. Á  lo que pienso, el vocablo
marfu.

mctrfás cat. Lo  mismo que m a r fu z
Prometiol por mi consejo
Trigo que tenia anejo.
Et presentol un conejo
E l traidor falso m arfu s .

s

Arcipreste de Hita, C ant. , copla 109.

Marfuz cast. y port. Repudiado, desechado, falaz, engaño-
m cirjii^-y  e ii  e i b ü u u u u  u u

(cast. j'ofez, ra h e z ) ,  «vil, sin valor.» Dozy. «Yo escribí
esto, mira á quien lo das á leer, no te fies de ningún mo-
ro, por que son todos m arfuzeso) Cervantes, D . Quijote ,
1.'̂  Part., Cap. X L ,  p. 195.

Margomar. V. m orcuin .
M ar

Madre de Dios y Señora Nuestra.

Marjal cast., cat., gall. y val. Medida agraria que consta, de
cien estadales ó veinte y siete varas cuadradas y forma la
novena parte de una fanega. De m a rc h a ,  (>ager» en 
“  " ■ ’ . as deR. Martín, «tornadura, medida de tierra, cien ve
tierra» en P. de Alcalá. Entre los moros granadinos era

« _ _

una medida agraria equivalente á cien c a la s  ó estadales.
nombrada técnicamente i**Jl V. Aben Aljatíb

ta , fol. 13 V.) y las escrituras aráb.-granadinas de flnes
del siglo X V . Esta voz se encuentra repetidamente en

\
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Aben Alawárri;,' L ib .  d e  A g r ic u l tu r a ,  l , 531/ap. Quatremé-
TQ, H is t .  des  suit. II, 3.® part., p. 277, n. 2.®

✓

Marlota  cast., cat., port. y val. Vestidura morisca á mane
ra de sayo vaquero con que se ciñe y ajusta el cuerpo. Del 
ári ma/tóto, del gr. yaX7wT:-/|, de que los Coptos han 
hecho yeXwTTi y los lat. m e lo ta  ^ m e lo te , «vestido de pieles 
de cabrito con su pelo; piel de cabrito con su pelo; piel 
de cualquier animal con su pelo; vestido tosco hecho de 
estas pieles» en S. Jerónimo. V. Miguel y Morante. 

Ma rm ita . Parece dim. del ár. b a rm a ,  «marmita, espe
cialmente hecba de piedra» en Kaz., vocablo que bajo ,1a 
forma 6orma se halla en. Freytag con la acepción de 
«olla, cacabus at lapideus» y en R. Martín con la de «cal- 
daría.»

s  '  » f

Maroma cast., cat. y port., m a ro m es , pl. val. De b a r ím ,  
«cuerda, cordón» en Kazim irski.

Ma rra re . L o mismo que a lm a r r e g a .  «Tres m a rro fe s , dos 
guarnecidos de oro y el otro de plata.» R e o is ta  d e  A rc h .  
y B ib l , ,  V , p. 287.

MARRAGA cast., m á r r e g a  val. V. a lm á r r e g a .  «No me dejaron
* * ^  *

mas que una m arraga^  donde me echase como un
perro.» H. Luna, L a z a r i l l o  d e  Torm es, Part. 2.% Cap. X V I. 

Marrano cast. y port., marráo port. De m o r r á n ,  que, 
según el P. la Torre, es voz usada por los ár. del campo 
en el imperio marroquí con la propia acepción.

Marras cast. y cat., m a r r e s  val. En otro tiempo. Dé íj* m a 
r r a ,  «vicis» en R. Martín, «una vez, vegada por vez» en 

, P. de Alcalá.
♦ ^

Martaya val. Turno. Según Dozy, parece ser el ár. m a r-
ta b a , «ordo, classis» enFreytag, «clase,división» en Hélot.
♦ 4

Máscara cat. y val., m a s c a r r a  port. Tiznón. Añublé. De
m á s c a r a ,  «enfermedad de granos en el Yemen.»

Máscara cast. y port., mcdcbqiiéra, másqiiero, val. De
♦ * ♦

in a s ja ra , «bufón» en Bocthor, Rerggren, Mafeel, Catafago, 
Flenry y Redhouse, «farsante, juguete, ridículo» en Roe-
thor,

« ✓

y •ina» \Jxyo% maibOara^ que
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te valía solo bufon^ vino á signiflcar también el antifaz ó
ó., d é m a s q u e r  y Marcel,

W  ^  T  í l  1 ^ 1

8 Jl ̂ li i l a d é m o s q u é .  Las dicciones del b. lat. rnascuSj,
mascUy m a sch a , olarva, striga» en Ducange, fr. masque^
son, según Mahn, formas abreviadas á e m c tsc a ra .  Y o  creo

M  ^  W

por el contrario que son simples transcripciones de la voz
aráb. masy, «metamórfosis del ser humano en un ani
mal» en Kaz., «monstruo, hombre feo y pequeño» en el

V Gíos, Leid.y «monstrunm» en R. Martín, cuyo pl,. 
m a s á j ,  vale, á lo que parece^ como se lee en Freytag,, «ho-

A  V  *  ^mines mutati in simiarum aliorumque animalium for-
ma.» V. de Sacv, Chrest. A r . ,  II, p. 273, adn.La palabra ^6Í/?,arron, que significa «bufón, disfrazado
y enmascarado,» procede déla misma r. ár., como sienten
Marina y Müller. Dozy cree encontrar esta misma voz bajo
la torma x a fa r r o n  en los siguientes versos del L ib ro  d e
A l e x a n d r e ,  copla 1798:

Eran grandes é muchas las donas e los dones.
Non querien los lograres gendales nen gisclatones.
Destos aula hy muchos que fazien muchos sones.
Otros que menauan symios e roñes.
Los vocablos m o h a rra ch e ,  h o m a rra c h e ,  m o m a r r a c h e .

mamarz-acAo vienen del ár.^ j4* m o h a rra c h ,  «bufón, far
sante» en Bocthor, Humbert y Henry. Casiri, Dozy.

Masnaca, m a x n a c a  (E m b a r g o s  d e  m oriscos , Arch. de la
Alhambra). De m iz n a c a ,  «collar.»

Masora.' Trabajo crítico hecho por los rabinos llamados
W

masoretas para explicar y fijar el texto de la Biblia. Del
_  ^  ■  É  ^  *

hebr. mioa m a só ra ,  «tradición, lectura tradicional.»
 ̂ m  M

Mastara. Voz usada por los carpinteros en significación
^  ^  B  #  1

de regla. De íí̂ L̂ w.* m a s ta r a ,  aregula» en R. Martín, «regla 
para trazar líneas» en Kazim irski.

B

Matachín cast., m atcig í \<ú., matutoGÍ cñí,,  m ucJiach im ^úvt.
Hombre disfrazado ridiculamente con carátula. Según

V ♦

m o ta -
tpac/ic/iíAm,«personas enmascaradas,» pb de

t

I  j  "N
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w achchih . En cuanto á la port. m u ch ach im , viene, según
el docto orientalista, de m o w a ch ch a h ín , pl. de

m ow ach ch ah , que se encuentra en P. de Alcalá como 
correspondenciaaráb. de «mascarado con carátula.» «... i
con los que llevando máscaras de 77̂ oÂ c/̂ mes ó semejan
tes figuras, van por dentro de ellas haciendo gestos.» Ma
teo Alemán, G u zm an  d e  A lfa ra c h e ,  part. 2.̂ , lib. III, ca
pítulo 2.O

Matafalu.<\, m a ta h a lu a ,  rna ta lauoa , m a ta la lu ia ,  m a ta la h u -
ba cast., m a to fa lu g a  qat. y val., m a ta a v a s  gall. V . b a to /a -

«Pues á la noche, confides de agucar, citronad^ estu
ches, ciliatre, m a to fa ln a  (léase m a tn fa lu a ) ,  confides e
piñón adas.».Arte C isoria  de D. Enrique de V il lena, A p é n d . ,
p. 185.

Matahe. L o mismo que a lm a d r a q u e .  «Un m a ta h e  de cuero.»
E m b a r g o s  d e  m oriscos ,  E m b a r g o  d e  bienes d e  D iego
M e n d e s ,  1517. A r c h .  d e  la, A lh a m b r a .

MATALAFval. Colchón. De m a tra h ,  «tapetum» v en la
glosa «matalaf» en R. Martín.

Mate. Y . j a q u e m a t e .
Mate. Amortiguado, apagado, sin brillo. Según Marcel De

vie, de m d t ,  voz tomada de la palabra m a te  del juego
4

de ajedréz, etimología que adopta la A c a d .  Yo  creo por el
contrario con Scheler que procede directamente del al.
rnatt, «débil, sin vigor,» aunque-esta última deba su ori
gen á un vocablo románico.

Matraca cast., cat., port. y val. De m a tr a c a ,  «marte- 
llus» en R. Martín, «martillo» en P. de Alcalá, Marina.

4 ^

Matraque. Lo  mismo que a lm a d r a q u e .
Maxaraca. Prov. de Almería. Almáciga. De m ax ra ca ^

«abrigaño lugar» en P. de Alcalá.
Mazarí. Especie de ladrillo. De m a c a r í ,  forma vul

gar aráb.^granadina por m ipr í , «egipciaco ó de Egipto.»
Cf. P. de Alcalá art. M a z a r í ,  la d r i l lo .  Dozy.

Mazmodina. V. M a c o m u t in á .
Mazmorra cast., cat. y port., m a e m ó r r a  val., m a s m o r r a ,

• V
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m a ta m o r r a  port., m a s s m o rr a  cat. De m a tm ó r a ,
«fosa» en R. Martín, «caverna de tierra, sima, bóveda.
cueva, algibe^ prisión, calabogo, cárcel, cárcel en el cam
po, mazmorra prisión, sima por cárcel de mazmorra,
portal soterrado» en P; de Alcalá. ■

Mazorca cast., m a^ aroca  port., mcuaroca gal 1. Según Dozy,
contracción de las palabras ár. rnacóra rocca,
de las cuales la segunda es de origen germánico. i \  de A l
calá traduce «asada majorca y majorca de hilo» por «ma-
gorcap). pero esta voz, ó lo que parece, no es más que
transcripción de la castellana.

M eca cast. y cat. De m ecca, «la Meca, ciudad Sagrada de
los mahometanos.»

Mechar, m eteca l  b. lat., m e n e a d , rnenchal, ant. cast. V. m i
¿íca/. «... peitent Regi mille mechedesn) F ueros y  p r io i le « a

gios  d e  la Ig le s ia  y  V il la  de  A lq u e s a r  o to rg a d o s  en el año
1 0 7 9 p o r  D . Sancho R a m ir e s ,  R e y  d e  A r a g ó n  y  N a v a r r a ,
ap., Muñoz, Colee, d e  fu e ro s ,  p. 247.

Mejunge. L o-mismo que m enjurge .
Melota. Esta voz, que se encuentra en el Cancionero d e

B a e n a ,  p. 362, como sinónima de m a r lo ta ,  procede direc
tamente de la lat. m elo ta .

Mengal b. lat. y cast. Lo mismo que m itica l .
Percúranse ayna por ganar dos m encales.

L ib ro  d e  A le x a n d r e ,  copla 1656.
Menjuí cast. y base. V . benjuí. «Y en su casa hada perfu

mes, falseaba estoraques, menJuL, animes, ámbar.
polvillos, almizques, mosquetes.» L a  Celestina, Act. I.

Menjurge. En sentir de Müller, alteración peregrina de
m a ’achún, «electuario.» Dozy cree preferible la etimología
de Marina, que lo trae de rnemsúeh, part. pas'. de 
m á z a c h a ,  «mezclar;» «mezcla,» cuando se emplea la pa
labra sustantivamente.

s

Mequetrefe. Según la A c a d . ,  del ár. lÍ jL** m o g a t r e f  «pe
tulante.»

Mequinecí. De m icnési, adj. formado de S..V.UX. rnic-
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nésa , la ciudad de Mequinez en el imperio de Marruecos.
á  é  %

m  w

«Sus vestidos son sayos gironados hasta en píes de paños
de colores y finos albornoces M equinec is  y filelís de lana

^  A

y seda y-camisas y garaguelles.» Marmol, D escrip .  gen.
d e  A f r i c a ,  II, fol. 33.

Merbelí. Prov. de Málaga. Clase de uvas llamadas rnerbe-
m erheli , adj. relativo formado de m erbe-lies. De ^-fj

la, la ciudad de Marbella. 
Mercal. L o mismo que m itica l .
Merino. Nombre de cierta suerte de carneros. Lana merina.

A

En sentir de Mr. Tisserand, citado por Mr. Littré en sus
A  " i  T  •  J  •  _ É . .  ^

A d d t t i o n s  au  D ic t io n a ire , esta preciada raza, que se en
cuentra en muchos puntos de la Argelia, tomó su nombre

A  Y  ^  M  A  /de los Beni Meri.n (qí;* tribu que existe aún en las
 ̂ M  \  ^  ^  .cercanías de Tlemecen, opinión á que se inclina Marcel

^  É  .

Devic (v. D ic t .  E ty m . ,  162) y que acepta la A c a d .  Según el
* ^  M  >

P. Lerchundi, en Tetuan se da á la lana merina,el nombre
de OjAí>. V. Dozy, Suplem ento .

Merma, n erm a  (en P. de Alcalá). De m erm i, part. pas.

del V. r a m a ,  «arrojar,» pronunciado inexactamente
^  A  •  •  « r - vm e rm a .  Casiri, Dozy.

M eséll  val. Aplícase esta voz al que adolece de alguna en
fermedad interna ó contagiosa. Según Dozy, de J. mó-

tisis, tísico.»
Mesías. El Hijo de Dios, Sah^ador y Rey descendiente de

David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. Del
lat. m essias , del hebr. m esiahh, «ungido,» r. nira ?wa-
sahh, «ungir.» A c a d .

\

Mésquino cast., mesgaí cat., mepgn¿ val. V. m ezqu in o .
Siempre vivras m ésqu ino , e con mucha mansilla.

A  A  .  ^

Arcipreste de Hita, Cant., copla 234.
Mésquita (en el P o e m a  d e  A lfo n so  X I , copla 881;. X . m e z 

qu ita .
Mesumad. Todos deven bien creer

Que quanto en aquesta hedat
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Non nació io\ rnesum ad
I

Nin creo que ha de nascer.
Cancionero d e .B a e n a ,  p. 132.

El autor del Glos. de esta compilación de poesías dice
que es voz hebraica y significa devastador, asolador, mal
hechor, facineroso. En efecto, el v. lau? s a m a d ,  de donde
se deriva aquella voz, vale en H iph . «diruit, vastavit (ur
bes, altaria), delevit, perdidit (homines, populos).»

Metal (en la Crón. d e  A lfon so  X ,  Gap. I). Lo  mismo que 
m it ic a l .

Metraphus b. lat. Dozy trae esta voz, que se registra en
Villanueva ( V ia j e  literario^ VI, 274), del ár. m itra/¡
«chal ó vestido de seda de forma cuadrada con figuras de
color en sus dos extremos; vestido con dos bordados» en
Kazim irski.

MEXUARport. T)e m e x u á r ,  «consejo real» en P. de A l
calá, «lugar en que el monarca tiene su consejo, sala des
tinada á las audiencias, audiencia pública» en Dozy, Supl.

M e x u a r
grande estrondo.» Mendoca, J o r n a d a  d e  Á f r ic a ,  L ivr. III,
Gap. 4, p. Í58.

Mezereón. La Gamelea. Del ár.-pers. pj..í;éL.. m e d sr ió n  ó
^  A  ■  ^  ^

^^yijji^mesrión, «el daph n e  rnezercum  de Linneo.» Rosal, 
Marcel Devic. «Llaman los Médicos Árabes ansi á la ca-

Me.
Dioso., lib. IV, cap. 174, p. 486.

Mezquino cast., jnesquinho povt. De m esqu in , «miser»
en R. Martín, «miserable, digno de misericordia» en P. de
Alcalá. Guadix, Rosal, Gasiri, Marina. «Vé, m e zq u in o ,  é
gana que comamos hoy con tu laceria.» C a li la  é D y m n a ,
ed. de Riv., p. 72, col. 1.a

Mezquita cast., gall. y b. lat., m esq u i ta  cat., mezc[uite, m iz -
qu ite  port. De m esch id , «oratorium» en R. Martín,
«mezquita» en P. de Alcalá. «Estonce, porque la su m e z 
q u i ta  de Górdoba non era acabada, añadió en ella' aquel
rey toda la labor que y menguaba.» E l  C onde L u c a n o r ,

K
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Enxemplo X L I. La forma h. lat. se encuentra en el si-. — -• ?-iiv^ucuira en ei SI-
guíente pasage; a... et que stent in Jures manus ilJa m e s-
an.iT.n mavnn nom-./-.-- luauub lua me^-
q u i ta  mayor usque ad Jure exita.» P a c to s  e n t r e D . A lo n so
'T ryl 11 7 7 e  j y , / i c o n S G
I  el B a t a l l a d o r  y  los m oros  d e  Tudela , ap. Muñoz, Colee  
a e Jueras , p. 415.

Mezuar, rn ex u a f ,  m iz u a r .  De1 ,, "  ̂  ̂ ijL-cictuis)) V en
a glosa «vel caput gentis» en R. Martin; En este le iico-

e'rafo ftP pnpn/iw-ifv.o ___ , . .

niizuar^ «prelatus» y en
^  ^ ------------------------------------ -----------  x r i u i P i i j .  s2jli esie lexj

encuentra la misma voz bajo el art. D ecanus.
Michar. Acaso de machosar, «mansio» v en la Mosa

«locus m quo flt mansio» en R. Martín, ó más bien alte
ración de ,.,̂ ,̂.1. — / -----

'̂̂ '̂ OTch, «prado» en el mismo ̂ x i i i o i i j u  i C A i e u ^ r a i o ,
«campo que se labra» en P. de Alcalá. «Un m ic h a r  cíe tie-
r r ' a  a r h n l A r l n  r ip  r«Tiarv>/-̂  v̂ \ r  t _ _-. , T I , . ,  . ------  - V - / / 6 t o / ¿ w / - a e  u e -

a arbolada de riego.» V. Ldo. Loaisa, A p eo s  d e  G ra n a d a .
T r ^ T T  * T  ^ —  -  ---------------f lyt/vLAj{A/Cb

MiguAR. Lo mismo que m e su a r .  «Estando ansí desde á dos
llor^P cll í  r̂  ̂ ___ , ....................dias llegó allí el m ipu ar , que hera la justicia mayor del

P P A \ 7 *  W  I h  / T i  r * l  ^  o  / - I  / - \  ^  ' ’O  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7  ^

y  ̂ ixv̂ Kx la jujMiojct mayor aej
)^ey.» Hernando de Baeza, Cosas d e  G ra n a d a , ap. Müller 
D ie  L e tzen  Z e i ten  con G ra n a d a , p. "" ’

M idan, ant. port. De (^Lv., meidcin, «campus» y en la glosa//•r̂ noln.x /-W-. T3 T\,r̂ „x'__ » . , . _ * O< . -O''"--" u^aiijjjuíjD y en Ja glosa
«prelii» en R. Alartín, «palaesti-a, hippodromus» en Ffey- 
tag. Sousa. ^

Mide, rnidle. Especie de censo ó derrama que en tiempo de
mm'*nQAr p n  p 1 o í r v ^ r ^  ________________________________

 ̂  ̂ 4 LIO cu üienjpo ae
moros y en el siglo X V I  se pagaba en Granada por el rie-
■̂O. r.nvr-nr\rSAy^ .1^ ... . . . . . . „7 . . . .  ^-  ̂  ̂ --0— vjiaucmci pur ei ne-

go. Lorrupción de íó, . , múdele, «tributo» en Marcel «tri-
bnl .n  imnlrpc:tp^^ ..tp __ . ■ ^

.  ̂ . '■'-jr- . . VVV.X i.̂ uiuvj/7 cu ivica-üei, ((iri-
bato, impuesto» en Hélot, «E cada carmen que tiene casa
o se Hp mo ^ v . . - v _ _ í. ..
, - ,• ■ ŷ KSLíijKyis i ûc bicue casa
Q se morava de los moros tenia sobre sí por que lo rre-ox pul qLic lu rre-
gasen cierta quantia e que ó esto llaman los moros m id e
rniR nnipup Uppív.* X - j, ô iijuiud f / í t c i e

Cine quiere decir precio y que esto no era por marjales.» 
Urd.  d e  G ra n a d a  (aguas), ms., fol. 59 v.

I  ^  ♦  /

Mihrab. Oratorio de moros. Dex_,|
■  M  ^

R. Martín.
LT m ih ra b , «oratorio» en

Mijara, De m a ch ra , «latrina» en R. Martín, que P. de 
Alcalá escribe m ija r a ,  «albañal de casa.» «Otrosí ordena-
m pQ  ir rv-» « ^ _______  _*._T 1  VylJU-  ̂ v'vyiiiuOI UiUCUcl-
mos y mandamos que si de alguna necesaria ó caño sucio ó

............................................  ĉiiiu oLioiu yj
m i ja r a  entrare alguna cosa en el acequia ó cauchil ó maa-

—  - -  u  u i d c l -

vez, que haya clepena2000 maravedís.» O rd. d e  G ra n a d a ,
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Tit. 106, O rd .  d e  to d a s  las o tra s  cosas tocan tes  á  las agu as ,
fol. 213.

Minarete. De menareí, pl. de m e n á r a ,  «candela
brum» en R. Martín y en la glosa «magnum,» «candelero 
en que las ponen (las candelas)» en P. de Alcalá.

Minixar. «Pueden curtir con m i n i x a r  que es corteza de
gmo.'i) Q rd . d e  Gra.nada,"Y\i. 12, O rd .  d e  cu r t id o res , fol.
159. Corrupción de
Marcel in v. P in .

.û JI m in i - x - x u a h ,  «de pino.» V.

s

M ir cast. ( L a  Gran Conq. d e  U ltr . , cap. X X V II , p. 536)
y port. De jaJ  a m ir ,  «emir, jefe, principe, )) m u \  me-
diante la aféresis del álef, frecuente en la lengua vulgar
aráb.-hisp. Cf. bó por abó en Boabdil de j.j
AbuAbdülah.

%

Mirac port. Abdomen. De ój* m araco , «la parte más deli
cada y más sensible del vientre» en Freytag y Kaz., «la
parte más baja del vientre en la región del oLá;  ̂ gifác-»
en Lañe. Dozy.

Miramamolin cast., m ir a m u l im  (en Barr., D e c a d a  I, fol. 2)
port. De I a m ir  a lm u m e n in , de los
creyentes.» Sobre el origen de este título, que usó por vez
primera el cabía Omar, véase á Aben Jaldún, P r o le g . ,  l,
408 y 409.

Miramomni cat. Lo  mismo que m ir a m a m o l in .  «Item que les 
galéres ni bátiments armés á o ú i l  M ir a m o m n i  ne feront 
aucun mal á nos ierres.» Trodado d e  1270  en tre  el r e y  
D . J a im e  d e  A r a g ó n  y  el M ir a m o m n i  A b o a b d i l le ,  r e y  d e  
Túnez. V. C hart .  inéd . d e  la B ib l .  R o y a le ,  p. 23.

IMirquebir port. De a m ir  quebir , «príncipe grande.»
«Todos tinháo por costume hirem de manhá ver M irq u e -  
bir , e fazer-lhé galerna.» Francisco de Andrade, Chron.
d l E l R e i  D . Jodo III, Part. I, Cap. 24. Sousa.

Mirra cast. y port., m y r r a  port. Del lat. m y r r h a ,  del griego
p.uppa, del hebr.m a m u r r a ,  forma fem. de ib  m o r , «lacri
ma arboris in  Arabia nascentis, spinae aegyptiacae similis»
en Gesenius.
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Mirza.
• * *

Transcripción del pers. k* m i r z á  por
em ír-zcideh , «hijo de emir.» Em ir es ár., zádeh es 

pers. Marcel Devic.
Misna. Compilación de tradiciones rabínicas. Transcripción

del hebr. naíí/a misncüi, «repetición. ( 2 . ley).» Marcel Devic.
/ Místico cast., m estech  cat. De m m a t ta h ,  «barca arma

ta» en R. Martín. Dozy.
M itán . Corrupción de mataba, m a ta ’an, añadida una n. 

eufónica fcf. a s a c a n  de LsUv.jI as-saccá) . «tela nanni» en
R. Martín. «Item que los jubones que se hizieren de fus-
tan y m itá n  y malbasina que Ies echen ñengos nuevos.»
O rd. d e  G ra n a d a , Tit. III, O rd. de  los lubeteros , fol. 223.

Mitical cast. y port., m a tic a l ,  metical,, m ethcaes, pl. port.
Moneda de Castilla que en tiempo de D. Alonso X  valía
18 pepiones. De jLsx* m itscá l , «bisancius» en R. Martin,

M em or
ia m o n ed a  arcibiga, en especia l la a c u ñ a d a  en E sp a ñ a  p o r
los p r in c ip es  M u su lm a n es . V. Memorias de la Agad. de
LA lilST., V , 225.

Mitrora. Cuchillo corvo con tres filos semejante á una gua
daña que se coloca en un palo para limpiar la arboleda.
Esta voz, que se usa en algunos pueblos de la prov. de
Málaga, parece ser corrupción de la aráb. m il t  'ás,
«securis» en R. Martín.

r

Miva cast. (en Jiménez, N o m e n c la tu ra  F a rm a cé u t ic a ) ,  rni~
_ >
6a port. Lo mismo quQ a lm íb a r . La palabra ár. a l-
m íba , que he dado por etimología de almíbar^ procede de
las pers. mai^ apotus, vinuni)) en Vullers^ «licor espiri
tuoso)) en Shakpeare, sinónimo de de tres puntos),
ju le p e ,  y de w bih, «malum cydonium.» V. Dozy, Supl.

Mizo. Germ. Manco ó izquierdo. A c a d .  De m úach,
«zurdo ó izquierdo, mal hecho, mal formado» en Bocthor.

Moamar, m o h a m a r ,  m o a m m a r .  E n  la C a rp in te r ía  d e  lo
blanco  es el nombre de una de las vigas angulares de la

.armadura. De j.-.. m o a m m a r ,  «restaurado, reedificado, 
doblado ó reforzado.» «Item, que el que no fuere lazero y
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supiere hazer una sala ó palacio de pares por filado, con
sus limas moamares á los rincones, etc.') Ord. de Grana
da, Tit. LXXX, Ord. de Carpinteros, fol. 173.

Moaré, muaré. Especie de tela. Del fr. moire, del ár.-persa
mojaiyar, «moire» en Bocthor, «a kind of coarse ca- 

melot or hair-clotli» en Richardson, «cilicii panni telaeve 
vilioris species, capripilium» en Meniski. Marcel Devic.

Moga. Especie de café que trae su origen de la ciudad del
Yemen, llamada en ár. Mojá.

Mogadao port. Patrón de barca. De (.lXS.. mocaddam, «piloto
de mar principal» en P. de Alcalá. S. Luiz, Dozy.

í

Mocárabe. Lo mismo que almocárabes. «... que el que fue
re Geométrico ha de saber hacer vna quadra de media na
ranja de lazo lefe, y vna quadra de mocctrabes quadrada.»
Ord. de Granada, Tit. 80, Ord. de Carpinteros, fol. 173.

Mocarrarat port. Impuesto, tributo. De mocarrarcit.
pl. de mocarrar, que vale lo mismo. S. Luiz. «Que 
elle nao tenha de pagar aos Reis as Mocarrarat, nem aos
principes, seus vizires.» Couto, Dec. V.

Moqafo, mopefo port. De moghof, «liber» en R. Mar
tín. Sousa,'Dozy.

MoguAQuiM port. Raiz medicinal que se trae de Mozambi
que. Probablemente, según Dozy, de miswác, «den-
tifricium seu lignum, quo os sive dentes defricantur» en
Freytag.

Modaqar. «... y cortar qualquiera lazo y assentallo de plegas
ó de cuerda, ó- de modagar.y> Ord. de Granada, Tit. 85,
fol. 189. Ord. de edificios de casas y Albanires y labores.
De modassar, «apretado con hilaza ó clavado,» part.
pas. del V. dássara en 2.% formado de disár, «es
topa, clavo.»

Moftí cast. y port., muftí, muphtí port., musti cat. De
moftí, «letrado bueno en derecho» en P. de Alcalá. «Item
es asentado y concordado que sus Altezas é sus descen
dientes dejaran vivir al dicho Rey Muley Roaudile, é álos
dichos Alcaides é Alcadís é sabios é Mofties, etc.» Capi-

7 \ : '  •
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tulación de Granada, ap. Salvá y Sainz ae Baranda, Colee.

\ ^  ^ ^  V  - w *

de doc. ined.para la hist. de España, VIII.
A B  ■moft

Católicos, dada en Granada á 25 de Mayo de 1492, se nom-
'  .  .  1  ^  T  #  1braron moftres de la Ciudad á propuesta, del Cadí, algua

ciles, alfaquies, moftres^ caballeros y escuderos viejos á
los tres siguientes; Mahomad el peqüiní, Farax el bastí,

Muni
cipal de Granada,

V Mogangas, moganguice, mocanquice port. Gesto, visaje. Á

ĝ '
mismo sentido.

Mogate. Baño ó barniz que cubre una cosa' como el del vi-
m  , A ^  1  __  ^ L % y ldriado basto. Acad^Be 5̂^^- mogatí, (do que cubre.» Ma

rina, Müller, Dozy.
Mogato. Mogigato. Acad, Los orientalistas mas arriba ci

tados dan á esta voz la misma etimología que á mogate,
__  H  I  ■ I

Mogollón. Entrometimiento de uno donde no le llaman. Tal
A  B  ^

vez aum. cast. de móguilj (tel que entra con precipita
ción y penetra resueltamente en cualquier parte.»

Moharra. Cuchilla de la lanza. De mijras^ ((punzón^»
ojy. mijrazy lesna,» ó finalmente de inijrapy «lan*

moahar^ «ex-las lanzas.» lu  ̂Acad, da por etimología 
tremidad,)) voz que no encuentro en los dic. Con tal

s

acepción.
/TnuÁT'RA pflQf mn/r/Zr/"/ nort.'De,
lum» en R. Martín, «danger, peril» en M arcel y Redhouse,

k  ^  ^  ^  T  .  / 1  ^«apuesta» en Hélol, «danger, peril, risk,hazard»en Gatafa
go y Kaz. «... ¿no adviertes, angustiado de ti, y malaven
turado de mí, que si ven que tu eres un grosero villano.
ó un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún
hecbacuerbos, ó algún caballero áa mohatrah) Cervantes,
D. Quijote, Part. 2.% Gap. XXXI.

Mohíno. Enojado, airado ó enfadado. Según la Amd., de
I «air
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457Mojabana. L o mismo que almojabana.
Mojama , moxama. Cecina cie atún. V . almoxama.
M o ja ríu lla . Persona que siempre está alegre y de chanza.

Dim. cast. del vocablo aráb. J / ,  mifráh, «que está siem 
pi'e muy alegre» en Kazimirski.Mojí, moxí. Cazuela moji. De mohxí, «relleno.» Gua-
dix. En sentir de Dozy, la voz moa?¿ se encuentra en laport. moxinifcido.

Mojiganga, bojigcingci.T)\cc\ó\\ compuesta délas aráb. ^  
mogxí, «disfrazado» y gaachah, «facies» en R. Martín,

A  ♦ ^  9

«cara natural, cara que se muda» en P. de Alcalá. De mog
t

x i  guachah, sincopada la g de la l .“ voz, intercalada una n
eufónica entre las sílabas gua y chah de la 2.** y transcrito
el _ (chin) por la g, se hizo moxiguangah ó mojiganga,
«enmascarado.»

M o l o k ,. Dios de los Ammonitas. Del hebr.-fenicio ?jSa molek.
«poseedor, señor, rey,» que los Setenta escriben .̂oXóy;,
y S. Jerónimo rnoloch, de donde procede inmediatamente

V

el vocablo castellano.
M o l o t a  v a l .  Lo mismo que maniota.Momia cast., cat., malí, y val. De momiyá, «momia, el pissasphalto, especie de betún» al cual ,se atribuyen vir

tudes maravillosas para curar las heridas. V. Diosc. ilus
trado por Laguna, Lib. I, Cap. LXXXI, p. 59. «... toma la
momia que tienen los buticarios.» Lib. de la Casa, de las
aoes de Pero López de Ayala, Bibl. Ven., III, p. 275.Momia cast. y port., múmia port. De momiya, «momia (de Egipto)», derivada, como la voz anterior, del pers.
múm, «cera.» V. Pott en Lassen’s Zeitschrift, 4, 279. «... y

g  s __
estaba tan seco y amojamado qu e  no parecía sino hecho decarne momia.» Cervantes, D. Quijote, 2.‘‘Part., Cap. I, p. 3.

/ Monfí. Cada uno de ciertos moros ó moriscos, salteadores
Y malhechores. De monfí, «desterrado» en P. de Al
calá. «Por que á todos es notorio las muertes, i robos, i
daños que los moniies... han hecho i de continuo hacen

\
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en el reino de Granada.» Ley XVIII, Tit. II, Lib. VIII,
Nueva Recopilación.Monzon cast., rnonpáo, rnougao port. De mausam, mau-
si/n, «festum» en R. Martín, «época de la peregrinación á
la Meca; estación de la feria, -estación de los vientós favo
rables para la navegación hácia este ó aquel país, parti-
c a l n r m e n t e ir á la India» en Kaz. Dozy. «Estes taes
tempos por serem geraes pera navigar a certas partes, e
nao a outras, commummente os mareantes nossos^ con-
formondo-se com os daquelle Oriente, chamarn-lhe mon-
gáo, que quer dizer tempo pera navegar pera tal parte.í)
Barr., Dec. ///, Livr. nq  Gap. VILMoque port. Contribución antigua sobre los moros. De(jv,j.X,
mocos, g\. áe, mcics,  «inapuesto» en Marcel, «impues
to, tributo» en Hélot, «dei echo de aduanas, tasa, diezmo»
en Kazimirski.Moqueden. De moquecldeni, «prepositus» en Freytag.
kMocpLedenes que son los regadores más viejos v anti
guos en el oficio.» Ord. de aguas de Granada, ms., fol.
60 V. V 61.Morabio. De rnorabbi, «electuarium» en R. Martín. «... y
á mas le daba despues ya el hollejo de manteca y rancio
de tocino, ya la escudillo de alubias y el jarrillo de mora-
6ío.» Aventuras de Rástico Di-Mas de Quincoces, g. 18.Morabito cast. y port., morabita, marabuto port., morabit
cat., malí, y val. Las anteriores formas, excepción de la
port. mar abuto,  proceden de morá.bit, «ermitaño» en
P. de Alcalá. La port. rnorabuto viene de marbút,
«hombre consagrado á la vida ascética.»Moravedí cast., morabatí val. Lo mismo que maravedí. V.
Fueros de Aledinaceli, ap. Muñoz, Colee, defuerbs, p. 439.Morcercel. Silla de montar á que se dió este nombre, asícomo á las llamadas rasa, blanca y iidbna, por sú res
pectivo color y hechura. Glonard, Hist. orgánica de las
armas, 1, 425. De moselsil, «estofa adornada de undibujo rayado ó de eslabones» en Kazimirski.
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* 4  •  •Morcum, morgom b. lat. j Estas voces proceden de la
M argomar cast. y gall. Bordar.( aráb. '(«yV ^ciT^cúm, «bor

dado,. figurada cosa con aguja» en P. de Alcalá, de donde 
se formó el v. cast. mar-gomar^ r. rticama, ((bordar» 
en el mismo lexicógrafo, «sueire» y en la glosa «suere 
ymagines et bestias» en R. Alartín. Dozy.

M orquil . En algunos pueblos de los alreciedores de Grana
da vale este nombre ramal ó acequia derivada del acue
ducto principal por donde discurre el agua que viene por
su cauce. Corrupción tal vez de masaquí,^\. deU
masca, «aqueductus» y en la glosa «aberador» enR. Mar
tín, «abreuadero» en P. de Alcalá.

M o rta ja . Muesca. Según Marcel Devic, de ájjy  mortazsa, 
((plantado, fijo, ingerido.»

M oslem ita  cast., por contracción mollita port. Renegado 
que ha abandonado la religión cristiana ó judáica y se ha 
hecho musulmán. V. Quatremére^ Hist. des sult. maml., 
II, 4.™ypartie, p. 66, n. De

moscdima, «los nuevos musulmanes, los cristianos 
ó judíos que han abrazado el mahometismo,» se encuen
tra en Aben Aljatfb, Iháta, Biografía de Sauguar ben 
Hamdun, y en Aben Alcutia, 37 v., donde hablando de 
Ornar ben Hafsún, se lee:,r. AJI rJL.vw... « y era
su padre de los renegados cristianos que gozaban de la 
protección (del gobierno musulmán). La etimología de 
esta voz pertenece á Mr. Defrémery,MosoLiMAN.De moslimán, «Ture» en Redhouse. «¿Có
mo siendo iuMosolimati (que quiere decir Turco), me sal
teas como cristiano?» Cervantes, El amante liberal,g. 114. 

M ostaguera . Cierta suerte de azulejos con que se revestían 
ios zócalos de los patios y tarbeas del alcazar de la Al- 
hambra. De niostodíra, «alizer» en P. de Alcalá.

M ota 'l a fe , motalefe (en la Ley IX, Tit. XXX, Lib. IX, iV'«e- 
va Recop.). "Lo mismo qne almotalaf.

Moxeraba  b. lat. V. almoxarra,
Moxí, Lo mismo que moy'í.

v S i  . *
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460Mozárabe cast., malí. y port.,  mosárabe cat. y port,  ̂mogarab.
muQob val., mmtarQ,be {en Muñoz, Colee, de fueros,!,
360). De mostarabí, «alcaraviat» en el Voc. Ár.-
Lat., «arabicus» en el Lat.-Ar. en R. Martín, varábigo» 
en P. de Alcalá.Mozarabia. De ‘J mostarabía.Udieron esta voz toda la cleregia

E muchos de los legos de la mozarabia.
Berceo, Milagros de NLra. Señora, copla 42.Mozmodí b. lat. (en Sta. Rosa, Elucid.). Lo mismo que ma-

comutina.Mudrage b. lat. De mudbach, «estofa de seda bordada 
ó recamada de oro.» Dozy. «Tres capas, una de cicíaton.
et alia mudbage.r> ‘SíBl. Rosa, Elucid.Mudejar. De mudechchan, «tributarius» en R. Mar
tín. Léese en Garibay (Compendio historial de las crón. y
yniversal hist. de todos los reinos de España, Lib. XVIII,
Gap. 28, p. 1339, ed. de Anveres de 1571): «como los demás
moros fuesen á vivir á la serranía de Ronda, haciéndose
Mudejares, que quiere decir vasallos de cristianos, etc.»Muecin. L o mismo que almuédano..Muesca. Tal vez, según la Acad., de 'í.¡í.íí.., maxacca, «hendedura.»Muftí casi y port. V. moflí.Muladí. El hijo de árabe y de cristiana ó judía. De
mugualladin, pl. de muguallad, nombre que se apli
caba á los españoles y arabizados, «adoptado» en P. de
Alcalá, «nacido de padres esclavos» en Burckhardt, «mes
tizo, mulato» en Boethor, Beaussier y Berbrugger.Mulato. De muguallad, «el nacido de padre árabe y de
madre extranjera ó de un padre esclavo y de una madre
libre,» y no de mulus, como quiere Dozy. V. Silvestre de ,
Sacy, Chrest. arañe, II, 155, Mr. Defrémery, Mém. d’hist.
oríent., p. 334, y Marcel Devic, Dict: Etym., in v. Mulátre.Muley. De muléy, «
nombre castellano» en P. de Alcalá.

US» en R. Martín, «Don pro-
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MuíMia cast. y port. Lo mismo que M o m ia .  «Buena m u m i a  
qué es la más preciosa melecina.» L¿&. de la  casa de las  
aoes de Pero López de Ayala, i?í6/. Ven.j p. 341.Musa. Nombre de una viga angular de la armadura en la 
Carpintería de lo blanco. Dozy presume que es una alte
ración de rnoguázij «paralela, la viga paralela á otra.» 
Cf. oponere en R. Martín.Muselina cast., mí¿7"se/ma, musselina port., moso////a val.? 
mosso.'íAa malí. Cierta especie de tela. De in
«muselina» en Bocthor,» adj. de }.^y* maucil, «la ciudad de 
Mosul,» donde se fabricaba aquella estofa. Dozy. Muslime cast., inuslemo, ant. cast., musa val. De mos^
Itm, «saracenus» en R. Martín, «moro cosa de esta región» 
en P. de Alcalá.Musulmán. Lo mismo que rnosolirnan.Muzárabe. V. mozárabe.

MUZTÁRABE b. lat. Lo mismo que mozárabe. «Ego Adefonsus 
Dei gratia... ad totos Mustárabes de Toleto, tam caballeros 
quam pedones, etc.» Privilegio otorgado por el rey D. Al
fonso VIá los Muzárabes de Toledo, año de 1101, ap. Mu
ñoz y Romero, Colee, de fueros municip., p. 360.

/

, /  •

V,

I

Nabab cast. y malí., nababo cast. y port. En las Indias orien
tales gobernador de provincia. De nuwáb, pl. de 
náíb, «vicarius regis, bayle» en R. Martín, «visrey, rey 
por otro» en P. de Alcalá, «vicarius» en Vullers, «vicario, 
lugarteniente» en Kaz. En los lexicógrafos españoles se 
echa de menos esta forma de plural. Defrémerv.

\
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Nabí. Entre los moriscos, profeta. De na6í, que vale lo

mismo.Nácar. Acaso del pers. AXj (J de tres puntos) n a g á r ,  «pie-
tura, fleta efigies, imago» en Vullers, ture. .ííi.i naedr ,̂
«any design, figure» en Redhouse, kurdo nakara, sanscr.
nakhara, «unguis.» V. Pott, HofeEs Zeitschr., 2, 354.

Nácara. Timbal usado en la antigua caballería. De ?^üün«c- 
cára, «pequeño timbal, vasija de cobre ó de barro cubier
ta con una piel atirantada» en Boethor, «grandes timbales
de cobre llevados sobre un camello ó un mulo.» V. Dozv,

O  7

Supl. En R. Martín se encuentra nocaira, dim. de ŝ sa
nacra en correspondencia de «timpanum,» y en P. de Al
calá enTa de «atabalia.»

Ai)L
vino» en P. de Alcalá, «vino,» y en gen. «licor espirituoso
hecho de pasas y de dátiles» en Kazimirski.Nadir cast., cat., malí, y port. De nadir, «opuesto á, 
enfrente de,» abreviatura de J( nadir as-semt.
«opuesto al cénit.» Casiri, Marina, Sonsa, Marcel Devic.Nafa, nefa. Prov. de Murcia. Azahar. V. aguanafa.Nafaco, ant. gall. Lo mismo que anafaca.

Nafil port. y .  añafll.Nafta. Betún, petróleo. Del lat. naphtha ó naphthas (nefta.
betún inflamable que se cria cerca de Babilonia, semejan
te al alquitrán), formas que se registran respectivamen
te en Valerio Probo y el naturalista Plinio, del gr. vá'f9a ó
vácpSa, del pers.g>2i nafts, naphtha en Vullers, «combusti
ble mater» en Johnson, de donde el ár. naft.Nagüela, ant. cast. y gall. Cabaña ó choza. Casa pajiza ó
pobre. Aunque en R.. Martín se encuentra i-'Áy naguéla con 
la significación de «tugurium,» y en P. de Alcalá con la 
de «casa pagiza ó pobre, casilla pagiza, chibital de cabritos, cahurda, choza, pocilga,» así'el término ár., como el
cast., proceden del lat. magalia, voz púnica que se regis
tra en Á îrgilio con la acepción de «cabañas, chozas, ma
jadas, aduares.» V. Forcellini, Freund, Nebrija y Miguel
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V Morante. Sobre la sustitución de la n por la m, cf. el
cast. y port. néspera del lat. mespilum.

N a ip e . En sentir de Mahn (Etym. ÍZ/iíerí;., p. 29), de
náib, «representante)) (de los cuatro palos, espadas, copas.

*oros y bastos, símbolo de los guerreros, sacerdotes, merca
deres y labradores). Engelmann (Glos\, 2.“® ed., AppencL,
385) impugna esta congetura, fundándose en que la pala
bra ná'ib vale sustituto, delegado, vicario, pero no repre
sentante, idea que no existe en los Orientales, y anade;
Mr. Mahn ha debido demostrar que los árabes tenían ba
rajas á que llamaban náib. De limitarse á esto' último, la
objección carecería de fuerza, si se considera que, según
Rosal, que alcanzó las reliquias de la gente mora, el ára
be llama naipe á la baraja.

Nam m eixia  val. Especie de alfange. De, laméxía, pl.
d0 J lamxa'ciy «espada)) en berberisco, corrupción del
ár. namxa, procedente del pers nimcha, «pe
queña espada» en Richardson.

N aqueracuza. Parece que se usó en lo antiguo para signifl-
car alguna tonadilla ó baile alegre v festivo. Acacl. i.^ ed.

t /

Voz compuesta de la aráb. íŝ sLi náquira, «panderetera, 
tañedora)) en P. de Alcalá, y de cús, «tambour, tini- 
bale en cuivrc)) en Kaz. V. Casiri.

N aran .ia cast., n a ro « y a  cat. Del ár. nárancha, del persa
nárang, sanscr. náranga (orange tree en Wilson), 

«pomum seu malum aurantium)) en Vullers.
N a rg u ile . Del ár. ricirchíl, del pers. tres

puntos) nárguil, «nux magna indica, vuíg. cocos,» del
sanscr. narikela ó narikare (the cocoamet en Wilson),

« I

«pipa persa para fumar al través del agua» en Johnson 
(Dict. Pers. Aráb. and Engiish). En turco se halla tam
bién esta voz bajo la forma nárquüeh, «instrumento
para fumar el tabaco persa, en el cual el humo se absorve
á través del agua, purificándolo de esta suerte antes que

<

llegue á la boca.» V. Redhouse.Natrón. L o mismo que alatron.

1
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Nebí. EI alcon llamado nébli. «En Castilla eten Portugal son
llamados néblís, pero al comienzo fueron llamados nebis,
et por tiempo corrompióse este vocablo, etdícenlosneblis.))
Lib. de la Casa de las a.oes de Pero López de Ayala, Bi&i.
Ven., III, p. 1,60. V. neblí.Neblí cast., malí, y port., ne6r¿port. Pájaro de cetrería, el na
tural deda villa de Niebla. Guadix. De.^L^ neblí, «halcón
neblí, neblí especie de halcón» en P. de Alcalá, voz co
rrupta de adj. reí. de ííLJ lébla, «la ciudad de Niebla,» forma que se encuentra en el siguiente pasage-del ■
Calendario de Rabí ben Zaid, p. 92 (l.° de Setiembre):

J| (Jul --11 .AA,.XjI RaIaIjI i óL.^j ! _  _jr ■ C? •• • cuya
antigua tradición lat. dice: aEt in ipso egrediuntur falco
nes alLebliati ex mari Oceano, et venantur usque ad prin
cipium veris.

NEGAgA port., ñagaza gall. V. añagaza.Nenúfar cast. y cat. Del ár. ninúfar^ del ár.-pers. ¿J
niíáfar, «nymphea lotus, vulg. nenuphai-ii en Vullers
sanscc. nilitpala, «a blue lotus, nymphea caerulea» en
Wilso
ja que se asienta en la flor del nenúfar.)) Calila é Dym-
na, p. 29.Nesga. De nesch, «entretexedura» en P. de Alcalá, r.  ̂...> 
násacha, «texere» en R. Martín. Cov., Dozy. ^Nicar. De Al nác, níc por la irnéla, «coyre» en R. Martín
«hacerlo á la mujer» en P. de Alcalá.

^  é

Ñ ipa  cast. y port. Arbol de las islas de la Sonda. Del malayo
s*AÍ (g de tres puntos) nipah, «suerte de palmera de fruto 
comestible.» Marcel Devic.Nizarani cast., nasarani povi. De nieráni, «cristiano.»

^Sousa. «... preguntó con voz baja si éramos nisoranis, co-
.  A  Amo'si dijera ó preguntara si éramos cristianos.» D. Qui

jote,  i avl. ,  Cap. XLI, III, p. 225.Nnora cast., nom gall. V. noria. «... assí cuerno, es fecha
la n«ora con que suuen el agua.» Lib. A !f. del saber de.
astronomía, Lib, dell relojio dell argent tiiuo,  IV, 67,
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465,.
____ ^ ^Nocla, Cierta suerte de balsa ó charca de comunidad cerca

de algún pueblo. Guadix. Dase este nombre en la vega de 
Granada á una alberca escabada en la tierra en forma re
donda que sirve para depósito de agua. De nocra, «ca
verna^ cavitas,/)ec. parva et rotundior in terra; depressior 
et rotundus in terra locus, s. fovea rotunda» en Freytag,

en que se
curten las pieles. La misma etimología del vocablo an
terior.

t *
yNoria. De náóra ó a^yá naóra, «tornum» en R. Martín^ 

«añoria» en P. de Alcalá. Casiri.Nuca cast. y port., nucha b. lat. Marcel Devic trae esta voz, 
copiando á Bochart y Defrémery, del ár. «mé-

i 
i »

o

a espinal» en Kaz. Preferible sería derivarla de & 
mujj, «cerebrum» y en la glosa «medulla» en R. Martín, 
«nuca de la cabega^ meollos de la cabega» en P. de Alcalá. 
Sobre la sustitución de la n por la m, cf. nagüela de ina- 
goÁia. La Acad. da por etimología de este vocablo el lat. 
nucleus, que, en mi sentir, es la verdadera. Gf. desnoclar 
'̂  desnudar, formas vulgares por desnucar, que suponen 
un sustantivo nocla ó nuda.
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OccA port. Del ture. «.íjl okka, corrupción de guaquia,
«el oke, peso turco equivalente á unas 2 libras y ^ .»  
Sousa.'

Odalisca. Esclava, concubina. Del ture. ódedie,, «con
cubina» en Redhouse.

Odia port. Go mismo que
, 5 9
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Ogro. Monstruo imaginario, demonio del desierto, Del ár.-

pers. Jj.¿. gúl, «ogro, monstruo» en Bergé y Bocthor, «ge
nus daemonum malignum quod viatores in deserto ag
gredi ferunt» en Vullers,Ojvlá cast., ogalla, ougallá gall., oialá y val., oixcilá,
ouxalá port., oxalá cast. y port. Los etimologistas traen
esta, voz de las aráb. OJI in xá allah, «si quiere Dios,» 
pero como en él Dio. del Romance al Rat. de Antonio de
Nebrija se lee: Oxalá,palabra Púnica (utinam, ó si), art.
que copia P. de Alcalá en su Voc., dándole por corres
pondencia aráb. Oxaláh, que aunque parece contracción

Aáe, íIIWjü ^ i n  xá  cdlah, no se compadece con el origen 
que le asignan ambos lexicógrafos, sin repugnar yo su
procedencia aráb., soy de opinión que bien ría venir
el término cast. del hebr. \SnN ahhalái (Salmos, 119, 5), ó 
übnx «Mtí/eí (II Reyes, 5, 3), «particula optantis: utinam!
faxitDeusI»,ó,finalmente,de '■hmahhelcd; «utinam!» Sabi
do es que la lengua fenicia, especialmente la hablada por
lospoe.'zos ó cartagineses, era casi hebreo puro.¡Ole! Interj. con que se anima y aplaude, Acad. De 4JU ya-
llah, «Allons!» (interj.) en Marcel.Olíbano cast. y port., olibanum b. lat. Marcel Devic prefiere
á la etimología gr. óXiSavo? olíbanos y á la lat. oleurn Ubani,
la ár. al-luban, «incienso,» aunque reconoce la iden
tidad entre el vocablo gr. y el arábigo.

•  \Olmafi port. Lo mismo que marfil.
4  ♦Omalhacen, omalhasan. Nombre de una arracada ó adorno

de las moras granadinas. De omm cdhásan, «rui
señor» en Marcel, lit. «la madre de Hásan.» V. abamelih-

Oquia port. V. alguaqida.ORANGUTAN cast., orcing-otcuig port. Voz compuesta de las
 ̂ malayas ^̂ 1̂ (̂  de tres puntos) orang, «hombre» y

hútan, «bosque,» hombre de los bosques. Marcel Devic.Ordo. L o mismo qué horda. «... donde tenia su ordo puesto
i

en el campo que dizen ellos por Real.» Clavijo, Yidct del
gran Tamorlan, fol, 470,

í  *
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^ A

Orosús cast., orozúz cast. y gall. De sús.
«oroguQ o regaliza^ regaliza-o orogtig» en P. d e7

Orraca port. Vino. V. arae.
Oruga cast._, cat., gall., port. y val., eruga  cat. De ofúc,

pl. de •  « irc, formaron los moros granadinos el nombre
de unidad oráca, «gusano que roe los pámpanos, oru
ga gusano, pulgón que roe los viñas» en P. de Alcalá, r.

'ijL. áraca, «rodere» en R. Martín. Aunque la vozesp., en
cuanto á la forma, parece simple transcripción de la aráb..
sin embargo, no tiene tal origen, pues viene derecha-

9

mente del lat. eruca, «la oruga, insecto» en Golumela,
«oruga ó jaramago, planta» en Horacio, que son las acep
ciones de la dicción castellana.

Orujo. La A cad. trae esta voz de la \a\.. fulliculus; pero co
mo el orujo no es solamente el hollejo, sino el cuesco
quebrantado de la aceituna, me inclino á creer en su pro
bable derivación de la aráb. ar-rojg, «vilitas pretii»
en Freytag (cf. a rra a x ), ó acaso de ar-rachs, «sor-
des» en R. Martín.

Osear, oxear. Parece voz onomatopéyica, pues en ár. se en
cuentra el V. asse (n. de acción yv.! ass), «diciendo is, is!
propulit (ovem)» en Freytag, «alejar las ovejas gritando
is, ¿s!)) en Kazimirski.

_ ♦ I  __

OsMANLi. Turco. Otomano. Del ture. otsm anli, que
vale lo mismo.

♦ %

Otomana. Especie de silla. De otsm ania, fem. de
otsm ání, otomano, nombre del pueblo, descendien

te de otsmán, Otsmán, fundador de la dinastía de 
los turcos otomanos.

Otomano cast.,/ofomá cat., malí., port. y val. Turco. Del 
ture. otsmání, «otomano.» , -

Overo. Lo mismo que hobero.

 ̂t A %* I . I ^  ^
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Pacha. L o mismo que bajá.P agoda cast., cat. y va\.,pagode port. Del pers. oiaXxj butke-

deh óputkudéh, «templo de ídolos,» voz coínpuesta de «.xj
but 6put, «ídolo» y de OlX/ kedéh ó kudeh, «casa.» Mar-
cel Devic.Papagayo cBl&í ., papagaio papagall cñi. y val., papa-
gay CQ.Í. Del ár. habagá, pers. Uaj bapgá, «el papagayo,
ave de las Indias.» Defrémery.

VKPhRKZ, paparraz port, Lo mismo que abarran.Paraíso. Dellat; paradisus, del gr. TcapáSsia-oi;, hebr. fa-
reddes, «hortus, arboretum.» El origen de esta voz no ha
de buscarse entre los griegos ni entre los hebreos, sino en
las lenguas del Asia Oriental. Cf. pers. g-jOy, «hortus in
quo solo omnia, quae in omnibus aliis hortis crescunt.reperiri possunt, paradisus aut hortus in paradiso,» sáns
crito paradera, «regio aliena, dein eximia.» La voz árabe

ftrdaus procede de la forma persa.Parao cast. y port.,pam a port. Embarcación grande filipi
na. Del malayo (o de tres puntos; praho ó prao
Marcel Devic.Parasanga. V . farasanga.

\ , Parsi. Adorador dei fuego. Dei pers. (v de tres puntos)
parsi, «persa,» adj. de bárs, «la Persia.» Marcel Devic.Pasamaque. Borceguíes amarillos, anaranjados ó de otros
colores. Haedo, Topo gr. de Argel, fol. 20, col. 2.“ Pere-

♦ ^ grina corrupción de í_>'L*í tamác, «botas árabes» en Hélot,
que bajo la forma oL*xJI iltimác se encuentra en P. de Al
calá con la acepción de «borceguí,» y bajo la de ■JíL*í tumác

\

\\ *

■

\\

« $

/t

( ,

X

y

• tr i  ¿

*

I

'  I 

Y

4

i  •
>

 ̂ s

K

i ’  ' ’ i -

-

'  N .

I
%
' \  
' p

4 \' . ‘i

> ;

í

= - x V ,

♦ I  ^tfi
* A ; * 1

. .  . ' ¿ V

j  a_
^  - •

A

* J  ̂  

♦ ^

K*
'  >

'  '

%
ti



V  ♦ ♦ ♦ti-
í: ••
í . '

/  •
1

t

I

u  • ^

t \ .

i¿:A)

\

469
en Aben Batuta (II, 127), en Berggren y Cherbonneau.
Esta voz que no se registra en los dic. del ár. clásico, la
trae Dozy del ture. tamác. V. Dicí. des norns des
vétem., p. 49. «... porque todos los levantes y genízaros
que en ella venian, tuvieron por cierto que les habian de
embestir dentro del mismo puerto, y tenian á punto su
ropa y pasamaques, que son sus zapatos, para huirse lue
go por tierra sin ser combatidos.» Cervantes, D. Quijote,

■ 1.“ Part., Cap. XXXIX, III, p. 159.Pascua. 'Del \ñi. pascha, transcripción del hebr. nos/esaA/í,
«sacrificium ob immunitatem populi oblatum, agnuspas- 
chalis.n V. Gesenius.Pataca cast., eat. y port. 'De tóLBb ba taca por abü
taca, Iit. «el padre de la ventana.» Müller. Los moros han
tomado las columnas de Hércules, que se encuentran acu
ñadas en la moneda, por una ventana, y de aquí el nombre
de hataca que dan á las mismas. Dozy.Patache, pcítecT c q b í., patacho, pataxo'pori. De batách,
«navis bélica.» Como el vocablo aráb. no se registra en
los dic. clásicos,cree Dozy encontrar su origen en la has-
tasia de los Dálmalas, citada por Ducange. Cf. albatosa.Patán. El aldeano ó rústico. Fig. y fam. Hombre zafio y
tosco. Acaso de batt, que se registra en Boethor con la
acepción de «idiota.»Pateca port. Melón. De hatíja, que vale lo mismo.Pateo port. Según Sousa, de batha, «terreno depri^
mido.»Pato. Sousa, Defrémery y Müller, á quienes siguen Dozy y
la Ame?., traen esta dicción déla ár. mejor del n. de
unidad %h.:ibatta, «pata, ánade doméstica» en P. de Alcalá,
«anas, ansei'» en B.- Martín, «ánade, pato» en elP. Bernar-
dino González. Encuéntrase esta voz como clásica en Lañe
con la doble acepción de «ánsar y ánade,» aunque gene-

_ *

raímente vale la primera de estas aves,  ̂ pues los árabes
aplican Li al pequeño ánsar y al grande, como se lee
en el siguiente pasage del Tratado de las palabras qjemies
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introducidas en la lengua árabe por Abú Mansur Mauluib« ♦ 
ben Ahmedol Ghawaliquí fCdd. Escurial., 1124): x: y. 0 1 5ÍLs
Jjl Ü.LJI J
Dice Abu Becr: El pato: el nombre de esta ave no es ár.
puro; y rLJI entre los árabes designa el pequeño, y el

/

grande se llama jjl (ganso).Pato. Borrón. De ííDj batía, «pato, gota de tinta sobre el pa
pel)' en el P. Bernardino González y en Bocthor.Pelote. AE palote. «Unpelote colorado y azul.» Embargo de
bienes de Andrés Asibache, de Pataura, Arch. de la Al-
HAMBRA, leg. 220.Pellote. Lo mismo que palote.
Desde aquí á la mi tienda non hay si non una pasada.
En pellote vos iredes como por vuestra morada.
Todo es aquí un barrio e vesindat poblada.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 837.Pelvi. Del pers. (v do tres puntos) pehleoí, «urbanus.
dialectus urbis, dialectus urbana, lingua antigua Persa
rum" en Vullers,

Pergal. Del pers. JL/ (V y de tres puntos) pergál ó JÎ í̂
pergucU, «lacinia assuenda,» ó mejor del col. ^^ppargci- 
ra, «genus panni s. vestis e bysso vel bombyce crassio-

/ ris similis panni generi, quod dicitur; vestes» en
Vullers.Peri. Especie de genio entre los orientales  ̂ semejante á
nuestras hadas. Del pers. (o de tres puntos) pertj «án
gel, espíritu bueno, opuesto alj.,50 día» en Vullers. Mar-
cel Devic.

% *  ♦Perro cast. y port. Según Marina, aunque con mal acuerdo.
dOĵ Ab dirá, «canis venaticus.» La voz esp. no es ár. Diez
no le da etimología; pero la pone en relación con el b. lat.
petrunculus canis. Donkin pregunta si será de origen cél
tico, haciendo notar que en el principado de Gáles, perro
es el nombre común de este animal.

%Petrera. Llaga, buba, úlcera. Del ár. «scabies.
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♦ ♦ *

)) en R. Martin, «botana^ én Kaz.  ̂ r. j •Jo
bátara^ «ulcerare)) en el lexicógrafo catalán, restar cu
bierto de pústulas, pupas ú otras erupciones semejantes»
en Freytag. Cf. botar. De bctre  ̂ transcrito el por la p w• A *  ^  V

añadida la terminación cast. era, se hizopeirera. «Mata
duras no, mas potreras sí.» La Celestina, Acto I.

Piragua. Según Marcel Devic, esta voz debe relacionarse
con la malaya práA;o/«batel.»

PiRBEG port. Del ture, {y  de tres puntos) pír, «viejo, an
ciano, el superior de un orden» y ^  bec, «bey.» «O Pir
Bec mandón no outro dia desembarcar a sua artelharia
de bater, etc.» Andrade, Chrón. (PEI Rei D. Joáo III
Part. IV, Cap. 93, p. 108.

P izca. La Acad., de acuerdo con Marina, trae esta voz de la
aráb. rXxí bitca, «pedazo cortado, parte arrancada que que
da en la mano, como un mechón de cabellos, un puñado
de plumas.» Diez y Donkin le dan un origen holandés-

■ germánico. Ah Etyrn. DicL in v. Pizrsa. Yo me inclino,con
Cabrera á que el vocablo en cuestión, que se halla en el
válaco bajo las formas7 jA.^í^á, píAcá, es un n. sust. deri-

44

vado del y.pizcar, que viene á su vez del lat. vellicare,
pellizcar.

PoLOTE. Nombre entre los moriscos de una suerte de saya
de mujer hecha de chamelote, de paño florete, palmilla ó
frisado, de grana, de escarlatin, de lana y contray, de hilo,

Vs
de lino, ó de terciopelo, generalmente á dos colores con

✓  4

rasas ó franjas de seda, á veces recamada de oro. DcrLaL
pollóte, «saya de mujer» en P. de Alcalá, ó de bolót,
«Ipria!» en el mismo lexicógrafo, voz derivada del cast.pe_
lióte, que, en sentir de la Acad., trae su origen del lat.pe-
llis. V. Dozy, Glos. in v. Marlota-, «Una saya de mujer que
dicen palote de terciopelo colorado, guarnecido con fran
jas de oro y aforrado.» Embargos de bienes de moriscos.
Arch. de la Alhambra. Sobre la forma de esta vestidura,
léese en Pedro Guerra de Lorca (Cathechesis mystag.^ etc.,
fol. 27): «Hse vestes ad suos rituales actas pertinent, reli-

>
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quse ad veneros; nam sago breviori, PoUote ab eis dicto

É  t •  m. yutuntur qui crura ipsa non tegit.»Ponche. Del ingl. punch^ dei pers. (v* de tres puntos)
pcuxchy zend. pdizcctfiy sanscr. pcuichcui^ gr. Tĉ vTa, cinco
por hallarse compuesta esta bebida de cinco ingredientes,
á saber: té, azúcar, rom, limón y canela. Marcel Devic.
Cf. el pers. de donde el ár. «electuario
compuesto de cinco cosas» en Vullers.

é

PORRON cast. y gall.  ̂porro, po/Tona cat. Especie de vaso ó
vasija, piporro. De ^^^borón, «urceus» en R. Martín.Pero

’a en el ár. clásico, sospecho
si será corrupción de la lat. pírnm, por razón déla forma
de pera que tiene aquella especie de jarro, cuya descrip
ción puede verse en Labernia.Pote cast. y port.,poí cat., prov. y val. /Aunque en el ár.
clásico S6 czicucntra la palabra jilai battc  ̂ «urccus c corio

^  ff •  ♦ ^

confectus, in quo liquidiora circunferunt viatores; -urceo-
lus ex corio complicatilis, unde aquam bibunt» en Frey-
tag, «especie de pote ó botella de cristal, sin. de dabba.
en el dialecto de la Meca, llamada así por su figura pareci
da á la de un pato; vasija ó frasco semejante áda suer
te de vaso de forma esférica y cuello corto» en Lañe la
circunstancia de registrarse esta voz en el nórdico sueco
dinamaiques y neerlandés bajo las formas respectivas
pottr, potta, potte,pot, y en el círnbrico y gaélico bajo las
úe. poty poit, me hace sospechar de su origen aráb. Yo me
^ 1 4  A

inclino á que la voz en cuestión procede del Vní.potus, que
con la acepción de lu-na, parece haber sido usada por Pli
nio, según un diccionario^ y en el siglo VI por Y’enancio
Fortunato, como sinónima de canna y calíx. Cf. albuce
y bota.

>

.  r

> ,

1

I  . .

\i*

I

i

4  «

A

' Y . * '•  i

• i.

r

>  t

/

" V1 k «

V

* 4
' l

v i

-V*

■ r /

*. t

• u f |  ' iÍ\-.m



n}

i:.

alcatifaQueqa. L o mismo que alquicel.
Entendia Patroco enna esporonada
Que si a el tornasse Ector otra uegada,
Tantol ualdrie loriga cuerno quega delgada;
Quísose encubrir, mas nol ualió nada.

Libro de Alexandre, copla 598.Quelbe. Dase este nombre en Málaga á cierta suerte de pes
cado. Acaso de ^1 / qaelh, «perro.»Quema. Especie de impuesto sobre las mercaderías que en
traban ó salían en el 'reino de Valencia, de que hacen ♦ /

9

quima, «precium» en R. Martín, «precio, valor» en Frey-
tag. La forma alia quema que se encuentra en las actas
de aquellas Cortes, parece, según Dozy, transcripción de

al-icjuémcL, «evaluación.» V. Glos., p. 326-7.Quenibir (ap. Salváy Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd..
VIII, 48G). Corrupción de^^*/ quehir, «grande,» nombre 
que llevaba la aljama mayor que los moros granadinos
tenían en el Albaicín, hoy parroquia del Salvador.Quermes. L o mismo que alquermes.Querub, querube. Del lat. bíblico cherub, del hebr. que-
rúb, «propinquus, familiaris.»Querubín cast., querubi cat., malí, y val., querubim, cheru-
bim port. Del lat. bíblico cherubim ó cheruhin, del hebr.

querubim, pl. de 3,113 querúb.Quevir (en el Líúro de Habices). V. quibir.Queza cast., queca port. Lo mismo que alcquicel.
6«
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Q u i b i r . Cierta suerte de moneda. De quebír, «nomen

monetae.» V. de Sacy, Clv'est. Arcib., III, 354, adn. ed. alt.
«... no ha de llevar mas que un quibir por cada marjal de
trigo.» 0¡ el, de lets agucis de Grciíictdcíy ms., fol. 57 y .

Q u i b l a . De «meridies» en R. Martín, «medio dia
A m a  «

parte meridional» en P. de Alcalá, «tractus antrorsum
oppositus, pí?c- quo quis se dirigit inter precandum;.regio
australis; regio templi Hierosolymitani t>el Meccani» en
Freytag.

QuigA port. Bolsa. De quisa, que vale lo mismo. Mou-
A  M  ^  Ara. «Alem de 500 gnípaes, que pagava- todos os annos ao

Turco.» Barr., Dec. IV, Liv. X, cap. II.
Q u i l a t e  cast. y  port., (/¿¿íZcA cat. Especie de moneda q u e

valía medio dinero. De y\j^s quirát, «obolus» yen la glosa 
«vel oflares» en B. Martín, «ardite, tres blancas moneda,
quilate» en P. de Alcalá, deri'N ado del gr. xepáTwv, lat. ccra-
tium. Duai’te Nuñez, Marina, S. Luiz. «Que el vendedor de
la seda pague... al Portero que está á la puerta de Vi-

■  ^  A «varrambla un quilate, que es medio dinero.» Lev V,m»-     _ . _ V 7
Tit. XXX, Lib. VA, Nueüa Recopilación.

Quilé port. Especie de betún (ap. Teixeira, Viaje de la In
dia hasta Italia, p. 110). De^Lscdr, gwtrporla inicia, (¡pix» 
en R. Martín, «cera de avejas» en P. de Alcalá.

Q u i l m a . Tal vez de U s  cpiimci, ciuilma por la inserción de
A  M  Auna n eufónica, «vas» y en la glosa «embut» en R. Marlín.

En sacos ne en quilmas non podien caber.
Libro de Alexandre, copla 1400.

Q u i n a . Especie de toca. De quina, «antifaz de novia, to
ca de mujer ó tocado» en P. de Alcalá. Según Lañe (Mil
y una noches, l, 21), es una pieza de muselina de una alna

T  y  é ^de longitud y oigo menos de anchura que sugetada en la
■  Acabeza con el i^ar baja por,delante hasta la cintura, sir

viendo de velo. «Toca quina de seda con oro á los cabos.»
Embargos de bienes de moriscos, A r g h . d e  l a  A l h a m b r a .

Q u i n a . De quinna, «galbanum.» Dozy. «Et cuando se Ies 
1  •  ^  «hincharen los cuerpos, et se les flciere encontrado, et les
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acaesciere mucho esta enfermedad, tomen de la quina,
et del estorac.» Lib. de montería del Rey D. Alfonso, Bib.

V  /

Ven., vol. I, cap. XLI, p. 213.Quinal. Especie de seda de que se hticían las tocos llama
das quina. V. alquinal. «Item, que los quinales se hagan
en peine de seis.» Ord. de Granada, fol. 72.Quintal cast., cal., malí., port. y val., guintar cat. Peso de

A __  ̂ ^  _̂_

cien libras ó cuatro arrobas. Dê LL;.5 qaintár, «talentum» 
en R. Martín, «quinta! cien libras» en P. de Alcalá.Quiosco. V. kiosco.Quirate cast, y port., quirat port. Lo mismo que quilate.
«Pluma cruz d'ouro de XXIV quirates.» V. Sta. Rosa,
E lucid.Quitrá cat., enquitá malí. V . alcjuitran.Quixar. Acaso de Cjuixora, «cortex, scama» y en la glo
sa «vel crosta» en R. Martin, «corteza-de árbol, corteza
qualquiera» en P. de Alcalá. «O que manden curtir á to
dos los curtidores cueros de quixar.'> Ord. de Granada,
Tit. 75, Ord. de los correeros, fol. 169.Quiza cast. y gall. Túnica antigua. Lo mismo que alquicel.

Tenia cofia en la cabeza quel cabello nonl salga.
Quisa tenie vestida blanca e rabi-galga.

Arcipreste de Plita, Cant., copla 1193.

\

• * * 
RABADAN cast.^ rcíbadct cat. y malí,;, rabadam^ovi. De u

rab ad-dán^ «señor de las ovejas.» Guadix  ̂Dozy. '0
i  ,

El pastorío atiende fuera déla carrera
, %

Taniendo su zamponna et los albogues espero.
Su mozo el caramillo fecho de cannauera.
_________ I

Taniendo el rahadánVA gítola trotera.
Arcipreste de Plita, Cant., copla 1187.
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476R abadon. L o mismo que rabadan.
Assi lo mando Dário en toda su onor,
Que non flncás ombre rabadon nin pastor.

Libro de Alexandre, copia 1145.Rabal cast., cat. y gall.,ra6a/rfe port. V. arrabal. «
•  ■  •  •  • CO11

todas las casas de dittos, rabales, 6 barrios.» V. Salvá y
Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd., X^RII, 69, 74.Raball b. lat. Lo mismo que arrabal. «Et toti aliamae Sa-
rracenorum praesentium ét futurorum in raballo Xativae.»
Privilegios otorgados por D. Jaime I  á los pobladores
Sarracenos del arrabal de Játiva, ap. Salvá y Sainz de
Baranda, Colee, de doc. inéd., XVIII, 62, 68.

♦ ^ %Rabastieno. Soldado de un cuerpo de caballería al servicio
de los sultanes de Túnez. De rabadi, «habitante del

ses volvió luego, por que aun no habla pasado á los huer
tos donde posan los rabastienos, que son ciertos caballe-ros cristianos, que viven en su ley y hacen guarda de la
persona del rey de Túnez por antigua costumbre.» Gon
zalo de Illesca,s, Jornada de Carlos V ct Tunes.R abatines. Según Beuter, citado por Müller, era el nombre
que los moros de Valencia daban á los cristianos que vi
vían entre ellos. La misma etimología que el vocablo
anterior.Rabazuz. Zumo de la regaliza cocido y reducido á arrope.
De robb as-sús, que vale lo mismo. Dozy.

Rabé. V, rabel.
✓

El rabé gritador con la su alta nota.
Arcipreste de Hita, Cant., copla 1203.Rabé. Lo mismo que rabí, 2.° art. «... et si se agraviaren de

los adelantados, que se alzen á los rabes.-o Fueros dados
á la villa de Sahagunpor D. Alf. X  en 1255, ap. Muñoz,
Colee, de fueros, p. 318.Rabega, rebeca port. Corrupción deR abel cast., rubela galL, rabell cat. y val., rabil, rebel, arra
bil port. De vCi rabéb, «viella» en R. Mai'tín, «rabé ó ra-
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bel instrumento músico)) en P. de Alcalá. Casiri, Rosal̂ ,
Marina.

9

Rabí. Mayoral de ganado. De rabb, «dominus)) en Rai
mundo Martín.

A Don Carnal resciben todos tos carniceros
Et todos los rabís con todos sus aperos.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1186.Rabí cast., cat., malí, y val., port. Doctor judío. Del
hebr. >ia-i rabbi, formado de -^nrabb, useñor,» y del afijo pro
nominal déla 1." persona: «mi maestro, mi señor.)) Sousa.Rabique. V . arrabiqua.Rábita cast.^ rabida malí., rapita val. De «here-
remitorium)) en R. Martin, «ermita)) en P. de Alcalá. Esta
voz se registra repetidamente en e\ Libro de Habices.Racel cast., race'// val. Cada uno de los delgados que la
nave lleva á popa y á proa, A lo que parece, dice Dozv, la
voz es de origen aráb., porque la r. rásala significa
enviar.Racha. De rácúa, «fruto, utilidad, provecho.)) «Otrosí,
que dedes un almud del alcaidía y otro de racha de todaera.)) Fuero concedido á los moros de Palma del Rio por
Mtcer
la Hist., Colee, de Salazar, M, 114, fol. 31-46.Racia, 7v'c/a. Esta voz, usada en las Alpujarras con la acep
ción de destrucción, estrago, viene de syU. gaziya, estra
go producido por un ataque ó acometida violenta.Raes, raes.N . rafes.Rafal, rahal, rafalla. Esta palabra, que se encuentra repe
tidamente en el Repartimiento de Valencia, hecho por
D. Jaime el Conquistador, como nombre de lugar, y que
vale en cat. parral ó emparrado, y en malí, casa fuera de
la ciudad, alquería, aldea, es el ár. ráhal, «ovile» en 
R. Martín, «hato» en P. de Alcalá, ó rahl, «mansio, 
locus ubi quis habitat» en Freytag. Dozy.Rafala. L o mismo que rehala.
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Rafali (carne de) val. Carne mortecina ó enfermiza. De
rahli, «morticinum» en R. Martín.

oRafe cast., ráfach cat.  ̂ ráfol val. El alero del tejado. De 
roff, «cañizo de cañas, garzo de versas, carzo de cañas»
en P. de Alcalá, «corniche, ornement en saillie au dessousd\m plafond» en Rocttior.Rafes. V . ralez.

Las cosas mucho caras alguna hora son rafeses,
Las viles e las rafeses son caras á las, veses.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 92.Rafez cast. y galh, re/cá-(Berceo, Duelo de la Virgen, copla
180), rafez raffe

, Ionio, copla .523), réfes (Cancionero de Baena), rafece, re~
fece, refez 5
«vil, libertino, desenfrenado.» Guadix, Rosal, Casiri.Ragua. Remate superior de la caña de azúcar. Nombre de
un puerto en Sierra Nevada por donde va el camino que
conduce desde el Marquesado del Cenete á las Alpujarras.
De HyLj ragua, «espuma.» Rosal. Raíz cat. V. arráez.

fRak port. Aguardiente. Lo mismo que arac.Raquifa, regaifa cast., regueifa gall. y port., rigueifru port.,
Torta. De raguifa, «panis, placenta» en 

R. Martín, «horonazo de gueuos» en P. de Alcalá. Rosal.Rajol, rajóla cat. y val. De lachóra por achóra )
«later» en R. Martín, «ladrillo de barro» en P. de Alcalá.
Sobre la sustitución de la l por la r cf. ruiseñor del lat.s
lusciniola, dim. de luscinia.Ramadán cast. y port., ra/nadá cat. y val., ramadáo port.
De ^{^..^rcunadán, «quadragesima» en R. Martín, «rama- 
dan, 9.° mes del año lunar árabe.»Qualquier que ayunare en el Ramadán,

Creyendo la seta del nescio alcorán.
Cancionero de Baena, p. 176.Rambla cast., cat. y val. De s,L, ramio,, «arenal» en P. de

Alcalá. Guadix, Dozy.
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* • • ■ • . '  ' 'Rangon cast., mcd cat. y val., rincón val. Lo mismo que
rincón.

Ally es angosta Asia, íazese un rancon,
Dos mares la cercauan que azen en uiron.

Libro de Alexandre, copla 784.
Ranqal. De rasán ó de racán (Almacarí^ R, 711),

«nombre de una especie de estofa.» V. Dozy  ̂Supl.
En medio del palagio tendieron vn almofalla. f  I

Sobreda vna sanana de rangal e muy blanca.
Poema del Cid, ed. Riv., p. 3, col. 2.Raqueta cast., cat., port. y val. Según Littré, dim. del b. lat.-

racha, procedente del ár. ráha, «palma de la mano.» 
Observa Marcel Devic, citando á Pasquier, que antes que

/ la raqueta, fuese instrumento para jugar á la pelota ó al
volante, bacía sus oficios la palma de la mano. V. Dict.
Etym. in v. Raquette, p. 189.ASA. l)e racag, «plumbum», en R. Martin, «nivel en 
el edificio» en P. de Alcalá, cf. en el mismo lexicógrafo
LÁaJ) «plomo de albañil.»R asa cast., ras (en el Voc. de Berganza^ Ant. de Esp.), ras
port.„ ras gall. y port. De ^1  ̂rás, «cabeza.» Dozy

Será, mira, el cuchillo bermejo
Que cortará, do quief que faMe rasa.

Cancionero de Baena, p. 254.RaTla . Cierta suerte de araña. Guadix  ̂Dic. ms. Contraccióii
deH.Lî  rotaila ó rotaira, «aranea» en R. Martín. Rauda. De rauda, «cimeterium, sepulcrum» en Rai
mundo Martín, «mausoleo^ sepultura rica, cementerio de
nobles» en P. de Alcalá. «A las espaldas del quarto délos
leones, hacia mediodía, estaba una rauda, ó capilla real^
donde tenian sus enterramientos.» Marmol, Hist. del re
belion, Lib. I, cap. VR, p. 27R aval. V. arrabal.

Portas Estremaduras fizo dannos mortales,,
Engendiendo las villas, quemando los raoales.

Millan

r



í

480
Raxadí. Especie de dobla. Creo que estas doblas debieron

su nombre á Raxid Abdelwahid II ben Idrís, sultán de la
dinastía de los Almohades, que reinó por los años de. 630
al 640 de la Hégira (1232 á 1242 de la E. C.). V. Codera,
Tratado de Numismática Aráb.-Esp., p. 281. Para la auto
ridad v. dalrnir.

Raza. De \j¿.gasa. «Expeditio bellica» en Freytag. Ct rada. 
Reala. Hato que un mayoral formaba con ganado suyo v

de otros dueños. Lo mismo que rehala.
Rebatar. V. arrebate. «Y por que esto era cosa de muy

grande peligro, quedar el rrey Chiquito en aquel rreino
que estaua casi todo poblado de moros, donde podia, cada
que le pareciese, rebatar el rreino.» Chrón. de los Reyes
Catholicos, ms. G.. 72. fol. 362 de la Bibl. Nac.

Rebato cast., rebate port. Lo mismo que arrebate.
Recamar cast. y port. De reteam, <(suere» en R. Martín, 

«bordar, labrar brossar» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal.
Regayquí, rego,yquí. De recayk, jal. de raquík, 

«fino, delgado, delicado.» «Salvo que las granas que se
/ tiñeren de seda floja ó torcida que sean sedas Anas recay-

qmes.-i) Ord. de Sevilla, ío\. 189 v. La forma regayc¡uí sq
encuentra en la misma obra al fol. 188.

Recipe port. Lo mismo que ctrracife.
S Recua cast. y cat., récoa gall., recova port. De recúb,

«caballería de cualquiera bestia, cabalgadura assí» en
P. de Alcalá, «carabana» en Marcel. «... et si non fuere en

■términos iure que non lo fayla, et diga ó fue en romería ó
Medinaceli

ñoz. Colee, de fueros, p. 439.
Redí. De ridá, ridi por la iméla, «pallium» en R. Martín, 

«antepuerta, cortina ó corredor, paramento delante» en
P. de Alcalá. «Un redí de lienzo listado.» Embargo de bie
nes de Leonor Abensaide, Arch. d e  la Alhambba, leg. 172.

Redina. Tprnillo con que hilan la lana. Rosal. De red-
dama, reddína por la iméla, «tornum» en R. Martín, «tor
no de hilar» en P. de Alcalá.
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481JRedoma cast. y port., arreioma, rotoma ant. cast., rodoma
port. De redóma, «lagena» en Dombay, «botella» en 
Marcel. Dozy. Fundado Simonet en la existencia de esta
voz en el b. lal. bajo la forma roíumba (v. Ducange,
810), cree probable su derivación del lat. rotunda por ra
zón de su forma.Refes. V . rafes.

Muerte, al que tu fleres, liévastelo de belmés.
Al bueno e al malo, al rico et al refés.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1495.Refez. Lo mismo que r a fe s .
Tomáronlos á todos los moros renegados.
Los'que end escaparon, refes serien contados.

Berceo, Vida de Sto. Domingo de Silos, copla 702.Regaifa. En los molinos de aceite, piedra sobre que se colocan, unos encima de otros, los capachos llenos de la
aceituna molida en el alfarge, para sugetarlos á la acción
de la viga ó prensa. Acad. Entiendo que se dió a esta pie
dra el nombre que lleva por su forma redonda, en cuya
hipótesis viene del ár. regaifa, «torta.»Rehala. De ráhal, «ovile» en R. Martín, «hato» en P. de 
Alcalá-

Rehalas de Castilla con pastores de Soria
Regibenlo en sus pueblos, disen del grand estoria.

Arcipreste de Hita, CcmL, copla 1196.Rehali. De rehalín, rehili, mediante el apócopedel nún final, pl. de réhil, «viajero,» r. «trans
mutare de homine)) en R. Martín. Dozy.Rehani. Dase este nombre en Córdoba á un higo de superior
calidad. De reihaní, adj. formado de reihán,
«el arrayan,» por el olor que exhala aquel fruto. Simo-
het, Dozy.R ehen, arrehen cast., rahan gnW., refem, arrefem port. De
quiera» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal. 61

I »
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t 4 Rehez, Lo mismo que rafez.

Otros santos discípulos non de rehez mercado,
Fue en pocca dora grant congeio iuntado.

l I
I i

Millan

í  '

Réjalgar cast., realgar cat. Dê L rahch algár, «vene
num» en R. Martin, «arsénico.» En Aben Albeitár, citado

* I *

*  « / '  ^  ---------------------------  •

«y entre la gente del Magreb es el rejalgar.y>
lXJwCíReju s . Alteración acaso de rejig, «de poco valor,» ó de

y-j
f  i

(J ^ ^ J  VCÍ-
chas, «inmundicia, sordes» en R. Martín. Rosal, tal vez-con mejor acuerdo, da por etimología de esta voz la lat.

a  *  a  .  ^  ^  ^  .

rejiculus (de rejicio), «lo que es de desecho, despreciable»
en Varron.Relé. Dase este nombre en Málaga á cierta suerte de hor
migón. Probablemente de LJ. relLet̂  «hormigón de masa»
en el P. Bernardino González.R equive. V . arraquibe.Res cast. y port., ras galL, rez port. De res, «cabeza.»

I j Casiri, Soüsa, Marina.Resma cast., raima cat. De rizma, «papirus» en R. Mar
tín, «resma de papel» en P. de Alcalá, «paquete» en Mar-
cel. Marina.Retahila cast., retañla val. Conjunto de muchas cosas que
están ó van sucediendo por su orden. Acad. Aunque esta
voz podría traerse de la aráb. r , que se encuen
tra en Aben Alawám con la acepción de hilera de árboles

A J  A  ^

r. rútila, «estar dispuesto en orden y con arte,» me
parece dicción compuesta de las lat. recta^ fila.Retama cast. y port., retarn val. De retama, «iniesta 
como retama» en P. de Alcalá. Marina. «... et despues sea
hí echada bizma que sea fecha de retama con claras de

V  ____  A ^

i huevos. Mont
vol. I, Apénd., cap. XXII, 248.

< .

Retova, rotooa. Peaje. Portazgo. De ^^rótab, pl. de rót- 
ha, «pedagium, ordo» y en la glosa «ordinacio» en R. Mar-
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tín̂  «guarnición» en Rutgers Í97, «presidio de soldados
encargados de la seguridad del camino y de cobrar los de
rechos de peaje sobre las mercaderías» en Dozy, Supl.
«Otrosí, les concedió, que no den retova en ningún lugar^
sino en aquellos que se solia dar... y que se guarden aque
llos lugares donde la retova se diere... que aquellos que
toman la retova den recado de los malbecbores.» Privile
gio dado por D. Alf. X á los vecinos de Murcia, ap. Cas-
cales, Disc. Hist., p. 61, col. 2.a

Rexelo b. lat., ragelo gall., reixelo port. De alichal,
«vitulus» en R. Martín. «De kavallo uno solidum. De Bobe
tres denarios. De Rexelo uno denarium.» Fííeró de Vilta-
viceiicio, ap. Muñoz, Colee, de fueros, p. 174.

.  \ Rezmilla. Esta voz, que se encuentra en P. de Alcalá con
la correspondencia aráb. ráa, «cabeza,» es, á mi pa
recer, dim. cast. de la lat. ramus, por metátesis ras-
mus, usada pro pene en el siguiente pasage: «Puerum
mulieri praestare nemo sit, quanto melior sit, cujus vox
gallulascit, cujus jam ramus roborascit.» Novius, Exod.
apud Non. Mare, verbo Gallulare.Y. Gloss. Eroticum
Ling. Lat., p. 432.

Ribete cast. y port., cat. y vah, riberete gall. De 
ribét, «banda, pedazo largo de estofa» en Boetbor. Dozy.

R icia. Lo mismo que rada.
Rifirrafe. Parece voz derivada del v. ujy rafrafá, «exalta

re, volitare» en R. Martin, «rebolar» en P. de Alcalá. Diez

Rima. V. resma.
reffen

R incón, rencon (en el Poema de Alf. XI, copla 929) cast,,
rinedo port., rincó val., racó cat. De rócan, «angulus» 

en R. Martín, «ángulo» en Marcel. V. Aben Batuta, II, 12.
Ristra. La Acad., siguiendo á Marcel Devic, da por etimo

logía de esta voz la fr, riste, del pers. rixta, «hilo,»
sin considerar que es la lat. restis, que se encuentra en
Tertuliano con la acepción de cuerda, soga, maroma, y que

ajos
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alliorum sp. registra en Plinio con la significación de ristra
de ajos. V. Forcellíni^ Freund y Miguel y Morante y cf.
Diez y Donkin, Etym. Dict., in v. Resta, p. 369.Rob cast., robe port., rop cat. Lo mismo que arrope. Roba. V. arroba.

R o c a . Del hebr. rjVroc^ «mollities.»
En invyerno passa trido,
En verano roca poco,
Entonges mangebo loco.
Agora viejo atrevido.

Cancionero de Buena, p. 132.R ocadura. Lo mismo que arra,cada. «Seis/'ocadííras de oro
é aljófar é cebadillas de oro que se dicen candiles, é aljófar para los tutes y para el bayte de los alcorgalles de >/ *'

o r o . »  Embargo de bienes de Martin el Carjali, A r g h . d e

LA A l h a m b r a , le g . 2 3 2 .

R o c h o . Ave ffjbulosa de desmesurado tamaño y fuerza. Del
ar.-pers. roj, «nombre de un ave fabulosa^ como es la 
llamada en Vullers, «nornen avis fabulosae, quae in
tegrum rbinocerota. asportare dicitur» en Freytag. De

■.y (Reouedes deax Mondes, XX, -457), citado, por
Littré, conjetura que rock, nuestro rock, parece como Vla última sílaba de nesroj, águila poderosísima, divinidadprimordial de la teogonia asiria.R oía. De «cabeza, príncipe.» «Repartirán todasaquellas provincias entre sí, tomando o titulo de Roias.i>
Couto, Dec. V.

R o m á a  port. Granada. De rommán, que vale lo mismo. 
R o m a n a  cast.. cat., port. y val. Según Marina y Dozy, de 

rommana, «pondus staterae, quo librantur alia» en Frey
tag, «peso, romana» en Roctbor, cuyo nombre, diceGolio,
se le dió por la semejanza con la granada, llamada del
propio modo en árabe. Marcel Devic observa que, con
efecto, el pilón de la romana tiene aún en algunos puntos
la forma de aquel fruto. Simpnct cree más probable su
derivación del adj. lat. romanas, a, um (statera romana). S ^

j  j  •  t
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como ya lo conjeturó Rosal  ̂advirtiendo que esta suert®de peso se llamó también campatía, «á regione Italiae
(Campania).)) «... ubi primum ejus usus repertus est,»
según se lee en S. Isidoro, Lib. XVC Gap. 24. V. Glos. d$

\ ;

Voc. Iber. y Lat. in v. Rommana.R omanía b. lat. Especie de jarabe de granadas. V. Ducange.
De rommama.^á]. formado de rommán, granada.» R omí, romin. Especie de azafrán. De romi^ «pimienta»
en MarcebR omia. í)e‘:ŝ *jj romiycty «romana, cristiana, esclava,» nombre que dieron los árabes españoles á las doncellas cristianas cautivadas en la guerra, que, reducidas á la escla-vitud, abrazaban el islamismo. «... e que en lo de los hijosé hijas nacidas de las romias se guarden los términos de
derecho.» Capital, de la toma é entrega de Granada, ap.
Salva y Sainz de Baranda^ VIII.R onzal cast., ro/isa/cat. Corrupción del ár.-pers. rasan

^   ̂ ^  M  t  1(ransal mediante la inserción de una n eufónica y el cam
bio del nun final por la l), «capistrum» en R. Martín, «ca
bestro» en P. de Alcalá, «funis, capistri pars, quae super
naso est» en Freytag, «funis» en Vullers, voz sinónima
de jáquima.¡Roque! Prov. Andalucía. ¡Fuera, largo, márchate! De

^  ^  A

roh, imp. de «marchar,» voz sinónima de ; I amxi.
Gf. amxy. . , . ^R oque cast., gall. y port., roch cat. y val. Pieza del juego de
ajedrez. Carro. Del ár.-pers. roj, «currus» en el G/os.
Leid., «currus» y en la glosa «roe de scasn en R. Martín,
«nómen latrunculi in Schahiludio ab ave dicta desum-
tum, quem latrunculum nos turrem apellamos» en Vullers.
Esta pieza del juego de ajedrez, que representaba prime
ramente un alfil ó camello con una torre para los arque
ros, la relaciona Forbes con el sanscr. roka, «barco,»forma primitiva de esta figura del ajedrez. «luro por el
que alzó á Elias de tierra al cielo en la nube en un roque
de fuego.» Ley XV, Tit. III, Lib. XII, del Fuero Juzgo.

s
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486R rafez. V. ra/e^.
Nunca quiso mamar leche de mugier rra/es.

Libro de Alexandre^ copla 7.R regoa. L o mismo que recua.
E la rrecoa leuauan,
E otra grand caualleria.

Poema de Alf. XI, copla 1330.■r» * n* i . * ti • J.OOU.
Rroni. Cierta especie de manzanas. Corrupción de <=-5; romi- ------ ------ / umi.

Alawám (Libro de agricultura,
I, 670, 17) como una suerte de manzanas, -Us. «Man
zanas rronies.^  ̂Arcipreste de Talavera, Reprobación del
amor mundano, Gap. XXXV, ap. Beriicio, Arte Cisoria de
I I  _______________ a  # - 1  .  ^  _D. Enrique de Villena^ Apénd. p. 185.

Ru. Estiércol del gusano de seda. De rauts, «stercus^ 
en R. Martín. jj  ̂ ^Ruaba. Parte de una tribu. De ^  ruba, que vale lo mismo. 
V. Sandoval, 269.R ubia Moneda árabe de oro que vale la cuarta parte del/̂ IQT-n I y-v __  _ • •'cianí. Lo mismo que rupia.

Ruc. V. rocho.
4

RupiA^cast., ropia port. De rubái, nombre de una pe-
^  -  * w' > •  — V40 uua uc-

quena moneda de oro, cuarta parte de un diñar, que vale
unos cuatro francos. En Egipto la rupia montaba medio
r l m c i n  XJr\-̂r /%/-! - .1 ____ 1

1  •  X ^  ^  xvA AXXV^IJ l/CI E J o.

diñar. Hoy es aún el nombre de una pieza de moneda equi-- \ A  i i i L / l i C U C t  C / U L i l ^
valente á 45 céntimos. V. Dozy, Supl. Marcel Devic derivaO O f o  X 7 r \ r v  j -  ^  4esta voz del pers. de tres puntos) rupia, del indio G,
rfi.nñ . ««napp __  -rr -r r i. Vrupá, sanscr. «argentum.» V. Vullers.
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SÁBADO, so.hbado (Berceo, Duelo de la  Virgen, copla 160).
J

Del lat, sa66aiam ó sabbata, que se registra en Ovidio,
Justino, Petronio y Horacio, gr, cappaxa  ̂ dei hebr. nais/
sabbat, «sábado, séptimo dia de la semana,» r. nair sabat.
«descansar.»Sabania. Sábana. Arracada, pendiente. De é *

) •  •

4

sabania.
«sudarium» en R. Martin,,,»sonadero de mocos» euP . de

4

• A . W

sabani se encuentra en el Gíos. Le id . con la acepción de
sodario la, «corbata» en Hélot, «tela ruda para enjugarse
al salir del baño, paño para limpiar» en Fleischer, «pieza
de lino ó de algadón» en Dozy, Supl. La voz aráb
es un adj. formado de Saban, ciudad cerca de Bagdad, 
de donde tomaron su nombre, según Freytag, los paños
que en ella se fabricaban, y también, á lo que parece, las
joyas y preseas que usaban las moras granadinas. «Dos
sabanias labradas.» Em bargo de bienes de Á loa ro  Guaca,Argh. dé la A lhambra, leg. 99. En el sentido de zarcillos
ó pendientes se encuentra el mismo vocablo en la Carta

de M igue l A  henfarax (Arch
BRA, leg. 236), donde se lee: «Dos sabanias de oro para
las orejas con sus aljófares.»S abaot. Del lat. Sabaoth, del bebr. niaiy tsabaót, pl. de «ay
tsabá, ejército: Deus sábaoth. Dios de los ejércitos. Mar
cel Devic.Sabeo. Del lat. sabaeus, «de Saba, de incienso, de mirra,» del
bebr. sebbá, «Saba, gente y región de la Arabia feliz.
rica en incienso, aromas, oro y piedras preciosas.» Pero
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no me negarás, Sancho, una cosa: cuando llegaste junto
á ella ¿no sentistes un olor saáeo, una fragancia aromá
tica? Z). Quijote, !.■> Part., II, Gap. XXXI, p. 485.Saboga. De gabóga, «alosa» en Bocthor. Dozy. Sabra . Especie de embarcación de los moros. V. asabra.

E mandó que las aguardasen
/ Con la frota bien sin arte.

Commo dentro non entrasen
Sabras de ninguna parte.

Poema de A lfonso X I, copla 2246.
De

tín, «cernícalo ave, halcón sacre» en P. de Alcalá.Saduceos. TíqWqí. sadducaei, los saduceos, secta judáica.
t voz introducida por Tertuliano en ellat. eclesiástico. De

Dipnv tsaduquim , pl. de pnv tsadúq, «justus.»Saetía. De RaL..:; xattía  ó %Ja^_^xaitiya, «barca» en el P. Ber-
nardino González, «pequeño buque con dos palos» en
Berggren y Marcel. V. Aben Batuta, IV, 353. Dozy cree
que esta voz es una alteración de la lat. sagitta, ital. saet-
tia. Gasiri, Marina.Safar port. De sáfara, «proficisci» en R. Martín, «mar
charse» en Marcel. El mismo origen tiene el v. cast. sa
fa r. Moura.Safareig, safreig  cat. Lo mismo que chafaris.Safareig val. Revoltillo. Zabuqueo. De yaharóch, pa- 
fa roch  ó cafarog, por la transcripción del c por l a / y  del
^ por la «mortero, mezcla de cal y arena» en Kaz. Safarí cast., sa faria  port. Cierta suerte de granadas. V.
afari.Safaro, pafaro port. Salvaje (pájaro), grosero, rústico. Se-

pahrá, «desierto.»gún Dozy, vocablo derivado de \j.
Acaso sería más derecho traerlo de x a ’a ri, «silves
tris,» adj. formado de x a ’ara, «silva» en R. Martín., 
sa fri 6 sarafi, mediante la transe

s

alfagara, alfajar y
/
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Safaros cat. Sudo, puerco. De^^ziñr, que vále Io mismo.
Safata cat. Lo mismo qué azofate.
Safiga. De aflea, «porticus» en R. Martín. «Arrendado

res de la sañea de los arqueros de la ciudad.» Ord. de 
Granada.

Safina cast., safena port. Nombre de dos venas de la pier- > I

na. De qasav safín ó sáfin, que vale lo mismo, deri
vada á su vez delgr.^ craif-/iv/i;, «visible, aparente,» por la
situación de estas venas. Sousa y Marcel Devic.

Safora port. De paliara, «desierto.» Moura. «Os Alar- 
ves chamáo safara á terra que he toda coberta de pedre-
gulho miudo em modo de area grossa.» Barr., Dea. 1. ,̂
Liv . III, Cap. 8.

Safra port. Yunque. Recolección. En el 1.“’ sentido es el
ár. ZjijZabra, «yunque, bigornia» en Marcel. En el 2." vie
ne de pq/arí a, «estación de la cosecha, otoño» en
Kazimirski.

Safra cat. V.' azafran.
Sagapeno cast. y port., sagapejo port. Especie de goma. La

forma cast. y port. proceden del lat. sagapenum ó saga-
penan, del gr. o-ayaTT̂vov, del pers. sJlaaXav sacabina, que dio
origen á la ár. sacabinach, de doi.de la port. saga
pejo, mediante la síncopa del nún.

Sagena,, sejana port. Prisión de los cristianos cautivos de
los moros. De sichn, «cárcel» en R. Martín. Moura.

Sagú, Fécula extraída de la médula de la palmera sagas.
Del malayo (̂ 1 de tres puntos) sagú, nombre del árbol
que produce este fruto. Marcel Devic.

Saguáo, scaguáo port., sanguan gall. Lo mismo que zaguan
Sahelar. y . jaharrar.
Sala cast., cat. y port. Aunque en el ár. vulgar se encuentra

sJLâ púla con la propia acepción, el vocablo es de origen
sanscr., en Cuya lengua se halla sála, «domus, casa, re
ceptaculum, stabulum,» de donde el ant. alt. al. sal, «casa.
habitación,» ital. sala. V. Bopp, Gloss. Sanscritum.

_ •

Salema, salama port Lo mismo qué zalema

/ r .  '
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Salep cast. y cat. Raiz bulbosa de las Indias. Del fr. satep,
>_.Jze\.w sahleb, la planta llamada Orchis mascula. T

V .Dozy y Marcel Devie.Salve. Dase este nombre en Granada al seto, cerca ó vallado _ »
de espinos ó zarzas que cierran las huertas y jardines. De

^  ^ A _

4  ,
1

sarb, «sepes» en Freytag, ó mejor del fem. ^arbe.
«spinetum» en R. Martín.

Salvilla. De ¿cerbéla, xerbila por la iméla^ «Urceus» 
y en la glosa «parva alba cum qua bibitur aqua» en Rái-
mundo Martín, dim. cast. á&^yi:xerba, «vaso de barro 
de forma redonda con cuello estrecho y largo» en Boethor

 ̂  ̂ I i r ------------------  V -

en el Glos. Le id . V. Dozy, Suplemento.
9^

Samitarra, semitarra port, V. cimitarra.
J iAá.

'ra),ov, del sanscr. chandana, «madera olorosa de la India»
en Kaz., «mentha saracenica» en Dombay, «sándalos ge-

m J  M  É l

neralmente» en P. de Alcalá. En la acepción de menta ará-
^  % A ^  ^biga V. Aben Alawám, II, 285, y Aben Loyon, 45 r. Sousa.

Sandia cast. y gall., acendria cast. y malí., cindria cat. Es-
pecie de melón de las Indias. De \:lXá.w sindlya^ «sandia / ,

perteneciente al Sind, adj. formado de sind, «nomen
A «  A . ^ ^

regionis, in qua Sindi, gens Indis et Caramanis contermi-
^ H  é  M  ̂  ̂ ^na, habitant, sanscr. sindhu, nomen regionis in Hindus-

of the Mohammedan
in  Spa in ,l, 371. La voz se encuentra en Aben Chobair, en
Aben Alhaxxa y en Rabí ben Záid.

\

Sandio cast., sandeu port. Del ár. sindl, «mlmus» en \

el Glos. Aráb.-Lat., «mimus in instrumentis» en el Lat.^
S  A V  — __ __

Aráb. en R. Martín. La Acad. trae esta voz del lat. sannio.
«bufón, burlón, escarnecedor,» de sanna, gr. o-awa?.

Sanedrín cast., sa/2e<irí cat., malí, y val., sanhedrim  port.
• \

Del rabínico pnnjD sanhedrín, del gr. cruvéSpwv, lat. syne
d ria  en Arnobio, «senado, asamblea.» A cad I

\
I

cenefa
f

*
)
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SanJaco cast., sa n g ea co  port. Del ture. sa n ch á c .

«bandera, el estandarte de Mahoma que se guarda en
Constantinopla, pequeña provincia, de las cuales muchas

general» en Redhouse.
oJLSarga, se rg a . Aunque en ár, se encuentra s á r c a , «seda, 

estofa de seda blanca,» etimología que da Marina, entien
do que la voz de este art, es simple contracción de la lat.

I #

1 sé r ic a .Sarraceno cast., cat. y port., s a r r a c ín  cast., s a r r a h i cat. y
val., sa r ra c é  val., s a r r a y n  cat. Del b. lat. sa rra c e n a s , delár.
mado de .... _______Sarrafa, se rra fa . Escalera rústica que se usa en Granada
para coger la iruta cíe ios árDoles» De 
la» en R. Martín.SaTan cast., cat., port. y val. Del lat. so ta n a , del hebr. aaíy .
so ta n , «enemigo, adversario.»SÁTRAPA cast., cat. y port., sa tra p e s  pl. val. Del lat. satrapes^  
del gr. é̂ aTpá-ir/ii;, ŝ aiSpair/ii ó o-aT:pá'TC-/i;, Del sanscr. k sa tra p a ,

M argen
la n d , III, 161. En el L ib ro  d e  E s te r  se encuentra la forma
hebráica aijsiiujfn.s con la acepción de «sátrapas, prefectos
ó gobernadores civiles y militares de las grandes provin
cias éntrelos antiguos persas.Sbara gall. y port. Heredad con mies en verde. Cuveiro.
Cosecha sin recolectar, Fonseca. De z o r a , «cereales
en pié, campo cultivado,» ó de z a r á a , «campo sem-Sebe gall. y port. Lo mismo que sa lve .

SEBESTEN cast. y cat. Árbol, á modo de endrino, que se criaSeca. V. ceca .
OLaav.

i ■ Dozy.
AsLiUi

Sega port. Hierro de arado. Sousa. De secca> «reja de

4  » i  ^  ^

" f 
I ♦
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hierro para arar» en P. de Alcalá, «vomer» en R. Martín.Seifa port. Lo mismo que ceifa.Seis gall. Arroyo. De seü, «torrente,» con cuya acepción
se encuentra la voz aráb. en el siguiente pasage del autor

jLajsh.
ciónque asoló á Granada en tiempo de Muley Hacen, se lee:
I...? J.lAí?

■iác-Ü) Ljs\J|

Alcaicería penetrando en algunas de sus tiendas y llegó
á la plaza de la gran Aljama y á la zapatería, platería, te
rrería y á otras plazas y edificios.» V. Müller, Die Letzten
Zeiten von Granada, p. 5.Selhue. Codorniz. Del hebr. niSú? selueh, ár. selue.
«coturnix.» «luro por el que dió á comer á su pueblo Is
rael en el desierto magná é selhuen  ̂Ley XV, Tit. III, Lib.
XII, del Fuero Juzgo.Semide port. Lo mismo que acemita.Semun cast., simoun cat. Viento abrasador del desierto, de
África. De semám, «veneno,» r. sámma, «envene
nar.» Marcel Devic.

Sen cast. y val., sena, senes cast., sene, senne port. De
sená. Müller.

•  t

Sera cast., ceira port., seira gall. y port. De ocaira.
«sporta» en R. Martín, «sera de esparto, cofin, panera para
guardar pan» en P. de Alcalá, voz que se echa de menos
en los dic. clásicos, aunque se encuentra en Aben Alcu-
tiya con el propio valor (v. Dozy, Glos., p. 357 n.), si bien
no es de origen arábigo. La Acad. cree que es vocablo
derivado del lat. serere, «entrelazar.» Cabrera la trae de
Sira, voz egipcia latinizada que se registra en Casiano

^  ■ A «  ^con la acepción de pleyta.Serafín cast., serafí cat., nfiall. y val., seraftm, seraphim
port. Del lat. eclesiástico seraphim, del hebr. sera
ftm, pl. de sera/, «ángeles de fuego.»
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ISerafín cast,, xaraflm, ¿cem/ím port. Moneda de plata que

ifí
diñar moneda de oro que vale dos florines.» Dozy^

♦ .

Serapino cast. y port. Lo mismp que sagapeno.
sar as-

car, «general» en Vullers, «capitán general, ministro de
la guerra» en Redhouse.

jerifeSerir. De serír, «lectus» en R. Martín, «cama rica, cama
para dormir» en P. de Alcalá. «Una almalafa sertr.» Em

? I
I

bargo de bienes de moriscos, Argh. de la Alhambra.Serrallo cast. y cat., serralho port.> serráll cat. y val., se-
rralloa base. Del ár. sarayá ó saráya,^ «palacio, 
castillo» en Hélot, del pers. seráy^ «domicilium, do-

« I  j y  ^  ‘mus, palatium» en Vullers. Entre los turcos, además de
palacio y mansión, vale la parte del palacio que ocupa el
Sultán con su servidumbre, opuesto al harem, donde
habitan las mujeres. Casiri.S e r v i l l a . Zapatilla de cordobán con suela delgada. Aunque
en el ár. vulgar se encuentran xerbíl y  serbúl
con la propia acepción, es evidente que la 1 ." de estas vo
ces es un dim. cast. del lat. serva, derivándose la 2.“ de
la gr. alppouXa, del lat. servula, nombre que daban en Cons-
tantinopla, según Constantino Porphirogineta, citado por

(MémoiíServilla cast. y val. Lo mismo que salvilla. «... e trajeron
copas de oro é servillas é dieron del vino al Soldán.» La
Gran Conq, de Ullr., Lib. II, Cap. CGXL, p. 303.Setuní cast., setim port. V. aceitunil

A

SiD port., side cat. Lo mismo que cid.
ifra

A  A  ^

mado de xiya, «secta en general, y señaladamente
secta de los partidarios de Alí.» «... los otros que se tie
nen con Hall dicen que él fué verdadero profeta, é aque-



m
-I4

n  j

1 /
4 »  ^

llos llaman s¿Áa.)) La Gran Gong, de Ultr., hih. IVj Gap.
VII, p. 508.

SijA, Cija val., sif/a cat. y val. Silo, bodega, gruta ó prisión
subterránea. Labernia. Dê ĵsv̂ v sichn, «cárcel» en R. Mar
tín, «cárcel de los condenados» en P. de Alcalá.

í :

Siroco. L o mismo que jaloque.SiROP. V . ¿¡carabe.

> I

¡So, so! De xoue, xoue, «paulatim» en P».. Martín.SOCARRON. Aumentativo cast. del ár. sojara, «burlón.
ií) ' mofador, socarrón.»

:
I
t SoEiRA port. La planta llamado matricaria. Acaso de
iiif

po/eir, «especie de planta»/cassíasqp^eraj.
IFÁ cast. y poi’G, sophá port. De -¿.íí̂  coffa, «estrado como
de un pié de alto colocado en el extremo de una sala, so
bre el cual se extiende el tapiz en que se sientan y acues-

Mong
Sousa.

SoFí. Nombre dado á los soberanos de la Persia durante
I >

s

los siglos XVI y XVII. Según Defrémery, de ^yá^pefewí,
t

adj. relativo ó patronímico, derivado de Sefl, décimo sexto
antepasado de Ismael, fundador de la dinastía de los Sé-
fls ó Séfévis. Marcel Devic.Soldán cast., soldáo port., soldána base. Lo. mismo que
sultán.

% *Solimán cast. y val., soliinana base., solimani cat., solimá
* ' X

I

X  ^

' s

val., so/tmdo port. Yo creo que así la voz aráb. vulgar
xelimán„ «arsénico,» como la ture. soloman, no 

son más que alteraciones, del propio modo que las diver-
sas formas de este art., sin más excepción que la cat..♦  ̂
del adj. lat. sublimatum, etimología dada por Cabrera
aceptada por la Acad. En cuanto á la dicción cat., soy de 
parecer que viene de la aráb. solaimaní. V. lo que

•  «  I

dice sobre este término Dozv en el Glos. sobre el Idrisí,
p .388.

SoMORTA (en el Gane, de Burlas, p.50). J)eHOj»j,mmorrada,
«zmaragdus» en R. Martín, «esmaragda piedra» en P. de
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Alcalá, ó áe somorrada, «esmeralda» en Kaz., deri
vada á su vez del gr. o-pLápaySo?, lat. smaragdus.

, Comer en secreto. Tal vez de .y sahúr,
«comida que se hace al romper el dia.»

t  •Sorbete cást., soroefe port. Dim. de xorba, «bebida.» 
En Roland se encuentra xorbét con la acepción de 
«sirop.» V. Dozy, Supl.Sorbo, soroo. De xorba, «sorbo, trago de cosa líquida, 
bebida para gomitar» en P. de Alcalá, «porción de líqui
dô  bebida de un trago que basta para apagar la sed» en 
Kazimirski.Sorra. De sorríya, «concubina» en R. Martín.

Y fue muerta otra sorra^
Reyna era pagana.
Fija fue de vna chamorra.
Que salió falsa xristiana.

Poema de Alfonso X I, co'gXa il^2.
sSoRSAL (en Villena, Arte Cisoria, p. 43, ed. Reñido). V. 

Zorzal.
SovRAL port. Lo mismo que aseroe. «E os bacoros, que

✓ ♦trouxerem no sooral, de D cabegaS;, si ende alguns per"
4

derem, perdoenlbis ende XX cabecas.» Cusí, é Posturas 
d’Eoora de 1264, ap. Sta. Rosa, Elucid.SsAMAS. Según el autor del Gíos. sobre el Cano, de Baena, 
sacerdote del sol  ̂ ministro de una sinagoga. Del hebr. 
üDur semes, «sol.»

Sy moriere oy ó eras 
Manda su opa la blanca .
Que la den en Salamanca 
Ó aquí algunt ssamas.

Cancionero de Baena, p. 133.SsYSSA. Tributo. De chisá, pl. de «tributum»
en R. Martín, tributo pagado por cabeza.

Ca fue la persona del Padre repissa 
Por que fyzo al mundo muger nin varón;

/  •

V ,
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Assy quantos fueron é serán é son
Pagaron é pagan esta amarga ssyssa.

Cancionero de Baena, p. 87.
SuA. Üsase esta voz en Córdoba por azuda.
SuEiRA, suegra port. Piedra preciosa. De pujaira,

«piedrecita,» dim. de gajra, n. de unidad de
pajr, «piedra.»

SuERA cast. y port. Dq J y ^ s u é r ,  «armella de hierro, anilla, 
manilla.)) «... é ollas é calderas de plata ó de oro, é es-
cudiellas é picheles, é sueras é siellas, é frenos labrados
muy noblemientre.)) La  Gran Conq. de U ltr:,\Ah . III,
Cap. CCCXXVIII, p. 497.

SuNNí, sonni. E l musulmán ortodoxo, que sigue la sunna ó
zunna, en contraposición del xiita ó cismático. De
Símnt, «sunnita,)) ádj. formado de sunna, «regla, ley.
conjunto de palabras y actos de Mahoma, que constituyen
para los sunnilas un suplemento al Coran.)) «Los unos
dicen que Mafomat fué mandadero de Dios, é aquellos
son llamados en su lenguage símn?.)) La G ra n C o n q .d e
U ltr., lÁh. IV, Cap. VII, p. 508. Gayangos.

SuRA. Capítulo del Alcorán. De súra, que vale lo mismo.
SuRMAH. De súrma, «colirio)) en Marcel. «De aqueste

surmah usan mucho los árabes, persios y indianos, para
las pasiones'de los ojos, á las cuales aprovecha prepa
rada con otros simples; y también por gentileza y gala
alcoholando los ojos con ella hombres y mugeres.)) Tei-
xeira. Reyes de Persia,

N

I.

V
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Ta, taa port. Así llamaron los Moros á cada una de las Ca-
bilclas 6 Almohallas, compuestas de muchos Aduares en• ____CJnv̂’foque repartían algunas porciones grandes de tierra. Santa
Rosa, Elucid. V. taha.

T aba . Juego que usa la gente vulgar, tirahdo laAaba por
alto al suelo hasta que quede en pié. Acad. Según Guadix
\  X  1  \ j  V ^  A  S  ^  ^  ^  ^  ^  y

V Dozy de \^xS cüfctbj «talon)> en Marcel,, «dado para ju-
gar» en Bocthor; etimología que no me satisface por el

V - / L Í  - - - - - - - - - - - - -  ^  J  ^  í *  1

cambio peregrino del ^ en t. Eñ mi humilde sentir la voz
de este art. viene de jŝLlaJl Icib Bt-tdbciy «juego de la pe
lota)) en Bocthor, ó simplemente «mallo, juego
♦ » * *

1  T  • T  .A  ^del mallo» en Humbert, nombre aplicado acaso por ana-
y f  * l  X  - ^ l > - . ^ t 4 - y - v y ^ y - Vlogia al nuestro de la taba por lanzarse esta á lo alto con

O  , « '  1  T > * 1  _ T ' X - .
X  j  I X  •< ^  ^  X  ■ • .  .  N

la mano, así como en el del mallo se despedía la pelota
* w ^

con la pala 6 mazo. Cf. rô quotci.
i  «  #  TTabaque, atabaque cast., tabách val. De ¿a&ac, «discus

- m * -  i >  _ _ _ X -  A  ^  ^  ^  ^  ^  ^  -t r \ \ ^  ^  / ^  \  \  C \  r \ciborum» en R. Martín, «cesto ó canasto con asiento llano
- -  . .  ^  i p  * •  / S  •  •para servir frutas» en Beaussier, Rosal^ Marina, Casiri.

«... ca la razón de su muerte fué un tabaque de cerezas
^  J   ̂ m   ^  m / ■  Aquel envió la reina su hermana.» Tratado de las Armas

del Infante D. Juan Manuel, ed. de Rivadeneira, p. 261,
J f t  É  \ ^

X  X  X  V ^ X X  V  ^  ------ ^

col. 2. En la acepción que tiene esta voz de clavo, cree
,sU*L:

ó de cobre, guarnecida de un clavo. V. SupL
^  ^  A $ hTabaxir port. A\zucar de Bambú. De tabaxiv^ que

vale lo mismo. Sousa. Tabaxir dos alfaiates (especie de
- - % y TX  ̂    .Jl f 1 .. fl **• I f deí̂ Us=̂ Jl

tabaxir aljaiyát. 63

4' . i '
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Tabefe port. Leche de obejas cocida con harina y azúcar.

De tabíj, «cocido, leche cocida» en el GLos. sobre el 
M■a;̂ cí¿rí de Aben Alhaxxá, citado nor Dozv.

s

Tabí cast., base, y port., attabi b. lat. De adj.
formado de Attáb, biznieto de Omeiya, que dió su nombre
á un barrio de Bagdad, llamado Attabiya, donde se fabri-
caba esta suerte de tela, cuyas labores hacían aguas y
• ondas. Defrémery y Dozy. «..! digo que las sayas eran ri-

M m  ^  ^  ^  ^ ^quisimos faldellines de tabí de oro.» D. Quijote, 2.«* Part.
Cap. LVIII, VI, p. 175.

Tabica cast. y port. De tatbica, «placa de hierro ó de
A

cobre guarnecida de un clavo que se ponía sobre los ar-
neses de los caballos, ó se aplicaba para herrar á estos
animales» en Quatremére (Hist. des sult maml., II, 1 ,
202), r. tábaca, «cubrir.» Los carpinteros españoles
han aplicado este término a la tablilla con que se cubre
por fuera el agujero que queda entre viga y viga de las que

mi m y  ^  i  • •

se ponen sobre el arquitrabe. Lafuente Alcántara, Dozy.Tabique cast. y port.,,¿aSícA va]., ía b iq u e a  b3sc .^  taibiquOy
tGsbiqtíGy t(xxbiquGy t-GcxbiquQy ant, cast. De ___
((pared de ladrillo )̂ en P. de Alcalá. Casirú Marina, Sousa"

taxbíCy

zaguanete que ocupaban los Mamelucos (V. Quatremére
Hist, des sult, maml,y II, 2, 14). También significa prisión
subterránea^ como lo declara el siguiente pasage de Aben
Aljatib, fol. 132 r., ap. Dozy, SupL:

a- íikxtlj «Y le envió de noche al puerto de
-Jf áL.J J t.

>

' J  
,  *

Almuñecar, y le encarceló en la prisión subterránea
tabac) de su alcazaba.» Müller.

Taca. Alacena pequeña. Del ár. 5¿5U:> tácUy «fenestra» en Rai-
^  ^  *  A  A  ^

♦ r*

mundo Martín, «hiniestra» en P. de Alcalá, «nicho hecho
♦

P j

en un muro para colocar una estátua» en Boethor área
T  t  3  ^  ^  - m  '  M .  V '

/ 7

♦ t
. ^
♦

en el Carfás, 39, del gr. 9rixvi teque, «armario.» Rosal.
«  _ . . ♦ «

Tafarra val. Lo mismo que ataharre. M

Tafilete cast,. cat. y port., c^L:
N

\

A

• f ' i

1

.1

*  s V
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iáfllet, Tafilete, pt'ov. de África, donde se fabricaban estos
cueros ó pieles. Defrémery.

Tafurea, tafuria cast., toforea cat. y port. De taifa-
ríya, «ñaue tafurera» en P. de Alcalá, «buque para el tras
porte de caballos» en Dozy, Supl.Tacara. Voz usada, según Rosal, en Andalucía por los mu
chachos, los cuales, cuando en el juego de bolas se aleja
esta, dicen que se va á tagara. De jc's, tsagr, «frontera, con
fines.»Tagara b. lat. Especie de vaso. De tácra, «vas» en
R. Martín. «Ganavi de filia eius primogenita domna Urra
ca unum frontalem... et ¿agíamm auream.» Esp. Sagr.,
XXXVI, p. 61. V. ei/am Ducange in v. Tagara.Tagarino. De tsagri, «frontalarius» en R. Martin, fron
terizo, adj. de jkli tsagr, «frontera.»T agarnina cast., tagarnina gall. De -u-P-ki tacarnina, voz 
compuesta dei prefijo berb. w y el ár. dei gr. axapva, 
«cardo lechar» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal, Dozy.Tagarote cast. y port., tagarot cat. y vah, tagarotea base..
taragot cat. Especie de alcon baharí. Fundado Dozy en la
autoridad de Gov. y de Espinar, supone que tagarote es
una alteración Táhorti, ciudad de África, cercade la cual hay dos rios, según se lee en el Becrí, etimolo
gía que parece confirmada por el siguiente pasage: «Et los
falcones tagarotes, que son contados por baharís, crian
allende la mar en el África.» Lib. de la Casa dé las aves

%

de Pero López de Ayala, Cap. III, Bib. Ven., III, p. 169.Tagra port. Medida de vino, seis délas cuales hacían medio
almud de Coimbra, que es un cántaro de 24 cuartillos.
Sta. Rosa, Elucid. De sysLi tácra, «vaso» en R. Martín.Tagre. Cierta suerte de halcón borní. Acaso de jih  tógar,
«nomerí avis» en Freytag. «Et en Asturias de Santillana
hay una muda que llaman tagre.'o Lib. de la Casa de las
aves de Pero López de Ayala, Bib. Ven., III, 179.Taha. De ühLL táa, «obedientia» en R. Martín, «comarca.
jurisdicción, provincia como quiera, región» en P. de AI
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calé. «Otrosí que qualquier que tuviere capullos de seda.
é los quisiere hilaren otro lugar, ó Taha, fuera de su lu
gar ó Taha, que los pueda llevar á donde quisiere para
hilar.» Ley IX, Tit. XXX, Lib. IX, Nueoa Recopilación.Tahalí, taheli cast., taly, talym port. De tahlil, nom
bre del estuche, caja ó escarcela que los caballeros moros
llevaban pendiente de una banda que les cruzaba desde el
hombro derecho hasta la cintura del lado izquierdo, en la
que se contenían ciertos papeles ó pergaminos con la
profesión de fé musulmana ».IJI 5̂, «no hay divinidad
sino Alá,» pasages y suras del Alcorán, y áun pequeños
ejemplares de este libro ó de otros de teología. Posterior
mente se aplicó aquel nombre á la cinta, banda ó correa.
de donde cuelga la espada. V. Gayangos, Mem. Hist. Esp.,
X, 620, Müller, Dieletzen Zeiten von Granada, Bemer-
kungen, 96-99, Aben Batuta, JII, 387, y Dozy, Glos. «... con
acuerdo del rrey tomó en sus manos uno que dicen taheli.
que es vna capa (léase caja) de cuero pequeña con unas
borlas de seda colgando deba en que ordinariamente sue
len los moros tener vn alcoran.» Relaciones de los últimos
tiempos del Reino de Granada, p. 38.Tahen. La caballería que hace mover la tahona. De 
tahhén, «el que hace moler.» Ignoro, como Dozy, dónde
Engelmann ha encontrado esta voz.Tahona cast., cat. y val., tafonagoW. De «mo-

^  _____ V

lendinum» y en la glosa «bestie sine aqua» en R. Martín.Taifa cast. y val. De «.¿íLD táifa, «congregacio, secta» en Rai
mundo Martín, «parte, porción, banda, turba de hombres.
pueblo, población, nación, algunos hombres, alguna gen
te» en Kazimirski.Talaca port. Divorcio. De talác, que vale lo mismo.
Dozy.Talacar. De (j.Ib tálaca, «repudiar á la mujer.» Gayangos.
«Esta ley quedó firme, é así la mantienen hoy dia, la cual
llaman talacar.y> Castigos é documentos del rey D. San
cho, Gap. XX, p. 136.
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501Talanquera. Acaso por metonimia, como conjeturó Rosal,
de oXs ía¿ác, «stadium» en R. Martín, «corredera de ca-

•  *  %

uallo  ̂corredera de hombres, carrera do corren cauallos, 
passaje de’cauallo, llaneza, llanura» en P. de Alcalá. De

talác^ por la inserción de una n eufónica entre la l y 
la añadida la terminación cast» era  ̂se hizo talanqueraTalgo cast. y port., talque cast. Mineral blanco, verdoso,

i

de un lustre parecido al de los metales. Del ár. tale, 
voz de origen persa, «talque para crisoles» enP.de Alca
lá, «piedra transparente que se encuentra en el Yemen? 
en la India y en España» en Kaz. Müller. Yb Aben Albei- 
tár, II, 1618.Taleb. De tálib, «estudiante^ escolar que aprende» en
P. de Alcalá  ̂«scolaris» en R. Martín.Talega cast., taleiga gall. y port., taliga port. Saco ó bolsa
ancha v corta de lienzo basto ú otra tela. De ta’alica,

*  *  ♦«pera» en R. Martín. Diez y Donkin dan como probable 
etimología de esta voz la gr. S’uXaxoi;, saco.Talismán cast., cat. y port., talismáydX., talismáo port. Así 
la voz de este art. como la pers., ár. y ture. talsem,
«encanto, figura mágica, trazada por un mago, para impe-

s

dir un acontecimiento ó preservar de uno influencia ex- 
traña, proceden del gr. xeXso-fjia, como se lee en Freytag. Talmud cast. y port., taimada base., talmut cat., malí, y 
val. Gran libro que contiene una recopilación de las leyes, 
tradiciones, ceremonias, doctrinas, usos y costumbres de 
los judíos. Del hebr. “idSd talmúd, «instrucción,» r. toS 
larnad, «aprender,» forma pih. toS limmád, «enseñar.»
Marcel Devic.

E los sabios del Talmud 
A que llaman Cedaquin.

Cancionero de Baena, p. 533.
•aaI!

• V

talvina, «pultes,» y en la glosa «talvina» 
en R. Martín, «taluina de qualquier cosa» en P. de Alcalá. 
Guadix, Rosal.
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Tamar. Terminar. De ^  tamma, que válelo mismo.
Esta faze consecuencia,
Ca todas las otras tama.

Cancionero de Baena, p. 1 4 O.
TAMARAcast. y port. Dátiles en racimos. De tamra, «dá

til)) en P. de Alcalá, «dactilus» en R. Martín. Gasiri, Ma
rina, Sousa.

Tamarindo cast., cat. y port., tamarindoa base. De 
tamr hindi, «dátil de las ludias.» El tamarindo es, según
Leclerc, la pulpa de la baina ó cáscara de este árbol déla ,
India. V. Aben Albeitár, Traite des simpL, I, p.'316-7. Ro
sal, Gasiri, Marina, Sousa.

Tambor. Lo mismo que atambor.
Tambul. Betel. De tánbúl, que con la propia acepción

se encuentra en Avicena y en Aben Batuta, I, 247, 366, II,
184, 204.

Tamiz cast. y port., tamis cat., port. y val., tamic val. Espe
cie de cedazo de seda ó cerdas para reducir las cosas mo-

✓

lidas á polvo finísimo. De tamís, forma que se encuen
tra en el P. la Torre con la acepción de cedazo. Gf. Gañes
i n  V. Tamiz.

Tangul port. Gobre de Berbería. De tancúl, «cobre» en 
Berggren. El vocablo aráb. tiene un origen berberisco.
V. Dozy, Glos.

Tapia. De SajLL tabla, «tapia» en R. Martín.
Tara. Lo mismo que’a/íara.
Taracea. V. ataracea.
Tarahe, tarahi, taraje, taray. Árbol de niediana altura que

Guadix, Rosal, Gasiri, Marina.
Lija

Tarazar. .jijitaraxa, «fiagellare» en R. Martín. Cí. ata
razar.

Tarbea cast., base; )). De faróla, «cuadra de casa
en P. dé Alcalá, «sala ó cámara de ordinario cuadrado»
en Dozy.

v.\
. ' ó

*4<
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obra» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal, Nuñez de Liao.Tarecos port. Muebles viejos. De tarica, «cosa dejada.
abandonada.»Tarida cast. y cat., tarilah. lat., terides pl. val. Especie de
embarcación que servía principalmente para carga. DeTarifa cast., port. y val. Tabla ó catálogo de los precios de
varias especias.vendibles ó de los derechos que se deben

tarifa
significa lo mismo. Casiri, S. Luiz, Marina.Tarima cast., cat. y port., tarimha port., ¿«rimes pl. val.
Entablado movible, de varias dimensiones, según el uso
á que se destina. De tárima, «lectus» en R. Martin, 
ó de --uih tarima, «cama de madera» en P. de Alcalá. Gua
dix, Casiri, Sousa.Tarquín. El cieno que sacan de algún estanque ó lago, ódejan las lluvias ó arroyos cuando salen de madre. Acad.
Casiri y Marina traen esta voz de sdrqüin, «finius,»
del pers.
tión no es más que ̂ p^ptarhin, pl., que no se registra en 
los dic., de tarh, «stercus» en R. Martín, «coenum 
quod relinquitur a fluvio in alveum recedente» en Frey-
tag. V. de Sacy, Chrest. Aráb., 1, 231, adnot. 2.“ ed.Tártaro. Depósito salino y terroso en los toneles de vino.

((fex» en el Voc. A r á b - L a t ,«fex olei» en
el Lat,-Aráb. de R. Martín, «rasuras de cubas» en P. de
Alcalá, del ár. dordt (del pers. dord, «heces»).
que trae también el lexicógrafo catalan con la misma
acepción, voz corrompida por los alquimistas en tarta-
ram^ de donde la forma arab.-hisp. que doy por etimplo
gía de este artículo.Tartil, tartir^ tertiL Impuesto sobre la seda en Granada
c u  C 1  O l g l U  V  X* U L A -# V V X ^ y  X  T V A  w

de, porque llevaban ocho maravedís por cada libra. Dozy.
«,..e si no fuere contento el dueño de la seda del precio?

MÉrii É l B f l É É É M É M M É M l
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'que dan por ella, lo pueda tomar para sí, pagando el diez-
W ' »  ^  j - J  ^  ^  ^  ^  J 1  _  1  m  ^mo, i derecho del TaritV̂  debido á sus Magestades.» Le^

I  I  V  m /  m I  _  i  * ^ T  « a  a

^  • • •  w

IX, Tit. XXX, Lib. IX, Nueva Recopilación.> • ^  ~  ^  w  ^  V ^  9

Tasmia cast. y cat., taptria val. La porción de granos que
I  I  ^  A *»  L - ^  » 1  1 * 1  ^  A

f

llevaba cada uno de aquellos entre quienes se repartíanM ^  ^  - r  "• k_> v y  A v - ' i y i J l  i/1 kX  U
los diezmos^ y también la relación , de los interesados en
]  r \ r ^  í  ^  ^  J í l _______________ _____ r t  ^los mismos diezmos que se formaban en las contadurías
de tas iglesias catedrales. Acad. De tasmia, fem.

'’  *  J * ^ ^ * " *  * * *  V  w V t ^ /  /  t / V  J _  t  y  I  j  j |  ^

del n. de acción de la 2.® forma del v. U*. samá, «llamar,
uombrai^ hacer mención de....^ nombrar alguna cosa. ))
Rosal dice que esta voz en ár. vale tanteo de cuentas.
Guadix, Rosal, Casiri, Marina.

Tasquiva. Dan este nombre en Granada al cauce que se abre-------------w .  ^  ^  w  v < * . w  ^  v y  ^  1  *wy

las heredades j^ara dar curso á las aguas de riego. De
f áíAAííjb' tatsquíba, fem, del n. de acción de la 2,  ̂forma del v. 

v'.aj tsácaba, ((diligenter^ frecuenterve perforavit)) en Rai
mundo Martín. Cf. ^^stsocba^ «canal, conducto.»

Taugél, taiixeL Cinta de tabla de que los oficiales carpinte
ros sacan las piezas para obras de lazo. DeLL.-;̂ L tauchúl, 
«sagita» en R. Martín. Guadix (Dic. ms.), que interpreta
la voz ár. por w/ra ó virote.

\

I augia, tauxia cast. y port. Obra que los moros hacen de
t - k  1  C l  +  n  y-v -í- ^  ^  I •  T  '

^  ^  ^  ^  A  ^  Vw/ A  V p-/ ^  \ ^ K  \

plata, oro, etc. embutidos unos en otros. V. ataujía.
^ j . —  ^  - w  •  *  f  «-« 'V  l y  I-. V  L / t ^  t  m

I aza. Escudilla más fina que las comunes. La copa grande
donde vacian el agua las fuentes que por lo común es de

(Ĵ
del íem. tassa, «taga, tagon para beber» en P. de

/ \  I  IAlcalá.
Tefylá. Oración mortuoria, responsorio. Dethebr. n'̂ sn teñ-

llah, «intercesión, deprecación, ruego, súplica, oración,
1  V \ * - »  y ,  ^  1 . 1  ^  _ T  'himno, cántico sagrado. ))

Al qual manda ssu sudario
En señal de cedaquá
Porque Trece tefylá
Desque ffuere en su fonsario.

A

Concionero de Baerta, p. 133M,
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4Tegual cast. y cat. Renta que se pagaba á los reyes moros
de Granada por cada carga de pescado. GuadiX;, Díc. ms.

♦  I

De tsecal, ((carga.)),
0-*b tía arminí, bol de Armenia. Dozy. y

«... tomar acienzo, et almástiga, tanto de lo uno como de
lo otro, teliarmin tanto como de amas.» Lib. de Montería
del Rey D. Alfonso, Bib. Yen., Vol. I, p. 136.Telliz cast., fe/i^port. Caparazón. Del ár. «terlic
texido á tres lizos» en P. de Alcalá, del.copto 9ab,<; (v. Flis-
cher. De Glossis Habicht, p. 71), del lat. trilix. Dozy.Telliza. Cubierta de cama. De -^^.^iüllisa, «manta de cama»
eíi P. de Alcalá. Casiri.Tena. Manada de ovejas ó cabras. De taina, «ganado
numeroso.» Acad.Tercena cast. y port., taracena, tarecena, tarracine port., 
tarassana cat. V. atarazana.Tereniabin. Especie de maná líquido que viene de la Per
sia. Del ár. taranchobín, voz de origen pei'sa. Ma
rina, Müller.Terrad port. Especie de embarcación muy ligera y veloz.
De terrád', que vale lo mismo. Moura. «E correndo a 
costa contra Melinde Ihe sahiráo oito terrados con muita
gente.» Damiáo de Goes, Chron. d’EÍ Rei D. Manoel,
Part. I, Cap. 44.Thadmia, thamia. Especie de tributo. De domina, «tri
buto» en Marcel. «El rico orne que jugare los dados, e
también el fljodalgo que descreyere, que la primera vega
da que descreyere, peche veinte mrs. de oro, e por la se-
ganda quarenta mrs.j o dineros, quantos valieren estos
sobredichos, e por la tercera vez que sea acusado para
ante el rey, e esta thamia mesma ayan los infantes, e los
cavalleros.» Ordenamiento de las Tafurerias, Ley I,Tirar. Oro de tíbar. Del ár. tíbar, «aurum» en R. Martín, 
«oro de tíbar» en P. de Alcalá. Según Marcel Devic, la
región africana, llamada por nosotros Costa de Oro, se
llama por los árabes yi oól:, «país del polvo del oro.»

I
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Tibo. De ¿¿'6, «perfume.)) «Tanto curaron los antiguos
de esta limpieca en el oficio de cortar, que non solamente
las dichas guardas cosas curaron, avn mas de vhguentosodoríferos las manos se ungían, ansí como el t ib o  e, \a s
ungüentarlas de Louamo, etc.» Arte Cisoria de D. Enri
que de Villena, p. 21, ed. Benicio.Tiesto. De L> tist, «pelvis» en R. Martín, ó de tixt,
forma aráb. de la pers tixt, «pelvis» en Vullers. Lée
se en Aben Batuta (IV, p. 145): NAíW ÍJ«y el dóncora. es semejante á un tiesto de cobre.

Tifo.n cást., tofcto, tofano port. Huracán, trompa, torbellino.
Del ár. yLsj.L tofán^ «huracán, tempestad en el mar, trom
pa» en Kazimirski.Timbal cast. y port. V. atambor.T incal, tincar port. Lo mismo que atincar.Tiraz b. lat. Especie de tela. De tiráz, «bordadura que
adorna la orla de un vestido, vestido bordado, preciadaestofa de seda, vestidura de honor bordada destinada para
el príncipe.» Según Aben Jaldún (v. de Sacy, Chrest. ara-
be, II, 287)̂  los edificios en donde se fabricaba el tiraz se
hallaban situados dentro del recinto de los alcázares que
habitaban los Califas. En Córdoba^ sin embargo, los fabri
cantes de estas telas, como se lee en Almacarí, habitaban
un arrabal de la ciudad llamado rábad at-ta-
rrasin, «barrio de los bordadores,» que es el oicus tira-

, ceorum de Rabí ben Said, donde existía una iglesia del
mismo nombre (jl^y) en la cual se hallaba el sepul
cro de San Zoilo. V. Le Calendrier de Cordoue, p. 103.
«.... dalmaticam de tiraz.-f, Esp. Sagr., XXXVI, p. LXI.
Dozy.Tiritaña. Así la voz cast., como la aráb. tirtaina, que
se encuentra en R. Martín con la acepción de lumbricus,
proceden de la lat. t,eredo-inis. V. Simonet, Glos. de Voc.
Ibér. y Lat., y Dozy, Supl.

Tolda cast., gall., port. y val. Alcázar de una embarcación.
Obra de panno que cobre os barcos e navios para abri-
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507
gar do sol  ̂ e chuva a quem vai sobre a coberta. Moraes.
Lo mismo queToldo cast., cat. y port., tolde galL, toldoa base. Según Co-
varrubias y Diez, dei lat. tholus, «la cúpula dei edifleio,
bóveda dei templo.» Por no conyenir en signifleaoion pre
fiere Dozy derivar la voz española de la aráb. &ili> dolia,

A A ^«cubierta, sombrajo.» Á pesar dé esta coincidencia, yo
creo más abonada su procedencia de la lat. tholus ó de lagr. SóXo;, transformada en toldo por la inserción de una d
eufónica. Cf. humilde de humilis.Tomín cast., tomi cat., tomina base. De tsomn, nópibrede una pieza de moneda, propiamente que vale
medio real. V. Aben Jaldún, Hist. des berb., II, 138.Tonogí. De tonosi, «de Túnez.» «.... y que esto se en
tienda también para la seda joyante, como para la tonocí. »
Ord. de Granada, fol. 68 v.Tora cast. y cat. Lo mismo que atora.

Et los moros y las moras
Muy grandes juegos hadan
Los judíos con sus toras
Estos reys bien respebian.

Cron. de A Ifonso Xí.Toraquí. V. turquí. «.... dos Toraquis, que es como
X dos Turcos borrachos.» D. Quijote, 2.“ Part., Cap. LXIII.Torongil cast., taronji malí., tdrongina cat. y val. De

toronchil, «torongil, yerna abegera» en P. de Alcalá, forma
aráb.-granadina por toronchán, de donde proceden
las formas valenciana y catalana.

$Toronja cast., tarónja cat., malí, y val. De R:svjy toroncha.
«citrinum pomum» en R. Martín.Torquy. Lo mismo que turquí.

E todo cuerpo por mí es rrevesado.
De ojos garridos yo fago rrob̂ ^
E de gentil cuerpo seer arco torquy: X

Aqueste es mi oficio, que he acostumbrado.
V

Cancionero de Baena, p. 314.
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508Trafi. Especie de impuesto entre los moros granadinos. De
tafríc, «repartimiento,» n. de acción de la 2.'‘ forma

del V. fáraca. «Pagaban mas. el trafi que es' reparti
miento de cada diez cabezas cuatro maravedis para el
facedor.» Relación de los derechos moriscos del Quempe,Arch. de bienes nag. de Granada.Tramuz cast. (en Ayalâ , Lib. de la Caza de las aves, Bib.
Ven., 353), tremopo port. V. cdtramuz.Treu port. Cierto paño que se fabricaba en la comarca de
Oporto. De taráhci, «paño» en Marcel. «He, compri- 
doiro, mandar comprar gram soma de panos de ¿reís peraa armagom de nossas galéés.» Doc. da Ccun. do Porto, ap.
Sta. Rosa, Elucid.Trillo cat. Repiqueteo. De JUp- tirycd, «campaneo, repique
de campanas.» V. Dozy, Supl.Trufa. Mentira, cuento, fábula, patraña. De turruha,

_ ^ ^  A«fábula» en R. Martín,, ó de sj torrah, «mendacium, nu
gae» en Freytag.

$

De nuestra Vú masa con tal lamedor
Consiente cosquillas de alto consejo,
Con motes y trufas del tiempo mas viejo.

é *  k
Escritas á vueltas le ponen sabor.

La Celestina, Acto XXI.
 ̂ tTRUJAMAN, truchimán, truximan (en Clavijo„ Vida del Gran

Tamorlan, fol. 44 v.) cast., turgeman orí., turcimany.
trutximan cat., trujímá val. De turchimán, «intér
prete» en R. Martín, del v. iárchama, interpretar, tra
ducir de una en otra leiigLia, exponer, explicar. Cf. el v.Cuadrilítero caldeo ojin, «transtulit {o'>í altera in alteram
linguam), interpretatus est.» «... el trujamán comenzó ó
decir lo que oirá y verá el que le oyere.» B. Quijote, 2.a

Part., Cap. XXXV, p, 42.Tulipán cast., ¿ííñpñ cat , malí, y val., tolipá port. Planta
bulbosa de tallo liso. Flor de esta planta. Acad. Del pers.
ture. dulband, «turbante,» por su semejanza de for
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ma. El nombre pers.-turc. del tulipán es ssjy Idia. Diez y
Donkin.

i '.gues, pl. val., tom6am  port. Delár. iJL áj tonbác, «similor» en Bocthor, del malayo liLvi (Jde tres puntos) toribág, «cobre,» vocablo de origen indio.
Diez, Donkin y Marcel Devic.T ona. Nombre que se da á una especie de higos en la An
dalucía baja. De Un, «higo. ))Tunecí. Especie de holanda ó lienzo que se fabricaba en Tú
nez. De tanecíy «de Túnez. ))T unizo. Nombre de un halcón procedente de Túnez. La misma etimología que tunecí. «Et son llamados túnicos, et
son como entre alfaneque et bornis.» Lib. do la Casaúe,
Pero López de Ayala, Bih. Ven., III, 183.Tupé. Del ture, «o (o de tres puntos) tepe, «corona de la
cabeza» en Redhouse. «... que cuiden de que todos lleven
el tupé cortado a cepillo.» Ley XXII, Tit. VI, Lib. VI,
Nueoa Recopilación.Turbantecast. y port., A¿/'6ún¿cal., malí, y val. Del ár.

9que vale lo mismo.Turbigh cast., iurbit cast., cat. y port. De turbicl. Dozy. 
«... tomar hermoda et algalichet turbioheAnzuear candi.»
Lib. de la Casa de las aves de Pero López de Ayala, Bib.
Ven., fol. 346.T urco cast. y port., turch cat., malí, y val. Del ture, éjiturk.Turquí cast., cat., malí., port. y val. Azul turquí. De
turquí, «de Turquía.»Tutia cast., cat. y port. Lo mismo que atutía. «... sea puesto sobre él de cada dia la tutia lavada, molida et cernida.»
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/ ;

\



4i J  1^

„ i  V'
I
P -m

ii

.i i riiJ
i ; 5 i

:

iiiiJi'"I;
I I
U

1

> H . '
Í *  , \
i ll'iyi!
¡i!í;¡, t  ■

• '! Í

• •

hlf

* I *I I *

i:
u

f

♦ < I
n .

'\î1
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lUalcauera. Corrupción de alcaoera.
Demando al infant que de cuales tierras era?
Que andaua buscando o de cual manera?
Respondiogel luego de la primera,
Mesturas de su nombre e de su ucdcauera.

Libro de Aleosandre, copla 117.UtxERA cat. Nave. De oxdrí, «especie de embarcación
que se usa en el Nilo.»Ulema cast., cat. y val. Doctor de la ley entre los musulma-

^  * r \  ^  1  >  I  I  í  •  ^  ^  '

y

nes. Del ór. Uk ulemá, pl. de JL  ̂álim, «sábio.»
\ r \ r ^ T T n  - 1  _  _  T  •  ______ L .U VADUZ. Uva de oso. Jiménez, Nomenclatura Farrnacéutica.

y - V . M  T  I - » - . ,De wjaJI amb ad-dabb, «uva ursi,» y también gayuba.
T  7 A l-v ^  A 7 U ^ í X y /T-T _ . O t .  •V. Aben Albeitór, Traite des simpL, II, 475.

Ij z e r a . Caverna. De J^j^j^uichár, «antrum» en R. Martín.
t

Vido íorma de omne en medio de la mera
Semeia bien monge en toda su manera.

I

Berceo, Vida de Sto. Domingo de Silos, copla 709. N

f

%

V a l a d í . Dase este nombre en Sevilla á una especie de uvas. 
De baladi^ «del país ó de la ciudad.»

:  1

'  ■ ; * /V alida. Nombre que lleva en Turquía la Sultana madre.
Del iuvc,-ñv. HOs.!)\̂ tocilidcty «mater» en R. Martín, propia-

/  • p

mente L̂LLv ííaJ)L5 wcUidct sultán^ «la madre del Sultán. N)) '  ó 
■ .1

V.ALIJA cast., valisia b. lat. Según Marcel Devic, tal vez del 'ó!
r . /

i
t  >

y

• \

• i n

-kA



r

I  r î t
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511ár. walíha, «saccus frumentarius, cophinus mag
nus» en Golio, dei pers. ualicha, «gran saco .»V aque. Des*jj waca, «golpe, caida,» r. ^^toaca, «caer.» 
Marina.V ega cast., vegues, pl. val., veiga port. Esta voz, de que hace
ya mención el Arzobispo D. Rodrigo, es la aráb.
toaquía, que se encuentra en R. Martín con la acepción
de «campus,» Afín á la aráb. es la pers. bég, «jar-
din plantado de viñas.» Marina y Gasiri lá traen de
baca, «campo.»V erahá. De s./jj berca, «bendición.»

Llegad vos acá con los dancadores
E diredes por canto vuestra verahú.

La Danza de la muerte.V ereda cast., cat. y port., uerea gall. y port., veredes/^\. val. Senda ó camino angosto. Del b'erb. abered, «senda.»V isir cast., cat. y port., port., uisirs, pl. val. Dey^jtoa^ñ
visir, según la pronunciación turca  ̂ «alguacil, ministro.»
Gasiri, Sousa, Dozy. «La cual vista por el Visir Bajá y porlos otros cuatro Bajaes menores, como si digéramos ante
el presidente del real consejo y oidores, etc.» Cervantes,
El amante liberal, p. 76.

1

I X.
X abandar port. Cónsul. Del pers. .uVj sI xáh-bandar, «se

ñor del puerto.» Moura.
X abeba. Lo mismo que ascabeba.
XABECA cast., xábega cat. y mal!. V. jábeca, 1.®''  ̂ t

X abeque .ooabech cat* y malí., xábegcij, xávega cat. Lo
mismo c[\\Q jabeque y artículo*

4  *

V
I - .
i  V í
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Xabí. V. jabí.
Xabit. Lo mismo qi\Q ja b í. «Manzanas xabítso) Arcipreste

< J  ^  ^ ^  ^

de Talavera, Reprobación del amor mundano, Cap. XXXV_ __ ♦  .  á  t  ^  ____ _  ̂  ̂ ^ap. Benicio, Arte Cisoria de D. Enrique de Villena, Apén-
.ti dice  ̂ p. 185.
ik

^‘1•I
Xagra  ̂xáqtaa caí. Lo mismo que achaque

* 4  ^
r ^

nf
f

X acpJ, ¿eaqr¿ caí. V. chagrén.
Xadres port. Lo mismo que ajedrea.
Xaes port. Y. jaez.
Xafapot cat. Lo mismo que chafarote.
X afarron cast. y val., xafarró malí. V. zaharrón y más-

^  _ /-V • i > 1cara, 2.° artículo.
• I
\

\

Destos auia hy muchos que fazien muchos sones.
Otros que menauan symiós e xafarrones.

Libro de Alexandre, copla 1798.
Xah port. La misma etimología qwpjaque^ en la acepción

de rey.
XAHA.RI, Nombre que se da en Sevilla á cierta suerte de1_ * . T  r  * 1higos. Y. ja i.
Xairel, £c?are/port. Dej j^ x iá r ,  «manta, caparazón.» Moura. 
Xal cat. Lo mismo que chal.
Xalan cat. V.' chalan.X aloque cast. y cat., xeloch malí., ¿caroííco port. Y .jaloque.

J  m  A ̂   ̂̂   ̂I  ^  9  ■  ^  m M

I

Xame. Estofa de seda que se fabricaba en Damasco. De_ .  ̂ 1 T X  Wxami, «de Damasco.» «Una casulla é tres capas de amme
Vverde con sus orfreves.» El arte en España, VII, p. 45.

^ ________________ . * J  m  s  ^  á

Xamet, xamete, xamit (Berceo, Signos, copla 21). Lo mis
mo que xame.

s

El panno de la tienda era rico sobeio^
Era de seda fina, de un xamet uermeio. ♦ I

Libro de Alexandre, copla 2377. \

Xaqueca cast. y port. De xaquica, «dolor» en R. Mar-
Á - i  ^  T T  ^  A *

 ̂ ^  % %

tín, «jaqueca» en Kazimirski.
Xaquemate cast. y port., xamate, port. V. jaquemate.
XAQUiMAcast., port. y val. V xyu ^ ^ xaqidm a, «capistrum» en

' 4 

^ :

X

^  ^  ^  ♦ ♦  Vp̂  ^  \ J  L  X X  í  X

R. Martín, «xaquima de bestia, cabestro» en P. de Alcalá%
V.
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X ara. L o mismo q u e ja r la .
Anda el osso por la xara.

Cancionero de Baena, p. 269.X ara. Y . axara. «... según zuna ó xara  de moros.» Salvé
y Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd., XVIII^ 69-74.X arabe, xarofe, xoraoe (Ley única^ Tit. XVII, Lib. III,
Nueoa Recop.). De xaráb, «sirupus» en R. Martín,
«xarafe de medicina» en P. de Alcalá.X araga (en Escolano, Hist. de Valencia, I, 689). Lo mismo
que jaguarisa

Xaraqina. Voz compuesta de xara, (dey seglar, dere
cho civil,» y cíe sunna, «ley» en R. Martín, «ley ecle
siástica, derecho canónico» en P. de Alcalá. «E que sean '  ♦!

juzgados por su ley xaracina con consejo de sus alcadis.»
Capitulaciones de la toma é entrega de Granada, ap. Sal
vá, Colee, de doc. inéd., VIII.. X areta. y . jareta.X arife port. Lo mismo que jerife.X arifo. y  .jarifo.X ariko b. lat. Lo misnao que axarique. «Et si aliquis homo
donaverit suam terram ad moros ad laborare, et non po-
tuerit illam laborare suum xariko, prendat suum quinto

s

de horto et de vinea.» Pactos entre D. Alfonso Ie l Bata-
llador y los moros de Tíldela, ap. Muñoz, Colee, de fue
ros, p. 417.X arnafa. De u, «hojas largas y superfluas.» «... y
sepa fazer desuanes, encañamentos é galones é xarna
fas
Tit. de los Albanies, fol. 151.X arogo port. Lo mismo que jaloque.X arope cast. y port., xarop malí. V. xarabe.

Non vos valdrá faser gargarismos.
Componer xaropes nin tener diecta.

Danesa de la muerte, copla 47.X arquia (en Marmol, Descr. gen', de Africa, l, 57) cast.' y
port. Lo mismo que ojarquia. S5
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Xarraba, ásaraba. De xarrába , «cordon de serico»' en
Tpk li X  ̂ L » 1* l" « T~v *-* «*  W  M  ^  ^  ^

R. Martin, «bivos de toca» en P. de Alcalá  ̂ «borla de seda
de adorno» en Marcel. «Una trenza e una borla de seda
granacon una dobla de oro hacen e tres tabletas e una 
•_____ . • • 1  1  '  • • ,  ^  ,manizilla e una manganilla e veinte y seis quebires de

%  M  .  .  t  ^  ^  —

I M w

plata que se dice xarraba.^i Embargos de bienes de moris-
• A  teos, ArCH .  DE LA A LHAMBRA.X ataguia. Cierta suerte de uvas que de ordinario se suelen

colgar.De «de invierno, inverniza.» Guadix.X aval cat. y port. V . chaval. Á la etimología que he dado
á esta voz, sustituyase vL.vi xabáb, que trae P. de Alcalá
en correspondencia de «dOnzel, mancebo quando creceA wm ymogo crecido.»

%

Xrlma (Moraes), xalma (Vieyra) port. DCĵ i.̂  súllam, «esca-
la.» Sousa. V. lo que en abono de esta etimología dice
Dozy en su Glos., art. Xelma.X eque cast. y port., xech malí. Lo mismo quejeg^e.

'  ^  é  mXiFRA cat. V . Cifra.
XiRQUE cast., xarqui val. De xerqui, «leuante viento

oriental, viento del oriente verdadero» en P. de Alcalá.
Xo cast., cat., gall. y port., xoo gall., chojo  cast. V. so.

T ^ X  . 1  4  ^  ^  M  A  ^P. de Alcalá traduce en su Voc, el art. Xo quedar el asno
A  «  A ^ Apor ¿cú. También trae R. Martín xá  con la acepción

Aepaulatim. «Xó, que te estriego,, asna coja.» La Celes
tina, Acto I.

XoRCÂ  xorcia, xórquia, exorquia, eixorquia cat. Derecho
del señor á los bienes de sus vasallos que morían sin su
cesión legítima. Derecho de la viuda sin hijos ó los biqnes

partícipe en una compra, en una sucesión.))
> VXucAR cat. Lo mismo que azúcar.

XucLÁ. Punto vocal en la escritura ár. De J.X.c; xael, «figura»
en R. Martín, «figura, punto vocal» en Kaz. «Déla manera

9  ^

en que pronunciap las xuclas minibé y minibú.» Alcalá
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Arte p a ra  ligeramente saber la lengua arauiga, 
XXXVÍI,2.-ed.

Xup cat. Lo mismo que a
XuREL, jare/. Pescado semejante al albur.

esta voz, así como la aráb. ajare/, «xurél el pesc 
en P. de Aícaíá, proceden de la lát. saurus, ({i\e traen

, dic. como nombre de un pez desconocido.

que
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Ya. De U ¡oh!
Dixo Trotaconventos á la mora por mi:
Ya amiga, ya amiga, quanto ha que non vos vi.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1483.
Yaraba (Embargos de bienes de mqriscos, Argh. de la Al-

hambra). Lo mismo que xarraba.
YATAGAN cast. y cat. Puñal. De yatacán^ ((alfange, cu

chillo)) en Bocthor y Henry, ó de yatagán, que vale
lo mismo en Maree!.

Ydanitaganam. Especie de pecho ó tributo. Alteración de 
las palabras ár. idda mtá^a ganam, «cuenta
de ganado.» (dlabia otro derecho en el ganado menudo, 
quallaman así mismo ydanitaganam, cuenta de ganado,

, que era de cada cabeza cuatro mrs. y medio, chica , con
' grande.» Relación de los derechos moriscos del Quempe,
Argh. DE BIENES NAG. DE Granada.

Ylmofariz port. Lo mismo que almirez. «Hum ilmofariz 
com sa máo.)) Inoentario do Espolio del Venerable Don 
Frai ScdtKidOj, Obispo de Lamego^ ap. Sta. Rosa, Elticid. 

YMiMA. DeR^U imáma, «turbante, toca particular de los

(
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$

» en P. 4e Alcalá, «vittae
en Pi. Martin. Léese en las escrituras de dote y arras otor
gadas por Cidi Zahyá, hijo del Infante de Almería (que
despues de su conversión se llamo D. Pedro de Granada

> %

Benegas) en favor de la princesa Citi Meriem, á 7 de la
luna de Ramadán de864 de la Hegira (1459 de J. C.) y 6
de la de Xagual de 855 (1460 de J. G.): «que su padre, dió
á la princesa en arras una vestidura de brocado, diez to
cas que dicen ymimas listadas de oro, etc.»

Yriam port. Escuadra ó ejército. Sta. Rosa, Elucid. Abre
viación acaso de aramram, «exercitus» en R. Mar 
tin, «ejército muy numeroso» en Kazimirski.

Xj X3 Í (3 j;;! ax nedrí, ¿qué sé yo?
*♦

Non es quien vervos pueda; como sodes ansí?
Salúdavos amor nuevo; dixo la mora: ysnedri.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 1483.

■iLv.JI 1
m-séquiya, «inspector de la acequia, jefe de íos guardas
que tenían cargo de vigilar el riego de los campos. Dozy.

Zabalaza b. lat. Sagr., XLIX., Apénd.^ n.° XXV,V  mp. 366). Lo mismo que
Z-vBAZALA, zabazallo.no (Privilegio de pobl. otorgado poi

D. Jaime. I  á los pobladores Sarracenos del arrabal de
• V  ^  f  %  •  M  .  _____ _Jútiva) b. lat. De.íívil/¿ij| cáhib üg-galáy aprefecto de

^  A ^
w  ^  ^  ^  m

la oración.» «.... cum Christianis habitant Sarraceni, Sa-
^  .

eerdotes eorum, Zabazala vulgariter nuncupati.» Ciernen-
i  i  A M  ____ ___ ___  _ _tinorum, Lib. V, Tit. II, Cap. I, p. 247.
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517Zabida, zábila cast. y gall., sahilá base. Nombre de la plan
ta que produce el acíbar. De gabíra, «cauilla yema
del aqibar» en P. de Alcalá.Zabra cast., base, y port., zavra port. V . azabra.Zaborro port. Mijo. De cháures ó chcuirex, delpers. de tres puntos) gáures, ((milium» en Vullers.
V. Aben Alawám, Lib. de Agricultura, trad. Banqueri,
II, 78. I

IZaga port. V . asequi.Zacatín. En algunos pueblos, plazuela^ calle donde se ven
den ropas. Acad. De saccátin, ((ropavejeros.» Ca-
siri, Marina.Zaghe, ant. gall. Verdugo. De - w sachchén, sachché, me
diante el apócope del «carcerarius» en R. Martín, ((car
celero de la cárcel de los condenados» en P. de Alcalá.Zacoum, zacum port. Especie de ciruela de Jericó. De rj-'ii
zaccúm, nombre de un árbol que crece en el Gúr^j.¿ (va
lle deIJordán) cerca de Jericó y en los alrededores de Je-
rusalem, cuyo fruto se asemeja al dátil. Según Aben Al-
beitár (lYaité des simpl., II, p. 12-4-5 y 214), los naturales
del país, sus antepasados y sus sábios pretenden que es
el mirabolano del Cabul importado por los Omeyas al Gúr /  I

I

de Jericó, donde se ha transformado su fruto, perdiendo
su primitivo carácter. En d’Arvieux (Mem., II, 188, ap.Dozy, Supl.'j se lee; que (el zacúm) produce un fruto semejante á ciruelas gruesas.Zaen (Ley V, Tit. XXX, Lib. IX, Nueva Recop.}. V. zahén.

IZafa cast., gafa val., safa cast., port. y val. De gáhfa,
((scutella» en R. Martín, ((escudilla» en P. de Alcalá. Casiri,
Marina.Zafalmedinus b. lat. V. zalmedina. «... neque pro nullo regesubsequente, sive zafalmedino, aut comite, etc.» Privi
legio otorgado por D. Alfonso VI á los muzetrabes de To
ledo, ap. Muñoz, Colee, de fueros, p. 361.Zafar. De )̂j .s-ú/ia, «desaparecer, ser arrebatado de su pues
to, irse, alejarse.»

^ 4
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Z k F m m n E ,s a f a r e ig ,  z o f a r ic h e  c n s l . ,  s a fa r e ig ,  s a f r e ig  m i . ,

JIafari cast., so/ario pórt. Especie de granada, fíe ^ 6̂,,,

I. UB
siri, Marina.

"Í, 9<U- de^i sqfr, nombre propio de un contempo
ráneo de Ábdérrahman I, liaiTiado Sáfr ben Obaid Alqui
la!, de quien, según un pasage de Aben Haiyán, citado
por Almacari, I, 305, tomó su nombre aquella fruta. Dozy.

Zafería cast., .s’o/éí’m  gall. Aldea, cortijo. La forma cast.
procede de la aráb. «/ c á fa r , y la gall. de su dim.
co/amco que con la acepción de «aldea, pueblo» se en
cuentra en Marcel. Casiri, Marina.

Zafio cast., c a ñ o  val., sa fto  port. .Dê _J«'̂  p a fí, O
pidop) ó dê _̂ «•̂  sá f i , «tonto, estúpido, insensato.» Dozv
da por etimología de esta voz la aráb. J>'-^ c h á fí, que
con la acepción de «ebes, tediosos» se halla en R, Martín.

Zafra. Lo mismo que sc^ra, 2.“ acepción.
Zafra. Vasija de metal. Aunque en los dic. se encuentra

-i. \̂ in ia  c ó fa r  con  la significación de vaso vacío, la 
voz de este art. procede simplemente de c á f r , «cobre 
amarillo, azófar,» mediante la elipsis de in ía , «vaso.»
Cf. c o fr iy a , «vas aeneum,» et v. de Jong, ap. Dozv,
S u p l.

Zafra. Lo mismo que a s o f r a .
Zafran (en López de Ayala, L ib . d e  la  C a s a  d e  la s  a v e s )

cast. y mail., c a f r á  val. V. a s a f r a n .
ZafRe cast., s a fr e  cat. De s a fr a , «color amarillo pálido.

cobre amarillo, herrumbre» en P. de Alcalá, «cuprum»
en R. Alartín. Dozy. Marcel Devic congetura que podía
sustituirse á esta etimología la de « ti, «aza
frán,» fundándose en que el a z a fr a r i  ele los mefxUes era
una preparación farmacéutica en que entraban el azufre
y el oxidó de antimonio. En esta hipótesis, más derecho
era traer s a f r e  del \o.i.. s u lp h u r , «azufre.»

Zaga cast., caí. y port,, c a g a  m s i . ,  port. y y a \.,  sciga  cat., «A
5'a g a  base. De SiL.w s á c a , «ultimus» en R. Martín, «postre-
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519
ma pars exercitus» en Freytag, «retaguardia, cavalgada,

0  de un principe» en Kaz. En la época de los Almo
hades y Zenetas formaban la .saga los abanderados y tam
bores que iban detrás del Sultán en sus expediciones.
Durante el reinado del Sultán Abulhasan se componía de
cien tambores^ y, entre grandes y pequeñas, de otras I

tantas banderas de seda de diversos colores tejidas de
oro. V. Aben Jaldún, II, 52. La forrña primitiva
de esta voz fué paga, que se lee en el Poema del Cid, ed.
de Riv., p . 7, col. I:

E yo con los C aquí fincaré en la caga.
A

Y más adelante:
Non osa ninguno dar salto á la ccíga.

En sentido de ñn, remate, se halla la misma forma en I

los siguientes versos del L ib ro  de A lexandre, copla 952:
Nunca omne deuia en este mundo fiar,
Que sabe á sus cosas tan mala paga dar.Zaga, paga. Á la zaga. Atrás ó detrás. Á la cola. Montar á

la zaga. De üX za’aca (&:j saca  en Marcela «cola de los 
cuadrúpedos» en Kaz., «cola» en Bocthor, Hélot y Ler-
chundi, «derriere, cul» en Cherbenneau.

Señora, quien m.... ó c....
Non se debe espantar
Aunque se ssyenta apalpar
Por delante ó por la paga.

Cancionero de Baena, p. 104.Zaga, asaga, axaga  port. Guia, conductor. La 2.̂  de estas
formas se registra en el Fuero de Soure, y la última en la
confirmación del mismo por el rey D. Alfonso II, ano de
1227. V. Sta. Rosa, E lucicL  in v. Zaga. En cuanto á la
etimología, v. adalid .

/Zagaia, sagaya port. Lo mismo que asagaya.agal cast. y port., sagal cat., pagalNñ\. De -J «stre
nuus» en R. Martín, «vino con vigor, osado^ animoso,
fuerte, grande en corazón, ombre valiente, poderoso en
armas, poderoso en la guerra, valiente» en P, de

t

t* ̂ 4
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((mozo de mesón» en Aben Aljatíb (ap. Müller, Beitráge,
p. 50), «mancebo» en el siguiente verso del Dwcin de Aben
Cuzmán, fol. 45 v.:

«Creció mi barba y me hice mancebo (zagal).» «Llama
ron al tio el sagal, que significa el valiente, y al sobrino
Rogoiví'(léase Zogoibí), que es desventuradillo.» Hist. de
la Casa de Córdoba, ms. de la Bib. Nac., Z 40, fol. 176 v.ZAGUAN. De satguán, «pórtico, balaustrada, patio de
una casa» en Marcel.Zaguaque, caguaque (Ord. de Granada, fol. 68 y 194). Sitio
ó lugar donde se vendían los géneros en almoneda públi
ca. De «corredor de mercadería» en P. depW
Alcalá, «pregonero, hombre que vende en pregón.» Entre

«t/4..Wlos moros granadinos la voz saguáquin, pl. de 
saguác, denotaba, no solamente el gremio de los corredo
res, sino también la plaza, calle ó lugar donde se encon
traban establecidos. Cf. saccatín, que á más de ro
pavejeros, se interpretó por calle de la ropa vieja, y 
carraquín, «los zapateros, la calle de la zapatería.» «Que
la seda se venda en <A zaguaque, como se hacía en tiempode moros.» Lib. I dePrag ., Arch. munigip. de Granada,Ordenanzas de la Algaigería, fol. 378.Zahalmedina b. lat. V. zalmedina. «... et quod nullus
medína, neque alius homo, etc.» P riv ileg io  otorgado á
los clérigos de Toledo por D. A lfonso V II en 1136, ap.
Muñoz, Colee, de fueros, p. 373.Z ahara. Bruja. De sáhira, «maga.» Encuéntrase estavoz en las Glosas granadinas úq la 1.“ mitad del siglo XVII.Zahareño. Se dice del pájaro bravo que no se amansa, ó

«áspero
roquero, roqueño. Qájir, mudada la j  en h, la ¿ en a y
adicionada la terminación cast. eño, se transformó en
zahareño ó zahareño.Zaharí. Lo mismo que zafarí.
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S.HAKKÜ1N, V-V.J .  , , , ^^,-lr^Ar} nTTlHS-
rron  salí. Moharracho ó botarga. De ". . j .. ^ r » r » m A  . í/̂ óís:» í i CÍj COTÎcarón,)) n. intensivo ár. en d«, como
ele-, HcifQ) etb. i  t ^ZaheÍT Especie de dobla. De m iyán, nombre de un re- 
o-ulo deTremecen, en cuyo tiempo se acunaron. V. ciam.

V A W  _________________ V  r - . o c ^ O l ' .  C l  O C t «Z»°HE.iA. Lo mismo que zahea. «Y tembien para casar « esta
niña no serian malas aquellas tripolmas y doblas

_________  r .  / . / ^  í - \  -í m  f ^ T  r \

a he-llllJa UU soiiaiJ  ̂ , X \
ñas.. L a za r illo  de Tormos. 2.- Part. (de incierto autor),
Cap. 2. sáhara, hacer laZaherar. Comer al romper el día. De^

en el mes de Ramadan, «prandere»comida llamada )¥.=-'r" -------  ■ j
en R. Martin, y en la glosa «Saraceni quando comedunante auroram.»

4

I

Desque te conocí, nunca te vi ayunar.U'-' V--w i.. V.̂-J-. 7   . < 11  lAlmuerzas de mannana, non pierdes la yantar,
•  *  ^  ^  y * x  V * \  oSin messura meriendas, mejor quieres qenar,

■ ’ - ---- -aherar.Si tienes que, ó puedes, á la noche
Arcipreste de Hita, Cant.j, copla 282.Zahinas c»st„ padiucs. pl. vai. Gacboa 6 puchesS : — ^ . . ' ¡ í l i l e s »  en « . «artin, .q a b in . ^

na, puchas, en P. de Alcalá. «... y con algunas s o t a r e
SS i l Z  coiimn sustento suyo, etc.» Cervantes, Coíoqnio
lN ,'cS n °cas l.!« ;ro u g a ll.C a lzo iie sa^

Z a h ó n ,  c c í / i o n  cast., g i t y c / o & r A -------------------------------------------------------------------------------  hor-hne? de niel
costados, que no pasm, . ^ 0  pe e „ SCOSia.U.Obj livj JJ  ̂ /Nv>T7!iinr\Q n rlp POrÍ-de carnero, de coram bre, gamunos o cero ™ae carnero, uü LzUiaiiiiy i fni 9 *=̂! De
fes. V. Ord. de Serilia , TU. De ¡ o s y ia j e ^ ^ M - ^ - ^

u steárt «gahon» en P. de Alcala. El vocablo,arab., qt 
no se encuentra en los difc,se «M» «> . , , .l  u ferirdeiines del siglo i v  bajo la forma del pl. o,L

t  7 ^  ^  y - .  T  r r  O  W  Q  b r \  • f c ' l

Zah^ Í  “S  ¡Jm iS ;7 ií™ s“pVrtes meVienda 6 comilona./ íAHUka  ̂ x-iii j AyTr.vi+{î  //pAmirla nne

X  M - V - /  X l l i V y O  V i w x  ^

UU.W, cqDieles para lo sq?a/70ttcs,y zapatos.».

h L ^ r i^ s ’ musulmanes durante el ayuno del,Rama.d'an alsakOr, «prandium» en R. “ » " 1 .,, «comida ^

romper el día ó poco antes de la aurora
«6

4,!
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/

Zah o rar , ^a/orar (en R. Martin, Voc. Lat.-Aráb., glosa ai
\ art. Prandium ), V, zaherar,

/kXJrxT̂ i _1 T-vZahorí cast., paw.ri val. De z o h a r i ,  adj. de z o h r a ,
«Lucifer. Vp,nn« «fiiillQu iii-» T-> T-v ^«Lucifer, Venus, stella» en R. Martin. Dozy. EI nombre

> ^ohciri, que significa propiamente servidor dei planeta
Venus, fué dado á los geomancios por los astrólogos á
consecuencia de la estrecha analogia de sus procedimien-tos en el estudio de los datos por los cuales conduce aquel
planeta, según cuentan, al conocimiento de las cosas
ocultas. V. Aben Jaldún, Proleg., I, 209.Zaida. Señora. De saiyida, que vale lo mismo Cova- 
rrubias.Zaida. Especie de garza que anda.en las lagunas. De íjv,íL.í>

«pescador.» Dozy.Zaino cast. y port. Aplicase al caballo ó yegua castaño os-
/

/

curo.  ̂ -  ----autjrclüion 0 6
a^amm  ̂ que trae Bocthor por zaino, 'Zaino. Traidor. En sentir de la Acad., de ^,\.^jain, que vale 
lo mismo. ^Zajareño. Llaman asi en Andalucía al puerco que tiene el
pelo bermejo con manchas blancas ó grises. De ) ^^sah-
rá, «blanco mezclado de rojo,» añadida la terminación 
cast. eno.Zajarí. Especie de naranja. Según la Acad., lo mismo que
zafarí.Zalá cast. y base., palá, pallá  val. V . azalá.

•  m  - ̂  ^Zalagarda cast. y base. Alboroto repentino de gente ruin.I I *XT /̂rw ✓x AA I - / J . / m
-- ----------------------------------------üJa*Ĵ  ^  ____________________i

ción de una r  eufónica y trans'cripción del b p^oiM^'"̂ auer*nn 1q a.-.  ̂ __•l. t i ,  ̂ -> M ''con la acepción de «grito de alegría» se encuentra en Boc-fH/-vrí .thor. Cf. zaragata.

Dios quiera defendernos de la tu za lagarda.
Arcipreste de Hita, Cant., copla 1540.Zalama cast., zalema cast. y cat., calema val. De calám.

«paz, salutación» en P. de Alcalá. Rosal, Casiri, Marina
l  T  A  T k  j r W - %  i -  T \  ^  y  i  A  i  9  a  -a  a  .  ’  *
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523Zalla. L o mismo que azalá.
Venit vos, amigo, dexar el zallá.

Danza de la  muerte, copla 75.Zalmedina, zavalmedina. Magistrado que había eu lo anti
guo en Aragón encargado del gobierno civil de una ciu
dad. De xaíaJI Laj? gáhib almedína, nombre con que
el pueblo designaba al prefecto de policía, cuyo título ofl-
cial era páhib ax-xórta, según se> lee en Al-
macarí y en Aben Jaldún, Proleg., II, 30. Dozy. «Item,
volumus’ quod aliquis sarracenus vel sarracena non pos
sit appellare de sententiis datis per dictum alcadi cum
consilio zalmedinas et alamine.» P riv ile g io  otorgado por
D. Jaim e I  á los pobladores Sarracenos del arraba l de
Játiva, ap. Salvá y Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd..
XVIII, 62, 68.

4Zalona. And. Cántara ó botija grande. De zanóna, «ja
rro con dos asas» en P. de Alcalá.Zamacuco. Hombre tonto, torpe y abrutado. De camâ - 
cííCj «validus, robustus, durus oír, insipiens et in mali-
é  %  %

tiam praeceps» en Freytag, «rústico, estólido» en el P. la
Torre. Marina.Zambel. Prov. de Málaga. Algazara, ruido. V. zambra.Zamboa cast., acimboa, acimboga cast. y mali. De Hh
zamboa, «toronja, árbol y fruta» en P. de Alcalá'.Zambra cast., pambra val., sambra cat. De «flstu-zamr,
la» en R. Martín, «pífano, caramillo, oboe, flauta, trom
peta» en Hélot, Marcel, Boethor, Henry, Cuche, Quatre-
mére (H ist. des sult. maml., I, 1, 173) y Lañe (ModeraP - 365), «canto» en Freytag y Kaz., «canto, cántico,
flauta» en el Dict. Arab.-Franp. El zárnr, sin embargo, 
no era solo un instrumento de viento, sino también de
cuerdas. Con efecto; P. de Alcalá da por correspondencia
aráb. á su art. Instrumento de quatro cuerdas p j  
Es más; el .^ámr, no era sino el nombre genérico de
toda clase de instrumentos músicos, como lo declara
el mismo P. de Alcalá en sus artículos Instrumento p a ra

.  \
\

i V * .
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tañ ir Y Organo qualquier instrumento, que traduce res- 
tanii y  ̂ i  _ , _ az-zámr, acepciónTipctivamente por , . 5  zám r y iiJI eiet az-zam i,
confirmada por Catatago. que vierte aquella
or other inaU m ent.» Fijado el sentido de .am r e,

fácil convenir en el que ha de darse á zambra, que en _
4  ^  ^  1 /1 V„ ; i „ r  r d e l l e  s ;r  otro que el de música acompañada 

 ̂ y ofv.nmAntnft rniisicos. O, lOoninion no ueutí utiw  ̂ ^
de canto, 6  el de cántico con instrumentos musjcos, oae caniü, u rnn^íraque es lo mismo, el de e r q u e s  a cmnpue ta de «
vocafé instrumental, c_pmo lo
vitas (V. - y - a b o -
eastern world, II, cap. VII, Ibb Ib/), « .  h
G C l b í C l  T i  L U U /  i t i ,  -Lij 5 T -r» ‘NTnñpy
nan los pasages det razo„_amie„to de F - c  seo Nuneliam os pasd^tife uci
Muley (V. Marmol, Hfeí. del reb., Lib. D, ^ ; P; ^
ed'. Sancha), que cita Dozy en su Glm. L“ dieciñn ró
ñor s .• zómra, vale también, según se lee en Lañe, e
trépitoó r u i d o , »  porque una reunión de hombres no
da sin él.Lia Olll ,  -̂y-VC?

Zambra. Especie de barco de que usan los moro .
>  _  r k  / * •  1  ^ 1 1  r \  r i  / t ,

Contrac

ción de isíV
samaríya, «embarcación» en Kaz., corrup-

t l l l l L l l  l / y i A / y  y y ^ f i i x  ^ __
cidn de ..áU  .a la ria , procylente del *r V-CIUU UB aqp.Jt.ree ottaw, ocvj ---- cvtnf i- 1
Goeje, Bib. Geograph. Aráb., IV, Gloss., et cf. « y
7^a, «barca» en R. Martín. , «ciátíra De

. V. ,rahría. «nomen navigii.» V. de Goeje, Bih. Oeofr apn.i,^ scabúc, «nomen navigii.»
A vó li IV, Glúss*^ p» 270.  ̂ .

Zámor b. lat. De s a m m ó r , «mustela scythica, pe is eiu
animalis, ac pMlicea talis vestis» en Freytag, «marta - 
belina» en Kaz. Dozy. «Casululas X. una vermicula ^

\
Pelmas) en r . ,
únatela duobus fatiebus, alia zamor vermicula, tertia de
alcotón.» Esp. Sagr., XXXIV, 455.Y  ̂ \ T 1 1Zanácata (Lib. de Habices). Calle. De tóLj
en R. Martín, «calle en poblado» en P. de Alcc a.

'  ___nnfnnnriri\

anáca, «callis»
V

p n  H iViarilN, RCdiic ol i  - 1  '
ZANAH6niAC8st..y base., prnorto gaiy  mfa-

■ zanahoria (Arte Cisoria, 78) cast., saja
> 4 , ^ I'V íTtf T in Q/Mn

A r ia ,  ra fran Jria  cat. De «,U U
en R. Martin. Ei vocablo, sin embargo, no es de origen

i . .
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semítico. Sobre sus diferentes formas aráb. v. Dozy  ̂Glos.

/in V. Azanoria .Zanca cast. y base., sancoa base. De oL.^ sác, sane, inter
calada una n eufónica, «tibia» en R. Martin, «pierna de
animal», en P. de Alcalá, «crus» (pars pedis inter genuet talum ,/) en Freytag.

•  ^ Zandía. L o mismo que sandia.Zanefa. De ganifa, forma que cuadra mejor á la orto-
'1 A

^  s

grafía del vocablo cast. que la que he dado á azanefa.Zángano. Hombre holgazán que se sustenta con el sudor y
trabajo ajenos. Según la Acad., del maltes sunzan, «zán
gano,» derivado del ár. ^^^^zámzama, «zumbar.» Yo pre-
fiero la etimología de Diez y Donkin que la traen del ital.
zingo.no, port. zingáo, cast. gitano.Zapata cást., zapatá base., gabata val., zapato cast. y port..
ciabatta ital., savat fr. Así la voz de este art., como la
aráb. sabbát, «sotular» en R. Martín, «colgado co
mún, gapato» en P. de Alcalá, que Dozy, siguiendo á Mahn
(Etym. Unters.,g. 16), opina ser de origen base., proceden
de la lat. diabathra, pl. de diabathrum, del gr. SiápaSrpov,
según Festo, que se encuentra en Varron con la acepción
de «zapato, sandalia ó calzado de mujer.» Cuando se atri
buye á los hombres, como lo hace Naevio (ap. Varr., L.
L. VII, 53); D iabathra in pedibus habebat, et erat am ic
tus epicroco, es por mofa, aludiendo á un aliño afemina
do. En Nebrija se registra diabatha, por diabathra, con
la acepción de «genus quoddam calceamenti Grmcanici.»
V. Forcellini, Rich y Roberto Stéphano, Thesaurus L ing.
Lat., II, 79. Yo me inclino á creer que la misma procedencia tiene la dicción lat. sabatenum, quC, al decir de
Miguel y Morante, trae Plinio con la significación de es
pecie de calzado ó zueco. Sobre la sustitución de la d por

✓
la .s', cf. .^ara de ly (iam.Zaque cast., zaquiá  base. De Uq zacc, «uter» en R. Martín, 
«odrina, odre de buey» en P. de Alcalá. Guadix, Rosal.Zaque. L o mismo que acequí. «Pagaban además otro dere-
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cho que se decía el Zagae, que era para las limosnas.ii
Relación de los derechos moriscos del Quempe, A rgh. de
BIENES NAC. DE GRANADA.Zaquizamí cast., g a c itii^a m i val. Desvan . De L J|
sacffísam áy sa c ffís a m í por la iméla^ ((Qaquigamí» en
P. de Alcalá. Rosal.Zara cast. y gall. Maiz. De dará, que con la propia acep
ción se encuentra en Maree!, y conJa de «trigo de Tur
quía» en Henry, por clorá, «panizo, simiente conocida» 
en P. de Alcalá, ó n]_̂ ód307'á„ «panicium»,en R. Martín.

ZARABATA.NA. Lo mismo qu6 cebratana.Zarabia. V . carabia.

s

Zaradig. Lo mismo que carádion. «.... et de una melecina 
quel dicen zarad ic  et amásenlo con el vinagre.» Lib . de 
Mont. del Rey D. Alfonso, Blb. Ven.,Yo\. I, Gap.XXXRI.Zaragata cast., saragata cat. y val. Pendencia, alboroto, 
zambra, gresca. Gomo la voz de esteart. no es más que una 
forma d e h a y  que adjudicarle el propio origen, 
si una y otra no son acaso metátesis de zagarita, co
mo escribe Burton (II,, 184), por s'Sjjíj zagimta, «grito de 
alegría que lanzan las mujeres con motivo de la circun
cisión de un niño, de una boda ó del regreso del amo á
su casa.»Z aragatona cast. y gall., zargatona casi.^ zaragatoa  port,
De zarcatónd, forma aráb.-granadina, que se en
cuentra en P. de Alcalá, por bazar catóná^ «grano
ó semilla de algodón.» Marina, Sousa, Dozy.Zaragüelles cast., zaragollac  base., saragüells cat., gara-
guells val., parahuells malí, y val. De saragüil, «fe
moralia» en R. Martín, «bragas» en P. de Alcalá. Gf. ce-
r  oules.

9Zaranda cast., garanda gall. De saránd, «cribrum» en 
R. Martín, y en la glosa azaren, «garanda» en P. de Alca
lá, Esta palabra, dice Dozy, es persa y se encuentra con
tal acepción, que no traen los dic., en un pasage que
cita Lañe en Gf. en 2.̂  forma, «garandar» en P. de

I r

Vi

* ̂4 *

; .

4̂
/%

*

• • W♦ V

"  J
A

' ■ . . y

I »

I « t

.  ^ ^
♦  9 *
r 4

s
U

>

h . :

•  j

i.

■ (•



> >

K.

!

/

V .  > -  1 - 5

527
Alcalá, y sardan, «cribrare» en R. Martin, y en la 
glosa «azerenar,» verbo formado, á no dudar, como ob
serva Dozy deZaratán. De saratón, «cangrejo pescado» en P. de
Alcalá, «ecrevisse» en Kazimirski.Zaratán cast., carato, val. De ^^y^saratán, «cáncer» en Rai
mundo Martin, garatan enfermedad» en P. de Alcalá. Ro
sal, Gasiri, Marina.

\Zaraza. Según la Acad.¡ del pers. ^arr¿ pag, «vene
no de perro.» «Cate, madre, que asi se suelen dar las sa 
rasas en pan envueltas para que no las sienta el gusto.»

4

L a  Celestina, Acío  X I. *
Lanzó medio pan al perro, que traia en la mano. 
Dentro iban las zarazas, barruntólo el alano.

Arcipreste de Hita, Cgnt., copla 166.Zarca. And. Agua sucia que, por el estiércol que contiene, 
se emplea para abono de los campos. De tarh, «ster“

, cus» en R. Martin. Ci. tarquín.Zarca cast. y port. De zarcá, «zarca ó garza de ojos» en 
, P. de Alcalá, «azul» en Marcel.Zargáo port. Lo mismo que azarcón.Zarcillo, zarzü lo, parpillo  (Cancionero deBaena). Así las 

formas cast., como laaráb. salsela, «catena» en Rai
mundo Martín, «collar que se echa al cuello» en P. de 
Alcalá, proceden, como ya lo hizo notar Cabrera, del lat. 
circellus, dim. de circulus, «anillo, círculo.»ZareLUs b. lat. Especie de tela basta. Parece dim. formado
de c/¿arm, «linum» en R. Martín, «cerro de lana ó li

■ /'

\

no» en P. de Alcalá. «En el fuero de Barqueiro se dice, 
que entre otros derechos pagarían; «unum zarelum deYV  
cubitis.» V. L. dos fó r. velhos, ap. Sta. Rosa, E luc id .Zarco port. Vizco. Tal vez metátesis de zaglá, que vale 
lo mismo en Bocthor.Zarja cast., parja  val. V . azarja.

✓Zarra port. Almotolia, jarra. Lo mismo que ja rra . «Com-
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prarom-se duas zarras  pera o azeite.» Doc. de Grijo^ ap. 
Sta. Rosa, E lu c id .Zarracatín Regatón que procura comprar barato para ven
der caro. Según Dozy, alteración de saccatin, que
vale lo mismo, ó de su sinónimo sacati. La Acad.

da por etimología saraquí, «regatero, buhonero.» Z arria cast., zarriáhñ&c. Tira de cuero. D e « c o r r e a ,  
lazo de cuero» en Bocthor, ó de^*.w sair, «correa, corre
güela» en Kaz. La Acad. la trae de íílXjjav sarída, «banda 
de cuero de que se hace uso para atar los zapatos.» Acaso 
la voz de este art. no sea otra que la lat. serilia, «cuerdas 
de junco,» que se encuentra en Festo.

ZARZAHAN. Especie de tafetán de seda. De zardaján,
«zarzahan» en P. de Alcalá. V. Dozy, Dict. des noms des 
vétem., 369.¡Zas! cast., ¡zaz! port.,/a?ac/i.^cat. Voz expresiva del sonidos
que hace un golpe ó el golpe mismo. De zazz, «golpe,» 
aunque la dicción aráb., así como la lat. tax, que se re
gistra en Planto, y la gr. Tá̂ , son simples onomatopeyas 
que expresan el ruido ó sonido del golpe ó del azote. «... y 
de un reves, zas, le derribó la cabeza en el suelo.» Cer
vantes, D. Quijote, 1.* Part., Cap. XXXVII.Zata, zatara. Balsa, embarcación. De xejtúra, «ña-
vis» en R. Martín, «gran batel» en Húmbert, «barca, gran 
bajel, polacra, especie de navio» en Bocthor.Zatalí, patali. Vocablo derivado acaso de chedal, «dá
tiles sin madurar, verdes y redondos» en Kaz., ó de^lLj^ 
chetár, «cierta suerte de manzanas» (v. R. Martín, Voc. 
Lat.-Aráb., art. Pomum). «Naranjas, limones, limas,

« « I

acimbogas, cidras, gatalies y otros muchos frutos de este
género.» Cáscales, Discursos H ist. de M urcia . Zavalachen, zaoalchen b. lat. Nombre que daban los moros
al magistrado que decidía sus causas y mandaba ejecutar
sus sentencias. De Qcihih alahcám, «dominus
indiciorum.» Defrémery.Zavalmedina. V. zalmedina.
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✓Zavazoque. L o mismo que ceaacogue. \Zayen, paen. Probablemente de zayén, «bello,» ó de^^Uj

«ornamentum, res qua quis ornatur.» «Que todo
gapato de hombre rebatido, ó zayen ó abrochado lleve las
barretas ó chapetas y sus lengüetas, y el paen de lengüe
ta lleve sus chapetas.» Ord. de Granada, Tit. 74, Ord. de
papaieros y chapineros, fol. 166 v.Zedoaria cast. y p iO Y Í.,zed u a ria , z e d o é ir a  port. Del ár. 
c h e d u á r ,  del pers. z e d u á r ,  «amomum ^edoflfrta.» So
bre la naturaleza de esta planta, que los traductores del
Serapion han confundido con el zurumbet, v. Aben Albei- f

tár, Traité des simpl., I, p. 347-8, n. de Leclerc.Zeca, seca. Lo mismo que ceca.Zegrí. De tsegri, «fronterizo.»Zeitin, zeituni. V . aceituni.Zemime. Esta palabra que se encuentra en e\ Breve compen
dio de la carpintería de lo blanco, al parecer con la acep
ción de «madero que sirve para unir ó sugetar otros. ))
congetura Dozy que es la ár. zimám. V. Dozy, Glos., 
in V. Cemime.

sZenith cast., cat. y port. Lo mismo que cénit.Zeramne, zorame (Escrituras de Sahagun). Manto, capa ó
sobretodo. Lo mismo que cerome.Zequí cast. y hasc., pequi val., zequim  port. V . cequi.

yZerbo, zirbo  port. Redaño. Dozy da por etimología de esta
voz la aráb. tserb, que con la propia acepción trae 
Bocthor, sin considerar que es la lat. zirbus, que se re
gistra en Gaelio Apicio con la de «omento ó redaño, tela
que cubre los intestinos.»Zero cat. Lo mismo que cero.Zimbara, zim barra  (en P. de Alcalá). V. címbara. «Otrosí,
que cualquier maestro del dicho oficio de herrería que
fiziere en su tienda agada, ó agadón, ó zimbara, ó hacho.
etc.» Ord. de Sevilla, Tit. de los herreros, fol. 244.Zingrar port. Burlarse, mofarse. De j sajara, sangar ó r

67
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singar por el cambio de la a en i, intercalación de una n
eufónica y transcripción del ^ (j) por la g. Cf. algarroba de

aljarúba.ZiRGELiM port. Lo mismo que aljonjolí.
n A, soq, soque, asoche (Fuero de Madrid). V. asogue, 2. 

artículo.

6

'Zoca cast., socc¿ cat./prov. y val.  ̂ jo c c o  ital., zoccus^ so c 
cus b. lat., sou ch e  fr. La cepa, pié ó tronco de los árboles.

^  ^  M  a  A ̂  I

En Andalucía e! tronco ó pie de la caña de azúcar. De vi
sác, «caudex, truncus, de arborc't) en Freytag, O'L
sác ax-xáchara, «stipes, cama arboris» en R. Martín, ó de 

chúc, «tronco de árbol» en P. de Alcalá. Diez consi
dera la voz de este art. como idéntica con la lat. clásica
soccus «calzado,» cuyo sentido primitivo debió haber sido

^  T  •  •  7  ^  —base, fupdaiTiento, conao acaece con su dini. socculus^
«zapato,» de donde zócalo, base, pedestal.

M  A  mZocaire cast., socayre cat. Abrigo, resguardo, defensa. En
And. ponerse á zoccxirc  ̂se dice del Que se coloca tras una
piedra para resguardarse del aire. En este supuesto po
dría traerse la voz esp. de
cójra, «saxa magna» en Freytag.

gojaxre, dim. deZocato. Zurdo. Berengena ó pepino curvo ó torcido Pro
S

bablemente de sácat, «mal conditionné, éclopé, es
tropié» en Dozy, SuplZoFRA. Especie de tapete ó alfombra morisca. De «já-  sofra, 
«mensa, pecuL corium, quod solo insternitur.» Casiri,
Dozy.

Qofi «Item por
sofra  cuatro sueldos por casa.» V. Salvó y Sainz de Ba

co f

se encuentra en el siguiente pasage de la Carta puebla^
otorgüdcí po r D, Jciw ic I  ct los moros dcl oollc de Uxó
(ap. Salvó, Co/ec. dedoc. inécL, XVIII, 42-50): «E que no
sien tenguts de pagar dret deis ous, ne fer pofra de lurs
persones, ne de lurs besties.))

A  M  ^  AZoGOiBÍ. De sogaibi, dim. de sogbi, «pobre» en
i
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Beaussier, sobrenombre que los moros granadinos die-
ron á Boabdil. «Y por que el tio y el sobrino tenían un
mismo nombre, para diferenciarlos, le llamaron el Zogoi
bi, que quiere decir desventuradillo, y al tio Zagal, que es
nombre de valiente.» Marmol, H íst. del reb., ed. Sancha,
p. 59-60. , .ZoiNA porL Prostituta. De s.Ailj zaiiitja, que vale lo mismo.
Sousa.

lAAtP sultani, udel
rey ó del sultán.» «... pues había dado por mí mil quinien
io s  so Itanis.)-) Cervantes^!). Quijote, 1.® Part., Cap, XLI,
p. 217.Zoma. Torre, campanario. V . sumaa.ZoMORDA. Lo mismo que somorta.Zoquete. Persona ruda y tarda en aprender 6 percibir las

_____  A .  A  i  «

cosas que se le enseñan ó se le dicen. De LiLv sáquit,
Werne

Mandeir
to, descortés» en Dozy, SupL, ó de socait, 'dim. de
La.w sict, «estúpido» en KazimirskiZoquete. De soquéte, «desecho» en P. de Alcalá. DozyZorongo. Música y canto, llamado así en Andalucía. Del
pers, tres puntos) saráhang ó sarahang,
«cantus, fldes» en Y’ullers.
DRRA, zo rrilla . Mujer mala^ ramera. De •i.iy*. sorraiya, 
«cuncubina» en R. Martín. Marina.

ZORRON. Lo mismo que zurrón.
Yo desque me vi con miedo, con frió e con quexa
Mandéle pancha con broncha e con zorron  de coneja.

Arcipreste de Hita, Cant., copla 931.
Zorzal cast. y port., ,3'Oá'arm base. De zorzal, «tordo í

zorzalj ave conocida, solitario» en P. de Alcalá^ aturdus»
en R. Martín. GuadiXj RosaL 

ZuA,^¿¿rfa. V. azuda.Zuavo.S egúnlaAcad.^delberb. «tribuargelina.»
ZUBELGHA base. Ebano. Probablemente del ár. zabacha

«azabache» por razón de su color.

;  } * \
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f 532Zubia. Lugar ó sitio por donde corre ó á donde afluye mu-
V

I ' - :
cha agua. Corrupción á& ^ ^ xuba, «torrente, riachuelo,

m  ^  /

corriente de agua (grande ó pequeña) que atraviesa un
valle ó un arenal» en Kaz., «riachuelo^ pequeña corriente
de agua» en Bocthor.

ZucRE (en Pero López de Ayala, Lib . de la  Caza de las aves.
ib. Ven., III  ̂352). Lo mismo que azúcar.Zulaque. De ií3ót^SM¿áca, «vitumen» en R. Martín, «azula-

\
que» en P. de Alcalá. Guadix, Marina.

nario» en P. de Alcalá. «... é no les mandarán quitar sus
algimas^ é zwnaas é almuédanos para que llamen á sus
azalaes.» Capitulación de la  toma é entrega de Grana
da, ap. Salváy Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd..
VIII, 21.

fZumaque, gumaque (Cancionero de Baena, p. 466) cast..
en P. de Alcalá. La voz aráb. procede del arameo pao ó

.  \ paiD, q.ue signiflea rojo, color con efecto del fruto de esta
planta. Casiri, Marina.

Zumo. Casiri y Marina dan por etimología zúm, «jugo
exprimido de las plantas,» pero como esta voz solo se
encuentra en el ár. vulgar, creo preferible traerla del gr
Cwp'?, como lo hacen Diez y Donkin.

ZuNAb. lat., pwftttcat. V. azuna. «É volem que tots los mo-
ros sien sobre lur pwm. en lurs matrimonis, e en totes
les altres coses, segons puna.)-> Carta puebla otorgada
po r D. Jaime I  ci los moros del Valle de Uxó en 1250, ap.
Salvá y Sainz de Baranda, Colee, de doc. inéd., XVIII,42-50.Zupia cast., zupea, zurpeahSíSC,. Vino revuelto que tiene
mal color y gusto. Fig. Lo más inútil y despreciable de
cualquier cosa. Acad. Aunque en Flélot, DaumasfLe Sa-

< < hara algérien, 260) y Roland se encuentra : zubia  con
la acepción de «basuras, inmundicias,» la circunstancia
de echarse de menos esta voz en los dic. ár, clásicos, y
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la no menos capital de existir en cast. las formas chepa y
j i f ia  i^vov. de Almería) con el sentido de orujo^ me hacen
renunciar á su etimología ár. y á considerar á todas ellas
como alteraciones del lat. sapa, gr. ó™?, «mosto que ha
cocido la mitad» en Varron^ «vino cocido y espeso» en 
Columela, «mosto que ha cocido las tres partes» en Pli
nio. Téngase en cuenta que la acepción de cosa inútil y
despreciable es solo figurada.

Zupo. De o j  ¿»66;, «vereti'um» en R. Martín, y en la glosa 
«vei’etrum turpiter.»

ZuRAME í L e y  d o  1 ) .  A l f o n s o  V I e n  l a  M o r i a r c h .  L a s . ,  P. IV,
E-au. 2 7 ) b. laí., c ú r a m e  port. 9

c e r o m e .  «E pela EV-ísta
do Natal inimeira que vem, Inmm { • a r a m e ,  e  hnurn pelote
d’uum arralz, ou dfiima valencinn...» D o c .  d e  P e n d o r  a d o ,

ap. Sta. Rosa, E l a c i d .

Zuro. Corazón de la mazorca del maíz despues de desgra
nada. Entiendo que es aplicable á esta voz la misma eti
mología que á sara.

ZuRRAGHA port. Barca de pasage. V. azurracha.
Zurriaga cast., xu rria ca  cat. I>e^\.iy^surriyác, «funis» en

R. Martín.
Zurrón cast., sarró  cat., zorroa  base., surráo  port. Aumen

tativo cast. de porra, «crumena» en Freytag, «bolsa»
en Kaz., «paquete» en Boethor.

ZURUMBET, zerumbet. De zurumbéd 6 ó ,̂-. zúrunbed,
«amomum zerumbeth.» V. Aben Albeitár, I, 523. Dozy.

ZuRUMí. En And. cierta suerte de uvas. De churúmi.
%f\jÁÍ] parece significar, según Dozy, los frutos de

pepita, como lo declara el siguiente pasage del Idrisí (Cli
ma II, Secc. 6); qCj -Íj  üTl̂ áJI

«Los frutos churnmies son la banana, la granada^ el
higo, la uva y otros semejantes.»

- f
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Adarvar. Pasmar, aturdir. Dejl^a.!) ad-dmáv, «áturdímien-
to» en Henry, intercalada una r  eufónica, se hizo adarvar.
-Cf. alca íruz  de alcadús.

KhCKBAi.x, alcauaLa. Red. De «rete» en Rai
mundo Martín. Marina. «Otrosí ordenamos que los es-
pessos de la xauega, que llaman alcauala, que llene
ciento y cincuenta mallas en frente, etc.» Ord. de Sevilla,
TU. de los Cordoneros de las redes, fo!. 178 v.

Alcandor.a. Dase este nombre en algunos pueblos de la
provincia de Málaga á la mujer entrometida y bachillera
que anda á caza de noticias ó averiguando vidas agenas.

JO.* U
calá. Cf. gandul^  gándula.

barragana, rofiana» en P. de Al-

AlgogárrAj ant. cast. Burla, risa, mofa. Parece corrupción
de Jl as-sojaria, que vale lo mismo. Sobre la tras-

.  l4
■V

.  I

i .

cripción del j j . .  fsj por la c, cf. arce, arcén de
aeAe/j Cafarro de sojra, cigarros de sojara.

Alqala port. Vaso para dar de beber á los pobres. Altera
ción de H.kJl alcolla, «vaso de barro.»

Alqata b. lat. Ajuar. «Quod donent decima ad comes Ra\
mundus Berengarii de totos lures fructus et totasdures
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algatas.)-) Capitulación concedida por el Conde de Barce
lona D. Ramón Bérenguer á los moros de Tortosa, ap.
Bofarul], Colee, de doc. inécL, IV, págs. 130-145. De BííâJI
as-sacat, «supellectilis» en R. Martín^ «muebles de poco
valor, ajuar» en Kazimirski.

Aleusero. Escandaloso. De alheuse, nombre de acción
del V. hása, que en 2.“ forma vale «scandalizare» en 
R. Martín. De alheuse, añadida la terminación cast. ero, 
se hizo aleusero.

Non valen res nin un pujes
Vuestros dichos aleuseros.

Cañe, de Baena, p. 452.
Alfana. Acaso de sÁiUaJl ag-gófana, por contracción aefana,

y transcrito el ,jo (g) por la l (ef. a lfa lfa  de iíAaá̂ áJI alfág-
faga,), a fana . La voz üÁsLtójl ag-gáfana se echa de menos en
los dic. clásicos, pero se encuentra en los Extractos de la
Sira. de Antar (p. 42) con la acepción de equus vel equa.
Freytag solo trae gáfln, que se halla en el verso 27 de 
la M oallaca de Am rú beti Queltham por «tribus pedibuSj
ut quartus terram solum tangat, stans equus.»

Alfasir, afasera, afescera, afescira. La bryonia liv icaáe
Lin. Esta voz, que se encuentra en Colmeiro, es la aráb.

a fá x ir ,  viña blanca (bryonia). Especie de remedio 
contra las picaduras de las serpientes.

Almiharra. Llámase así en Granada á una especie de aza
dón que usan los alfahareros para menear el plomo. De

Jl alm ihfar, «azada, pala de hierro, instrumento para
cabar la tierra. ))

Almizar. «a  otro moro que traxo una adarga con este pre
sente que le enbiaua el Rey et a lm isar et tocas et armay-
zares et albornoces et vna marlota Rica et carriques.»
Relaciones de algunos sucesos de los últimos tiempos del
reino de Granada, p. 117 y siguientes. La circunstancia
de hacerse mención en el anterior pasage de los armay-
ares, indica que la voz de este art. es la aráb.^j*JI alm í

bar en la acepción de «cinto, ceñidor, devañtal, pantalom>

/
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en Lañe (The thousand and one nights, II, p. 398), «tapa
rrabo» en Aben Batuta, «manto» en Aben lyás. V. Dozy,
Dict. des noms des vétem. et Supl. in v. A.

Almoharrique (en Marmol^ Descr. gen. de A frica , Lib. IV,
fol. 101 V., col. 2.% y en Diego de Torres, Reí. de los Xa-
rifes, 317-8). Ballesteros de maza. De alm oharric,
«garrote» en Bocthor. En los últimos tiempos déla dinas
tía de los Beni Nazar, y en Marruecos en el siglo XVI, se
dió este nombre al caballero de un cuerpo de cincuenta
hombres, encargado de llevar las órdenes del sultán a
sus principales alcaides y oficiales. Marchaban al rededor y

del campo y de los escuadrones con un bastón en una
mano para poner en orden la caballería, teniendo facultad

♦ <

de dar muerte al que huía ó faltaba á su deber. «... á otro
moro Alm oharrique  et á otros dos moros tres capuzes.» * >

A

Reí. de los últimos tiempos del reino de Granada, p. 117.
En Hernando de Baeza se encuentra la forma alharrique
(que procedede lam ism ar. ár.) como nombre deuna espe
cie de ballesteros de maza semejantes á los que tenían los
reyes de Castilla. V. p. 15 de la obra más arriba citada. 

Alpendre port. Pórtico, lugar cubierto. Acaso del ár.-pers. 
jlXáJI albándar, «urbs aut locus ubi mercatores sarcinas 
solvere solent et cum mercibus subsistentes vectigalia
pendunt» en Freytag.

Angarilla. De alam riya, que trae el P. la Torre con
la propia acepción. De alamriya, mudado el lam del
art. ár. por la n (cf. ancotá de LisJI alcoiáj, el ain  por la g

V

f ,

crito el ya por la ll (cf. serrallo de saráya), se hizo an-
garilla .

Artarfe. Parece lo mismo que acicate. Assur Gómez re- r

cibió en 933 de la comunidad de Cardeña «unas espolas ' I
í

heytes con artarfes.'A V. Clonard, H ist.O rg . de las ar-
m asde inf. y cab., l, p. 421. De at-ta rf «acumen,
cuspis, extremitas» en R. Martín, «punta de cosa aguda»
en P. de Alcalá.

i.

\

/
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Azogue. Cierta suerte de navio. De as-soquiya, «ge- ^ I

ñus navigii.» V. de Goeje, Bibl. Geograph. Arab., Gloss.,
IV, 267.

B .

Belial. Del hebr. Sv'iba belihal, «el diablo.»
Buz cast. y port. Beso de reconocimiento y reverencia que

da uno á otro. Creo con Dozy que no bay necesidad de
dar á esta voz un origen ár., como lo hacen Cov. y Müller,
encontrándose en la lengua persa y en las célticas y ger
mánicas. V. Diez y Donkin, Etym. D ict., in v. Bus, p. 104,

C ,

CAgARATE. La parte más corta ó angosta de la red. De 
rrir.nráí. ni. de r.ár.nr. «lo fine es corto.» V. Glos. Mosl.
y el D iván  de Amrulcais, ap. Dozy, Supl. «Otrosí que el
caparate de la xauega, que lleue dozientas y setenta ma-

 ̂ I

lias en frente.» Ord. de Sevilla, T it, de los cordoneros de
las redes, fol. 78 v.

Camas. Esta voz, que en el sentido de riendas se menciona
porClonard(^/íísLo7’gí., 1,425 y 426), es la aráb. ^V^jsimám,
que vale lo mismo. Cf. camal.

Carambolo. Árbol de mediana altura que se cria en las is
las orientales. Del malayo carambil. Marcel Devic. 

Cecen port. Lo mismo que azucena.
Cedria, cedria. Especie de corpiño usado por las moriscas

del reino de Granada. De pedriya, «chaleco» en Hen 
rv. V. Dozy, Dict. des noms: des vétems. in v. «Una cedria
de seda de labor de xeyb,r> Bienes que llevó Leonor H a la-
quia cuando casó con Francisco Abenaquil, año de 1551.
Leg. de Embargos de moriscos, Arch. de la Alhambra.

6
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Churro cast., ju rr  val. Dícese del carnero ó de la oveja que

tiene las patas y la cabeza cubiertas de pelo grueso, corto
y rigido, y cuya lana es más basta y menos larga que la
merina. Acad. Así esta voz, como la aráb. 
proceden del lat. cirrus, «mechón de pelo en ía frente y

charra.

patas de las caballerías, las cernejas ó manojillos de cer
das que las caballerías tienen en las Cuartillas» en Vege-

\
cío, «las guedejas délos cabellos encrespados» en Ovidio. Cf. cerro.Copar. Esta palabra, que se halla en la ley 41 del Ordena
miento de las es corrupción de la hebr. *130
séfer, «scriptura,» con alusión al Pentateuco,

Damas. Juego de damas. Tiénese generalmente la voz de
este artículo como pl. de dama, del fr. dame, procedente
de la lat. domina. li.n sentir de Noel (Nouveau dict. des
origines des inventions et decouvertes,\,^'d\) el nombre de
damas que lleva este juego, originado del ludus latruncu
lorum  de los romanos, de quienes los germanos devieron
aprenderlo, es el ñ\. dcunm, dique, defensa, muralla. Pero
es el caso que entre la disposición de la tabula latruncu-
laria, mencionada por Séneca (Ep. 117) y el tablero del
juego de damas no hay semejanza alguna, pues en la 1.a
las piezas ó peones marchaban en líneas paralelas, no
hallándose dividida en casillas ó cuadros, como lo está
el 2.° V. Rich, Dict. des antiq. rom. et grec. Yo pienso
que así el juego de damas, como el nombre que lleva,
proceden de Oriente, no siendo más que una variación ó
compendio simplificado del ajedréz. Me fundo, al hacer
esta afirmación, en encontrarse en Bocthor los art. Dama
para jugar. Juego de damas y Tablero de damas intei'-
pretados respectivamente por dtuna,

' S
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ad-dama, y s,*Lí¿J) río dufa ad-dáma, ó simplemente
dama. Henry escribe Ub dama por tablero de damas y
Redhouse trae !«.»b dámah en significación de dáma y
del juego del mismo nombre. Según el Conde de Chabrol
fEssat sur les moeurs de VEgypte, p. 439)̂  el término da-
mah designa en Egipto el juego de damas. Con efecto,
Catafago traduce ísJodamaA por «thegame ofthraughts.»
Lo propio sucede en Argel. V. Quatremére, H ist. dessult.

( Modern
p. 344) se lee: cpie los juegos más en uso entre los egip
cios son aquellos que se acomodan mejor á su vida seden
taria, como el ajedréz (sitrang), las damas (dámeh) y el
trictrac ó chaquete (táwalah). Ahora bien, ¿cuál es el ori
gen del vocablo dáma, tan conocido entre los pueblos
musulmanes y con tal variedad escrito por africanos, si
rios y turcos? ¿Tendrá que ver acaso con el dau 6 darn de
los asirlos que vale «señora» y que compara Rawlinson
con el lat. domina, el fr. y el ingl. dame? V. The floe great
monarchies o f the anci^ent eastern toorld, I, 78. ¡Sería coin 
cidencia peregrina! Finalmente, y en abono de mi conje
tura, debo llamar la atención sobre la rara circunstancia
de hallarse representados como jugadores dos egipcios
en el grabado que intercala Rich en su art. Tabula la
truncularia, lo que parece indicarla procedencia oriental
del ludas latrunculorum, del cual no tenemos otras noti
cias que las escasas con que nos brindan algunos versos
de Ovidio y de Lucano. / *■

H .

Harai cat. Tributo periódico que pagan en Turquía los que
no son musulmanes. De J^ í.jarách, «tributo.» 

Habuquero. Llámase así en Alhama de Granada á la per
sona desasosegada, inquieta y pendenciera. De

I
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haraquí, «inquietus» en R. Martín, y de la terminación 
cast. ero.

Lizar. Especie de manto ó almalafa. De^lj^l aiisiár, «lizar» 
por la aféresis del álefie í. lachóra^ov alachó-
ra  en R. Martín), «linteamina» en el mismo lexicógrafo, y 
en la glosa (de) lino xristianorum , «especie de sobretodo 
sin mangas que llevan las mujeres en Oriente sobre sus 
demás vestidos» en Kaz. AO Dozy, Dict. des noms des oé- 
tem., p. 24 y siguientes. «Las mugeres son por estremo 
hermosas; vístense muy pulidamente y quando salen fue
ra llenan ricas alcandoras labradas de oro y de seda, y 
sobre ellas vnas melhafas, ó Usares de rica olanda labra- 
das de seda de colores á los cantos.» Marmol, Descr. gen. 
de Á frica , II, fol. 102 v., col. 2.‘‘

M .

Macanos. De '•'* m áacónxy, «no soy.» «Abrazóla
Luscinda con mucho amor, diciéndole: sí, sí, María; á lo 
cual respondió la mora; sí, sí, María; Zoráida macange, 
que quiere decir no.» Cervantes, D. Quijote, l .“ Part.,
Cap. XXXVII.

Mahamudí. Especie de moneda de oro. De mahmo-

dí, de Mahmúd, rey de Guzerate, l .“ de este nombre. Sou
sa. «Elle Ihe deu cem mil mahamudis de prata.» Couto, 
Dec. VI, fol. 191.

Maja. Müller trae esta voz de la aráb. bahcha, «bella,» 
que en la forma corrompida machah cree encontrar en ei 
siguiente pasage de Aben Basám (cód. del 3r. Gayangos,

\
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«¡Oh Machcha!, dijo en voz alta á una de sus cria
das, queriendo decir ¡oh Bahicha!; pero alteró el nombre
en su aljamia.» Impugna Dozy esta etimología fundándose
én que majo, maja no es un término antiguo, pues lo des
conocían los lexicógrafos del siglo XVII, y en que si el
Conde normando, en cuyos labios se pone aquella pala
bra, pudo estropearla, era menester probar que el pueblo
la pronunciaba del propio modo. Ninguna de estas razo
nes me convencen. No Iq l .“, pues no todos los vocablos
del habla popular y común se encuentran en los lexicó
grafos. No la 2.“, porque la existencia en la lengua vul
gar de la voz maja ó majo demuestra que no fué un error
del magnate, sino pronunciación corriente y al uso de la
gente menuda. De bahcha, trascrito el v  (b) por la m
(cf. menjuí de tabcui chaioí, el ^ (ch) por la j  (cf.
alforja d e aljórcha,^  sincopado el s (h), se hizo maja,

Marráfa port. Cabello sobre la frente. Roquete Dict. Port.-
Franc. De rnarafa, «locus jubas» en Freytag, «lugar
en que nacen las crines ó guedejas» en Kazimirski.

Marrega port. Cerceta, ave. De buraca, «anas» en Rai
mundo Martín.

Matraz. Vaso de que se usa en las boticas. Tal vez del pers.
BjA* matárah, «vas ex corio consutum» en Vullers.

masjara (sincopadoMofarra port. Burla, mofa. De
el ü"
mismo.

("sj y mudado el fa tha  del min en a), que vale lo

N .

Nabla. Instrumento músico de diez cuerdas, que describe
S. Jerónimo. Es el hebr. nehel, «instrumento músico,»
gr. vájBXa, vaúXa lat. nablium. V. Strab. X, p.471, Ca-

V
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saub y Athen. IV, unido muchas veces con la ^cítara (lijj
♦ /

quinnór). Flavio Josefo (Ant. \ H I ,  12) dice que este ins
trumento constaba de doce cuerdas y que se tocaba con • - . Ü

los dedos y no con el plectro. Pero las palabras hebreas ,  s

Saj declaran paladinamente que la nubla no constaba
más que de diez cuerdas. Su figura era triangular y seme
jante á la letra A invertida (que era la misma forma de la
aa[A¡3úxri, samóaca de griegos y latinos, en opinión de Vi
truvio), según nos dice S. Jerónimo.

Q '

Querba. Tártago, planta. Lo mismo que cherva

Sollo cast., solho port. La Acad. trae esta voz del b. lat.
solgus; derivado en su sentir del lat. ésosc, que se encuen
tra en Plinio, ó de isox, que se registra en S. Isidoro, pro
cedentes del gr. ío-ô , el esturión, pez. Yo creo con Diez y
Donkin que sollo es el lat. suillus (v. Etyin. D ict.), voca
blo conocido en la España musulmana, pues en el Calen
dario  de Rabí ben Said (41, 5) se encuentran las palabras

hút ax-xo li, que en la antigua traducción lat.
se interpretan por «pisces sturiones.»

I \
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T .

Tougue port. Especie de bandera 6 estandarte qne un alfé
rez lleva delante del Gran Turco cuando sale á caballo. 
Del ture, túg, que vale lo mismo. V. Redhouse, Turk- 
Dict.

Z .
/

✓  A

Zarabanda cast. y port. Especie de danza. Según Diez y

y
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Abhal. Dije en este art. que Aben Alchazzár incurrió en
error al afirmar que abhal en la aljamia es el enebro.
El equivocado sov yo, pues en Bocthor se encuentra el
vocablo aráb. con aquella acepción.

Acepipe, acipipe. El dulce ó golosina que en port. llev̂ a este I

nombre debió dársele por estar hecho con la pasa llamada
(cf. sebibi, «vinum» en R. Martín) ó por su

color violaceo ó morado, en cuyo caso viene de as-
.sebibí, «morado, color oscuro» en P. de Alcalá.

Adul. Esta voz se encuentra bajo la forma JjAt adzú l en
una escritura ár. granada del año de la Hégira 903 (1497
de la E. G.); 
en R. Martín) de seda y un aclsiil de seda.»

«un almaizar (sudarium
\

Albañí. De albanní, «albañil,» forma que responde me
jor que UJI albanná á la ortografía del vocablo castellano.

1 Albardon. He dado q jÓjaj'I albardzaun  por etimología de
esta voz por encontrarse en la lengua ár. clásica. De otra ■ ' S

suerte la hubiera considerado como dicción híbrida, com- J

puesta del art. ár. a l y de la lat. burdo-onis, el burdégano.
hijo de caballo y asna.i  \

4 1

.U'

Albarraa port. Torre. Añádase esta forma, que se encuen
tra en el E luc id . de Sta. Rosa, á la cast. albarrana, torre. X

Albucharia. á  la etimología que he dado de esta voz, sus
tituyase Sj ^tvaJ) albachara, «ombligo, forma de la especie ✓

<  %
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de concha, pechina ó bóveda en trompa que tenia esta
clase de adorno arquitectónico. Cf. lat. umbilicus, «el me
dio, el centro de alguna cosa» en Cicerón y Plinio; concha
marina retorcida am anera de ombligo; suerte de tachón
ó círculo con que se hermoseaban las tapas en cuero de
los antiguos mss.^ como lo declara Alvar Gómez de Cas
tro (De rebus gestis a Francisco Xirnenio), el cual, pon
derando la riqueza de los códices arábigos mandados 
quemar por el Cardenal Cisneros, nos dice: «Quae variis
um bilicis púnica arte et opere distincta, auro etiam et ar
gento exornata^ non oculos modo^ sed |,animos quoque
spectantium rapiebant.

Aldorá. Acaso la voz ár. ad-dora ó sjAJ) ads-dsora, 
«panieium» en R. Martin, y en la glosa melca, «trigo de A

Turquía» en Bocthor y Henry, «trigo de la India» en Mar-
eel, que no se encuentra en los diccionarios de la lengua A

árabe clásica, no sea más que la lat. Arfor, que trae Pli
nio por escanda, trigo candeal,, farro, la flor de la harina

r * que se ofrecía en sacrificio. V. Nebrija, Theil, Forcellini
y Migüel y Morante. Según Festo se dijo primitivamente
Edur.

Alfeire. He dado
%  «

alhe ir por etimología de esta voz^
aunque bien podría derivarse, precedida del art. ár. al, de
la lat. hara, «el establo de los puercos» en Cicerón^ «el
vivero délos gansos» en Varron. Cf. hara suis, «muladar
de puercos» en Plauto.

Alfreses, pl. port. Sustituyase la etimología que he asigna
do á esta dicción por ĵ¿,A\J) a ljá rax , «vilior pars supellec
tilis domus» en Freytag, «moviliario menudo, utensilios
de poco valor» en Kazimirski.

Algagias. No satisfaciéndome la etimología que he dado de
esta voz, creo podría reemplazarse por a lhax ia,
«vestis, qnae lana aliave fe farota est,» con cuya acepción
se encuentra en la M oa llaca  de Antar. Sobre la transcrip
ción de! ^ (h) por la g, cf. bagarino de baharí. Según
Almacari (ap. Dozy, Dict. des noms. desoetem., p. 143), la

\
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gente popular y común de la España sarracena llevaba
1  T  1 - f c  4 -  V a ^  m  1 1 ^  — ^  ^  ^  t  .  • • »  M .  _ *

I

Í

un traje llamado m ihxá  (cuya radical es la mismay>X*T /-\ I 1̂ y-3 ̂  /7,^_/__! T • -•\  —  í ± J .  í  K j

que la de alhaxía)^ que designaba un vestido grosero.
• ^  X ^  t t  yAlgazu. De í̂ jjxJI cílgazua^ «ataque)) en Marcel, forma que

M cuadra más á la ortografía del vocablo port. que la que
\ :

f  ^

le he dado por etimología.
J
\

I •

i

Alimo. Es el lat, alimos ó halirnos en Plinio, alimus ó hali-
\ mus en S. Isidoro, arbusto de la familia arroqnea, cuya

I

- -  ---------------------------^  ^  ^  K A >  y  U í  ^  X ^ \

corteza pasaba por nutritiva. V. Freund, Forcellini y Mi-
\

'  t guel y Morante.

ü!í^oa rc h iiw á n , á la que he dado por etimología de este art.
f  »  .  -  -  ^  ^  _  1  i >  f l  _Aljamí. Póngase la forma
tranjero, perteneciente^a la España cristiana, pertene-

'̂1 alachamí, «bárbaro, ex-
, Jr v̂A 1 k. tiuliaj JJCl

cíente al romanee español,» por a lá ‘acharni.
P  M ^  ^  A t É  ^  V  *  __Aljamia.̂ De alachamtya, «la lengua española, la al-

I  l i l i  I  1  J  fc m  \  _____ ^ 1jamía ó romance español,» forma que debe reemplazar á
% # ala^achamíya.

Am,{ADRABA. El P. Lerchundi es también de parecer que esta
^  ---------------------W V ^ \ . / L  V̂OUCl

voz procede de la aráb. almadraba, que interpreta
por «lugar donde se pone ó coloca alguna cosa, sitio lu-
gar,» fundándose en el sentido del v. ĵ*¿> dar aba, y en el

J) ^• J ^
LcjUJ) J’ J!L5

Y advierte que en la ca-
hila de Beni Said al E. de Tetuan hay también otro sitio 
llamado E lm adrab .

Almarada. Adopté como origen de esta voz, tomándola de
l l / ^ r » x T  1 «  » f  í  • •  »

/ Dozy, la aráb. alm ijrás, sin tener en cuenta que en
4 P. de Alcalá se halla sd)_,JI alm arada  con la acepción de

«puncon,» SI bien se echa de menos en los dic. ár.-clási-
r \ i ^  T T '  1  X  y . _  I  .  • • Aeos. El término m ijrás  es solo aplicable como eti-

í-V  1  A-v ^  7 ____  >  • »  • ^mología á almarázy sinónimo de almarada.

Almatriche. Este vocablo^ que da la Acad, como aragonés
se usa en la Zubia, prov. de Granada, bajo la forma ma-
triche, el m atrix  lat., que en el b. lat. tuvo la acepción de

(  »

• x  *
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«piscino, alveus, aqnaj receptaculum.» En la Zubia, se 
gún me informa mi excelente amigo el erudito orienta
lista y literato D. Blas Leoncio de Piñar, vale alberca cua
drada ó cuadrilonga, formada por caballones, en la que
se introduce el agua llovediza para dar suelo, limpiar ó
extinguir las malas yerbas ó la suciedad de la tierra pro
ducida por los topos, lirones, etc.

Alhajara, annajara. En el art. arm ajara  señalé el verda
dero origen de esta voz, aplicable á su sinónimo almaja-
ra. Bórrese, pues, la etimología alm asra’a, que di 
á las susodichas dicciones cast. en el art. alm ajara, p, 210
de este Glos.

Almir. Realmente es voz híbrida, compuesta del art. ár. aL
y déla gr. yúpo;, ó mejor de la lat. myrus, (da murena ó el
macho de la lamprea.»

Almucella. Lo mismo que almocela, cuya refei’encia se
omitió por olvido involuntario.

Alparga. En el art. albolga (esparteña) expuse que esta voZ
era corrupción de abarca, aunque procediese inmediata
mente de RáiJI albolga. Ahora debo añadir, rectificando.
que así las formas cast. albolga, alborga, como la cast. y
port. alparga, la port. alparca, las ár. r*LJI albolga y
albarga, despojadas del art. Jl al, y finalmente la b. lat. y
cast. abarca tienen un origen común. Con más ingenio
que fortuna atribuye Covarrubias en su art. Abarca, el
nombre que lleva este calzado á la circunstancia de que
una de sus clases era de palo, añadiendo que se dijeron
az/arcas por tener forma de barcas. Diez y Donkin, con
no mejor acierto, la traen de la base, abarquia^ voz com
puesta de abarra^ «vareta, varilla, vastago» (de que ase
guran se hizo primitivamente la abarca), y de guia, «co
sas,» es decir: «cosas hechas de varetas.» Yo creo, y
válgame la benevolencia del curioso lector, si no le satis
face mi etimología, que el vocablo en cuestión no es más
que una forma lat. rústica del lat. pero-onis (la abarca,
calzado de cuero crudo en Virgilio; el borceguí en Tertu-

\>
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Hano), derivado de pera, gr. irTipa, como siente Festo y
aflrma Covanaibias. Gon efecto; de pero ,̂ mediante e! su
fijo pudo hacerse pertica^  por contracción perca 6
parca, de donde, cambiada ia p  en b y prefijada una a
prostética, se produjo la b. lat. y cast, abarca, y sin más
alteración que la mudanza de la c en g, la aráb. granadi
na parga  (cf. P. de Alcalá en el art. Esparteña, calgado
de esparto=par^a m iii halfe); transcrita la p por. la b,

\ barga, y la r  por la l, balga ó bolga, de las cuales, acre
centadas con el art. ár., vinieron las formas españolas
albolga, alborga, alparca  y aLparga. Sobre formaciones
de la propia índole, cf. el cast. peluca, el it. pilucca, el fr.
perraque^tX \ng. peruque del lat. pilus y del sufijo wc;
barca del lat. baris (en Propercio) del gr. [3ápi.<;; barraca (\q
barra  del celt. bar tv. Diez y Donkin, Etym. Dict. in v.).
el it. trabacca del lat. trabs y finalmente nuestro almen
druco de almendra del lat. amygdala, gr. á¡jiuyoaX-/|.

Andamio. De las etimologías que he dado de esta voz, sola
mente handám, es la verdadera.

Arsenal. No de ,b dár ac-cena’a, sino de 5í.£lL.>̂JIj
ap-pena’a, «arsenal,') mediante la transcripción del lam
por la r, del gad por la s y adición de una l á la termi
nación.

Atafea. Sustituyase a at-tafh el nombre de acción 
at-toféka, que responde mejor á la forma del vocablo cas
tellano.

Azabra. En Freytag se encuentra az-aaurá, «navis
propter curbitatem,» de donde podría también derivarse f

la voz española.
% ♦ 

K

4̂
i

Barazano. Nada tiene que hacer esta palabra, que se en-
• f

cuentra en gall. bajo la forma parasonco, con la aráb. .  f  
é

tebresin. Ks la lat./¡«rabona/ «puñal pendiente del 
tahalí ó cinturón,» de la gr. ™pa((a)vii, «el tahalí, talabarte

/ ó cinturón terciado, de que pendía la espada,» que por
hallarse en la traducción áeX Antiguo Testamento hecha
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por los Setenta^ pienso si tendrá alguna relación con la
hebr. ó con la cald. Stis, «instrumentum ferreum.»

Barragan. Abona el origen pers. de esta palabra la autori
dad del Cbawaliquí (cód. Escur.), donde se lee;
L

O ^
\J) «y el barragan  en la lengua persa es elJ-

alquicel.»
Cadozo. No de cadós, «arcaduz,» sino de calós,

«embudo,» porque realmente el cadozo al absorber el
agua tiene aquella apariencia. De calós, mediante la

^  M  4  ^  ^  I  _____transcripción del lam por la d (cf. cereceda de sér
sela, andar del lat. ambulare) y del por la (cf. aba-
rraz de habb ar-rás, se bizo cadozo.

Canto. Que esta voz„ que se encuentra en el b. lat. cantus,
y en el ant. fr. cant con la acepción de lado ó extremidad
(cf. gr. xaSo;, ángulo ó extremidad del ojo), y bajo las fo r-
mas chanteau, chantle, ingi. cantle, con la de pedazo cor
tado de la extremidad de una cosa (cf. cast. canto de pan).
tiene un origen ario, lo declara la dicción sanscr. khanta.
«pars, portio, sectio, fragmentum, frustum, tomus.» V.
Bopp, Gloss. Sanscr., p. 96.

Carcajada. He dado á esta voz origen árabe, cuando en rea-
lidad es simple onomatopeya. Cf. sanscr. gaggha, «reir»
y las formas gaggh^ kakhj kakakh^ kakak^ y el v. kha-
kükh^ gr. xay)̂ áí̂ cOj got. hlcifui. Cf. eticiiu ojojá^ y el lat. ¡hci-
hahel, ó ¡ha! ¡ha! ¡he!, onomatopeya expresiva de la risa,
que se encuentra en Terencio. No se olvide que el sonido
de nuestra j  actual era el propio de la h aspirada^ así en la
lengua urbana, como en la rustica lat., de donde procede
derechamente nuestra habla castellana.

Cazo. El origen semítico de esta voz se halla confirmado
por la existencia en el hebr. de los formas ntup, nitjp,

^  ^  t   ̂ ^  ^  \ ^  . A  Icald. ph ia la . Cf. etiam nop ^masculum, pbiala,» á fln \

á la gi’. xúa3o? y á la lat. cyathus, «el vaso para beber» en
Suetonio, «medida pequeña de líquidos y áridos» en
Plinio.

Chanca. Esta dicción, que se encuentra también en cat. bajo

.í ' V “ ' ^  %
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Is forrnft scctticct̂  de dondo proc6d6 la aráb, chcutcct

T  ^  ^  ^ M  ^  . •

de R. Marlín, es la b. gr. Cayx'̂ , de que hace mención Jus-
tiniano en el Dijesto, la b. lat. sancha ó sunga, «especie
de borceguí de cuero negro flexible que subía hasta me-

H or
usaban los partos y otros pueblos orientales sobre los
pantalones (Imp. Gull. ap. Tneb., Claud. IT , Inip. A rcad.
et Honor. Cod. Theodos. 14, 10, 2). V. Rich, Dict. des
antiq. rom. et grec., p. 713.

Chía. En el Dict. Franp.-Berbére del P. Olivier se registra
xea con la acepción de vestido ó vestidura de honor. Tén-

^  ^  _̂_  _  _  _  i  4 ^  Agase presente por si alguien prefiriera esta á la etimolo
gía que he dado.

Coima germ. Mujer mundana. Póngase ja im a, «adúl-
tera fmnípr'i R nnr» V.. ¿ _____ntera(mujer),» por cowaimma, «parva puella,» etimo
logía adjudicada á esta voz.

Coima. Rerecho que se paga al garitero por prevenir lo ne
cesario para el juego. De ü*.Lí cayima, «tarifa» en Marceb
y no de cowaima, dim. de quima, «precio, valor,»
etimología aplicable á quema.

Gacia. He referido este vocablo á gasua, pero su etimolo-
gía es gá^íya, «racia, expedición militar, estrago pro
ducido por un ataque ó acometida violenta.

Harambel. Reemplácese la etimología que he dado de este
art. por yps^hanbel, «arambel,» mudado el lam del art.
por la r  (cf. arancel de^L*^y) alasér), que con la acepción 
de «vestido de piel usado, polaina usada» se encuentra en

á  ^  ^  4  A  V AFreytag y Kazimirski.
Hato. Añádase á este art. la forma «.aLs cutí, que con el va-

lor de grex  se encuentra en R. Martín, y con el de tĵ ou-
peau en Henry.

Jabato. La verdadera etimología de esta voz es xabb ó
'uLaxáb, «juvenis» en R. Martín, con la adición del su
fijo ato.

y

spáhi), «miles, ad exercitum pertinens» en Vullers, voz
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compuesta de_jX Ĵ laxcar, «ejército^» y del sufijo de per
tenencia de donde la forma ár. alascari, que

A % «  hhe dado con error por etimología.
Ma rfu z . Apliqúese á esta voz la etimología dada á marfug,

y V. Dozy, Glos., p. 391.
tJ ^  ^

Maroma. Á barím sustitúyase moArdm, maróm, sin-“ ... ...  1̂ *  ̂ I
copado el ba, que P. de Alcalá trae por «cordon de sirgo^
cordon de seda y torgal,» etimología de Dozy.

Aíe s t í . Añádase esta forma al art. rnofti. «El Arzobispo San-
^  ^  ^  A 4  é  Yto- tenia muchos Alfaquis ^7 Mestis

Hist. del rebelión, Lib. II, Cap. IX, p. 156, ed. de Sancha.
Quelbe, quelüe, quelbacho. Según el autor de las Conversa-

Malaga
zón (squalus galeas de Lin,), amiq.ue de menor tamaño,

A ^  ^  Y  V  ádel que se distingue por una púa que tiene sobre la aleta
de la cola. La etimología, que yo he dado como probable.
es evidente; es el «el perro de mar.» V. Dozy,
SupL, II, 481. Es de notar que el pez lija (squalussquatina

9  ^  Mde Lin.) se llama en port. cáo marino, en prov. chi de
mar, en fr. chien de mer, en M.pexe cañe y en ingl. dog-

m  #  áflsh. Debo estas noticias á mi amigo el Dr. Simonet. 
Quilate. Añádase á las acepciones que he dado á Ll.̂ s qui-

_  A A «  1  Jrát, la de «peso de granos.» En la Siria equivalía á 3 í[2;
en el Irak era el nombre de una moneda de plata. V. W.
W ri ght

Sebe gall. y port. Este término, que identifiqué con salve,
es el lat. saepes ó sepes, «seto, cerca, cercado, recinto.»

Xairel, xarel. Téngase por no escrito este art., cuya verda-
#  A  ^  ^  t  /  _dera etimología puede verse en girel, p. 113 de este Glo

sario.
•  4

\
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La b. valn basco, la c. 
calalan, ia g. gallego, la 
m. mallorquin, la p. por- 
tngiies, la v. valenciano, 
la fr. fraoccs, la in. ingle», 
la it. italiano, ia ib. ibi- 
cense, la I. latin. la bl. 
bajo latin y Ia gm. ger- 
mania.

A.

abad.
abalorio.

aaga v.
aarif v.—alarife, 
aba.
ababa—ababol, 
ababol, 
abacería, 
abad, 
abada, 
abadca b.- 
abalgar. 
abalori v.- 
abalorio, 
abanico p. 
abarráz.
a b a r r a z o “  a b a r r á z.abasí m. 
abasis—abasi. 
abassí m.—abasí. 
nbíU c., m. y v.—abad, 
abbade p.—abad, 
abbarrada p, 
abbál—abad, 
abbe—abad, 
abdelari.

INDICE.
abdelavi—abdelfU’i.abdest m.
abducar c. y m.—adúcar, 
abcbol V.—-ababol, 
abech m. 
abela.
abellota v.—bellota, 
abelmelucb m. y p. 
abelmósc p.—abelmosco. 
abelinosco. 
abelmutxe m. 
abelu- abela, 
abencerragc. 
abenos i r .—abenúz. 
abenúz.
abercoch c,~albarcoque. 
abesana.
abczana—abesana, 
abhal.
abhcl—abhal.
abiados.
abiar.
abibe p.—bibe. 
abihar—abiar. 
abisniaies. 
abit.
abitaque. 
abiva—adiva. 
abnue.
abonon—albañal.
abumelili.
acacalis.
acadnz—aleadas, 
acafelar p. 
acaiaz—alcaide, 
acamar.
acayad- alcaide.

II
\

\

acea g.—aceña, 
acear.
acebacbe g.—azabache 
acébar—acíbar, 
acebeja c.—azabache, 
aecbibe.
acebiu—acebibe. 
acebre p.—acíbar, 
acebuebe.
acebúig V.—acebuche. 
acecal ar - acicalar, 
aceche.
acechia—acequia, 
acedarac.
acedaraque—acedarac. 
acefa.
ac.eifa—acefa. 
aceite, 
aceituna, 
aceituní.
aceitunil—aceilunf. 
acel m.—aceche, 
acelga.
acemar—azemar.
acémila.
acemita.
acemita na— ci m it arra. 
acemite—acemita, 
acen—hacen.

)

acendria—sandia, 
accnefa—cenefa, 
aceneifa— cenefa, 
acenha p.—aceña, 
acenia—aceña, 
acenna—aceña, 
acenoria—zanahoria; 
aceña.
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acequa p.—acequia,
acequia.
acerbe.
acerola.
acerola b.—acerola, 
acerolla—acerola, 
acerones.
acelere p.—acetre, 
acetre, 
aceviche. 
achaque.
achaquia b.—achaque, 
achega p.—axarique. 
acial.
aeiar—acial, 
acíbar.
aciber c. y v._—acíbar.
acibreyv.”  acíbar.
acicalar.
acicate,.
aciche—aceche.
acidates.
acije—aceche.
acimboa—zamboa.
acimboga—zamboa,
acimud—azimut.
ación.
aciqua p.
acirate.
acitara.
acitaraya b.—ajedrea, 
acral m.
aczerola v . —acerola, 
agabaig v.—azabache. 
a§acal p.—azacan. 
agacalar p.—acicalar, 
asacan—azacan. 
aQacual p,—-azacan. 
agaclaga azadaga. 
aqafata c. y v.—azafate. 
azafate p.—azafate, 
a^afeha—azafeha. 
aqafrá v.—azafran. 
aqafrao p.—azafran. 
agafroa p.—azafran. 
apagador v . —azagador, 
agagaia p.—azagaya, 
agagaya v . — azagaya, 
agaguan—azaguan. 
agaimo p.—agama, 
agama p. 
aganefa—azanefa. 
agaquifa— asaquifa.
agar v.—azar.
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agai’con—azarcón.
agenna—aceña,.
agidriche—ajedrez, 
agófav p.—azófar, 
agog V.—azogue, 
agogue v.—azogue, 
agolb ar—az olb ar. 
agomar—azomar.
agorda p. 
agot V.—azote, 
agotea—azotea, 
agougagem p. 
agougue p. 
agougui p.—agougue. 
agouque p.— azogue, 
agouqui p.—azogue, 
agoute p.—azote, 
agucar—czúcai*. 
acúcate p.—acicate, 
agucena p* y v.—azucena.
a g u d -azu d a .
aguda p.—azuda. 
agu.de p.—azuda,
agularp. .
agulcíg V.—azulejo, 
agutca—azotea
adaczac. y m.—adaza, 
adagama p.—azafama. 
adahna.
adagara—adarga.
adahala. 
adail p.-adalid.
adala.
adalá b.-adala. 
adalid.
adalil—adalid.
adalit c., m. y v.—adalid.
adama.
adan.
adaraga—adarga, 
adaraja.
adarám v.—adarme.
adáramc—adarme.
adarba.adarbe—adarve.
adarbea b.—adarve, 
adarca—adarga, 
adarga, 
adargama.
adarguea b.—adarga, 
adargues v.—adarga, 
adárm v.—adarme, 
adarme.adarmeab.-adarme.

adarv m.—-adarve,
adarvar,
adarve.adasema p.—azatama. 
adaxa c.—adaza, 
adaza, 
adazal.
addebaran— aldebaran.
adealá b.—adahala. 
adefera.
adefina—adauna.
adehala—adahala.
adehales v.—adahala.
adejije.
adel p.
adelfa.adelit c. y m.—adalid, 
adello p.—adel. 
adelo p.—adel. 
adema.
ademe—adema, 
aderra,
adcza. , •adhoala m.—adehala.
adiafa.
adibac b.—adiva. 
adihal g. 
adibe p*"“Ĥ y®’adijeje—adepje. 
adinas—adiva.
adire m.—adive. 
adiva.
adíva—adive. 
adi val p.—adibal.
a di ve.admocantarat— almican-

larad.
adnuba—annubda.
adob y.—adobe.
adoba p.—adobe.
adobar.
adobe.
adobe.
adobo p.—adobe, 
adonai.
adoquí v.—adoquín.
adoquín.
ador.
adova p.— adobe.
adra.
adraja— adaraja.
adrassaua c. y m.—atara

zana.adrelle—avrelde.

I
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adressana c. y m.—adras- 

sana.
adsembla c.—acémila.
adserola c.—acerola, 
adta—fata. 
aduana.
aduaná b.—aduana, 
aduanes v.—aduana, 
aduar.
aduars v.- aduar, 
aduca—adúcar, 
adúcar, 
adufa p. y V. 
adufe.
adufle —adufe,
adufre—adufe.
aduja.
adul.
adula.
aduladin.
adunia.
aduque—adúcar, 
adur p. 
adutaque.
adzabeja c,—azabache, 
adzabella m.—azabache, 
adzembla c.—acémila, 
adzerola m.—acerola. 
adzLir c. y m.—azul, 
afalar g.
afarám v.—harón.
afice—hafiz.
afion.
afir.
aforra.
aforrar—ahorrar, 
aforrecho. 
aforro g. —alforra. 
aforro—forro, 
agá.
agarrama—garrama.agarvia.
agazela p.—gacela.
agengibrc.
agenuz.
agomia p.—gumia.
aguacil.
aguajaq.
aguajaque—aguajaq.aguajas.
aguanafa.
aguasilp.—aguacil, 
aguaxaqu e— aguaj aq.
aguayaq—aguajaq.

V

aguazil- aguacil.
agüela.
aguijón.
agujaque—aguajaq. 
agnmia p.—gumia, 
agumy p, 
agusil c.—aguacil, 
agutsíl m.—aguacil, 
agutzirc.—aguacil, 
ahenia—acenia, 
aheña—alheña, 
ahilo, 
ahorrar.
ahuacil v.—aguacil, 
aiarquia—ajarquia. 
aitzaquia b.—achaque, 
aixabegac.—jabega. 
aixaloch c.—jaloque, 
aixaróp c. y m.—jarope.
aixedrésc. y m.—ajedrez.aixorca—ajorca.
aixovar c. y m.—ajuar.
aizabeja m.—azabache, aja.
ajabeba—axabeba. 
ajach V.—achaque, 
ajaez p.—jaez.
ajaqueca—jaqueca, 
ajaquefa.
ajaquera—ajaqueca.
ajaraca.
ajarafe.
ajarave—jarabe.
ajárea.
ajarquia..
ajaveba -axabeba.
ajebe—jebe.
ajedrea.
ajedrez.
ajenabe—jenabe, 
ajenuz—agenuz. 
ajena—alheña, 
ajevio.
ajes—achaque, 
ajez—algez, 
ajiménez, 
ajimez., .
ajofaina—aljofaina.
ajonge—al,c

a
onge
JonjoJi.jonjolí 

ajorar, 
ajorca.
ajorrar—aljorar. 
ajorre—alhorre.

ajovar—ajuar.
ajuagas.
ajuar.
ajiinjuH—ajonjolí, 
akarnar—acarnar.alá.
alabe—alabes. 
alabea b.—alabes,
alabcga—albahaca. 
alabeo—alabes, 
alabes.
alabez -alabes.
alacaba.
alacena.
alacer.
alacet.
alacir p.
alacrá v.—alacran, 
alacral p.—alacran, 
aiacran.
alacráop.—alacran.
alagá V.—alazan.
alagar.
aladar.
alades m.
aladma.
alador.
aladrea.
aladroch ni. y v.—ala

droque, 
aladroque, 
aladul, 
alafa,
alafaya c. y m.-anafaya.
alafia.
alaga.
alagara.
alabea.
aiahela— alabea.
alahilca.
alahite.
alahyle—alaliile. 
alailca—alahilca. 
alaixav.—alhaja, 
alaja—alhaja, 
alajea b,—alhaja, 
alajor.
alajor—alfajor. . 
alajú—alfajor, 
alajur—alfajor, 
alajuz. 
alama, 
alamar.

■;í

alamara c. y m.,—alamar

/
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alamarac b.-—alamara. 
alamars v.—alamar, 
alan) bar— ámbar, 
alambel p.—arambel, 
alambí c. y m.-alambique, 
alambich v.—alambique, 
alambique, 
alambor;
alambre p.—ámbar.
alambri c.—alambique.
alamí c.—alamin.
alamia p.
alamin.
alamina. s

alamud, 
alanba—ámbar, 
alania—-alhania. 
alanxer. 
alapz—alhapz. 
alaqueca. ;
alaqueque—alaqueca.
álara.
c u a l  (

alaraca—alharaca, 
alaracá b.—alharaca, 
alárb c., m. y v.-alárabe. 
alarbe—alárabe, 
alarbea b.—alárabe, 
alarbia p. 
alarbio g. 
alard m.—alarde, 
alarde.
alardea b.—alarde, 
alardo—alard̂ '. 
alárgama—alfarma. 
alarg'uez. 
alarida—alarido, 
alarido.
alarif v.—alarife.
alarife.
alarije.alaritc.,m.yv.—alarido, 
alarixe—alarije. 
alármega—alhargama. 
alaroga. 
alaros.
alart v.—alarde, 
alarve g.
alarveg. y p.—alárabe, 
alarvia p,—alarbia. 
alatar. 
alatron.
alaude p.—laúd, 
alaváo p.

4

alaxa—alhaj a. 
alaxia.
alaxor—alajor. 
alaxú—alfajor, 
alaxuz—alajuz. 
alaya, 
alayor. 
alazan.
alazano—alazan, 
alazáo p.—alazan, 
albaca b.—albahaca. 
albacarp. y v.—albacava. 
albacara. 
albacea.
albacor m.—albacora.
albacor p.—albacora.
albacora.
albacora.
albacoron.
albada.
albaden.
albafor p.
albafor p.
albafora p.—albafor. 
albahaca.
albahaire m.—alboaíre.
albaicin.
albaida.
albaire.
albalá.
alballó m.—al banal, 
albanar.
albanecar—albanega. 
albanega,
albanez p.—albañí. 
albannar albañal. 
albaña!.
albañar—albañal. 
albañí.
albañil—albañí.
albaquia. 
albará v. 
alb.irá—albalá. 
albaran—albará. 
albaraz p.—albarazo. 
albarazo,
albarcóc m.—albarcoque. 
albarcoque.
albaricoque—albarcoque. 
albarda.
albardá c.—albarda. 
alb'udan.
albardes v.—albarda. 
albardí v.—albardin.

albardin.
albardon.
albargina—berengena.
all)arhamin.
albarico.
albarigo—aibarico.
al barra—abar ráz.
albarraa p.- albarrana.
albarrada.
albarran.
albarran- albalá.
albarrana.
albarraneo.
albarraz.
albarraz— abarráz.
albarrazar.
albalara.
albatoga p. —albatoza.'
albatosa c. y m.-albaloza.
albatoza.
albaxad.
albayalde.
albaz.
albecora p.—albacora.
albeden.
albcilar.
albeite—albéilar. 
albcllóe. y v.~albaña!. 
albellon—albañal. 
alhena—alheña, 
albenda.
albendá b.—albenda, 
albendia b.—albenda, 
albéndola—albcntola. 
albengala. 
albénlola. 
alheña—alheña, 
alberca.
albérebiga—albérchigo. 
albérchigo.
albercobo g.—alberca. 
albercoch v.—albarcoque 
albercoche c. y v.—albav- 

coque.
albercoque p.-albarcoque 
alherdan b.— albardan. 
al berengena—berengena. 
albergina v,—berengena. 
alberginia c. y m.—he- 

vengena.
aiberginierac.-berengena 
albernica—albanega.- 
albernoz p.--albornoz, 
albernus m.—albornoz.
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albernuz c.—albornoz, 
albexí bi.—alguexí.
albeylan c.—albañal. 
albeyló c.— albañal. 
albéytar—albeitar. 
albiar.
albihar—abiar. 
albiristea b.—albricias, 
albistea b.—albricias, 
albitana.
albixera c. y v.— albricias 
albixeres v.—albricias, 
alboaire.
atboayre—alboaire. 
albocayre—alboaire.
albocosa c. y m. 
alboera v.—albufera, 
albogon—albogue, 
albogue.
alboguca b.—albogue, 
albohega—albohez. 
albohera— albuera.
albohez—alboheza. 
alboheza. 
albohol, 
albol—albohol.

-alholva.
albolga.
albollón—albañal. 
alboloch V.—alboroque

albolga

albolga.

al boloii—albañal. 
alboloque v.—alboroque, 
albolol V.—alborozo, 
albóndiga.
albondiguea b.-albóndiga 
alboq'ue—albogue. , 
alboquerón. 
albora m.
alboraquiab.—alboroque, 
albórbola, 
alborga— 
albornez, 
albornía.
alborníá b.—albornía. 
albornoQ v.- albornoz, 
albornos—albornoz, 
albornoz.
albornoza b.—albornoz, 
alboroc—alboroque, 
alboroch v.—alboroque, 
al boroclie—alboroque, 
alborô  v.—alborozo, 
alboronia, 
alboroque.

alborot c. y m.—alborozo 
alborote—alboroto, 
alborolea b.—alborozo, 
alboroto—alborozo, 
alborozea b.--alborozo, 
alborozo.
alborque p.—alboroque.
albotín.
alboyo g.
albricia—albricias, 
albricias.
albricies v.—albricias.
albricoquep.-albarcoque.
albuce.
albucharia.
albudeca—albudega.
albudega.
albuclvola—albórbola, 
albuera—albufera. 
al buérvola—albórbola, 
albufeira p.—albufera, 
albufera.
albuferas v.— albufera, 
albuhera—albufera, 
albur.
aíburnia c. y in.-albornía
albiirs V.—albur.
alcabala.
alcabala.
alcabala.
alcabalá h.—alcabala, 
aleábales v. —alcabala, 
alcabaila p.- alcabida. 
alcaballap.—cabila. 
alcahaz
alcabella p.—alcabala 
alcabella p.—cabila. 
alcabila p.—cabila. 
alcabó v.—alambor, 
alcabor.
alcabotc., ra. y v.—alca

huete.
alcaboux v.—alcabor. 
alcabtea.
alcaceba p.—alcazeba. 
alcacel.

-alcacel, 
alcacer—alcacel, 
alcacer p. y v.— alcázar, 
alcacere p.—alcázar, 
alcaceria—alcaicería. 
alcaceriá b.—alcaicería. 
alcaceva p.—alcazaba.

alcacen g.

alcachofa.

aicachofra p.—alcachofa, 
alcacbofre p,—alcachofa, 
alcacil—arcalcil.
alcacuz.
alcagaba—alcazaba, 
alcágar—alcázar, 
alcagaria p.—alcaicería. 
alcagaria.
alcagoba p.~ alcazaba, 
alcadafe p. 
alcadef p.—alcadafe. 
alcadefc p.—alcadafe. 
alcadí c. y m.—alcalde, 
alcadir c. y m.—alcaide, 
alcadra.
alcadufv.—alcadus. 
alcadus.
alcaduz—aleadas, 
alcaccería— alcaicería. 
alcaet—alcaide, 
alcafar.
alcagüeta—alcahuete.
alcahaz 
alcahuete, 
alcaiaz—acaiaz. 
alcaicera. 
alcaide, 
alcailo bl. 
alcaíria —alquería, 
alcait V.—alcaide, 
alcait c. y m.—alcalde.
alcála bl. 
alcalá, 
alcalahorra. 
alcalde, 
álcali.
alcalifa—califa, 
álcali—alcalde, 
alcalle -alcalde, 
alcaller.
alcallote p. - alcahuete, 
alcam.
alcama— aljama, 
alcamiz. 
alcamonia. 
alcamphor—alcanfor, 
alcamunia—alcamonia. 
alcana, 
alcana, 
alcaná, 
alcanavy p. 
alcancía, 
alcándara, 
alcándora p. alcándara.
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alcandora.
alcandora.
a l c a n d r a—al c á n d a ra. 
alcancía.
alcaneve p.—alcanavy. 
alcanfor.
alcanfora b.—alcanfor.
alcántara.
alcanzar.
alcaparra.
alcaparrosa.
alear p.
alcaraban—alcaravan. 
alcaravá c., m. y v.—al

caravan.
alcaraváo p,—alcaravan.
alcarav̂ an.
alcarave.
alcaravea.
alcarávia c.̂  m. y p.—al

caravea, 
alcaraviat.
alcaravicóvia m. -aleara- 

vea.
alcaraviz p.—alcarave. 
alcarceña— alcarceña, 
alcarceña.
alcarehofa p.—alcachofa, 
alearia.
alcaricoviac.—alcaravea.
alcarobea b.—alcaravea.
alcarovea c. —alcaravea.
alcarnvia p.—alcaravea.
alcarrabo.
al carrada p.
alcarran.
alcarratzá b.—alcarraza, 
alcarraza.
alcarraza b.—alcarraza, 
alcarria—alearla. ✓alcartaz.
alcarvan.—alcaravan, 
alcarxofre c. y m.—alca

chofa.
nlcarya—alearia, 
alcassaba m.—alcazaba, 
alcatára
alcaléa b.—alcalde, 
alcatéa p.
alcaleía p.—alcatca. 
alcalenes. 
alcatifa, 
alcalra p.
alcatran—alquitrán.

alcatráo p.—alquitrán, 
alcalrate p. 
alcatraz—alcartaz, 
alcatraz.
alcatrazá b.—alcatraz, 
alcatraz g;. y p. -aleadas, 
alcaucí—arcacil. 
alcaucil—arcacil, 
alcavala—alcabala, 
alcavalía.
alcavela—alcabala, 
alcavera—cabila. 
aicavila p.—cabila. 
alcáy V.—alcaide, 
alcayad—alcaide, 
alcayat—alcaide, 
alcayata, 
alcayaz—alcaide, 
alcayeeria v.—alcaicería. 
alcaydia.
alcayote g. y p. —alca

huete.
alcayria.—alquería, 
alcayt c. y m.—alcaide, 
alcazaba, 
alcázar.
alcazuz—alcaguz. 
alchatin. 
aichavis. 
alchaz bí.
alch'azar p.—alcacel, 
alcherevia p.—cherevia. 
alcheria p.—alearla, 
alchermes p.-alqucrmes. 
alchimelech p. 
alchimia—alquimia, 
alchoton bl.—alg’odon. 
alchub—algibe. 
alchúp—aigibe. 
alchyuiia—aiquiuiia. 
alcoba.
alcoba b.—alcoba, 
alcocarra, 
alcoceifa p. 
alcogar.
alcogar—alcozar. 
alcofa.
alcofifa—aljofifa, 
alcofol—alcohol. 
alcoPoIi m.—alcohol, 
alcofoll c. y m. —alcohol, 
alcofor p.—alcohol.
alcohela. 
alcohol.

alcoina p.~alcuna.
alcolcaz.
alcolea.
alcoll c.—alcohol.
alcolla.
alcollea.
alcomenia—alcamonia. 
alcomonia—alcamonia. 
alcopz—habiz. 
alcor, 
alcora.
alcorá c., m. y v. 
alcoran.
alcoráo p.—alcoran. 
alcorce p.— alcorza, 
alcorcí.
alcorga—alcorza.cl lUUJ Z d *

alcorgá—alcorza, 
alcorgae—alcorcí, 
alcnrde.alcorde. 
alcorque, 
alcorques p.—alcorque, 
alcorqui—alcorque, 
alcors c.—alcorque, 
alcorza, 
alcotán, 
alcotana, 
alcotoma. 
alcotón—algodón, 
alcotonia. 
aicoube g. 
alcouce p. 
alcouce p. 
alcougo p.
alcouso p.— alcougo. 
alcova—alcoba, 
alcovez p.—alcouce. 
alcózar,

A Aaicrebite,
alcrevite—alcrebite. 
alcribís—alcarave. 
alcrivis—alcarave. 
alcroco. 
alcróquesg. 
alcuba. 
alcubilla, 
alcudi—alcadí.

t  I  •

/

alcudia, 
alcucquenje-alquequcngc 
alcuerme—alquerme.alcuerme—alquerme. 
alcuorque—alquerque. 
aleuia. -al cuja, 
alcume g
alcuna.

•alcuna,
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alcunha p,—alcuna, 
alcunya v.“-alcuna. 
alcuña—alcuna. 
alcuño—alcuna. 
alcurnia—alcuna. 
alcurnies v.—alcuna. 
alcusa—alcuza, 
alcuxa—alcLija. 
alcuza.
aicuzceuza—alcuzcuzú. 
alcuzcuz—alcuzcuzú. 
alcuzcuzú. 
óigala p. 
algata bl. 
aldaba, 
aldabía, 
aldaca.
aldamia b.—andamio, 
aldava p.—aldaba 
aldea.
aldea b.—aldea, 
aldebará m. y p.—aldc- 

baran. 
aldebaran. 
aldeia p.—aldea, 
aldeya v.—aldea, 
aldica.
aldisa—aldica. 
aldiza—aldica, 
aldora.
aldraba p.—aldaba, 
aldrava p.—aldaba, 
aldub.
alducar—adúcar, 
alduf c.—adufe, 
alduf. 
aldufer m. 
aldufrabal c. 
alé p. 
aleclim.
alecrira p.̂ —aleclim. 
aleda.
aledaño g.—aledaño, 
aledaño, 
alefanginas. 
alefris.
alefrises p.—alefris. 
alefriz—alefris. 
alejia—alejija, 
alejija.
alejor—alajor. 
aléjur—alajor, 
alelí.
aleliu V.—alelí.

aleluya, 
alema, 
aiemdarm. 
alenda, 
alep c. y m.
alephanginas — alefangi

nas.
alepi c., m. y v.~ alepín.
alepín,
alerce.
alercea b.—alerce, 
alerdo.
alerza b.—alerce, 
alerze—alerce, 
alerzo—alerce, 
alesor—alajor. 
alet V.—alep. 
aletaní—aledaño, 
alelria. 
aleusero. 
aleve—alabeo, 
alexixa—alejija, 
alexor—alajor. 
alexur—alajor. 
aley c. y m.—¡ole!
alfaba. 
alfabaceiro. 
alfábaga c.—albahaea. 
alfabega—albahaca. 
alfabegues v.—albahaca. 
alfabia m.—alflavia. 
alfabilí.
alfábrega c.—albahaca. 
alfac m.—alfaque, 
alface.
alfach c. y v.—alfaque, 
alfachi—aifaquí.
alfagos p. 
alfada, 
alfadia. 
aliado p.
alfagara—alagara, 
alfageme. 
alfageme p. 
alfagia—alfargia. 
alfagiara—alagara, 
alfaguara, 
alñihar. 
alfaharero. 
alfaia p.
alfaia p.—alhaja, 
alfaiate p.—alfaya!, 
alfaide.
alfaisanes.

alfaja—alhaja.
alfaja.
alfaja.
alfaja—alfarja. 
alfa j ara—al aga ra. 
alfaje. 
alfajeme. 
alfajia—alfargia. 
alfajor, 
alfajor, 
alfa fa.
alfals c., m. y v.—alfalsc
alfalse bl. - alfalfa.'
alfama —aljama.
alfamar.
alfambrús v.
alfana.
alfanehe—alfanega. 
alfandega p.—albóndiga 
alfandíga p,—albóndiga, 
alfanega.
affanegue alfanega.
alfanegue g.~ alfaneque. 
alfaneíra g.—alheña, 
alfaneque. 
alfaneque.
alfanetc. y m.-alfaneque 
alfanete p.—alíilel. 
alfanex bl.~ alfanega. 
alfanex bl.—alfaneque. 
alfáng V.—alfange. ' 
alfange.
alfangea b.—alfange. 
alfangia—alfargia. 
alfanich v.—alfeñique, 
alfanig v.~ alfange. 
alfanigue- alfaniquo. 
atfanigue~al hanega, 
alfaniq ue—al hanega, 
alfanje- alfange. 
alfanjia —alfargia. 
alfannec—alfanega. 
alfaque, 
alfaqueqiie. 
aifaquí.
alfaquin—alhaquin. 
alfar—alfahar. 
alfar.
alfáras p. -alfáraz. 
alfáraz.
al fcá raz.
alfarda.
alfarda.
alfarda.
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-alfai'gia.

alfareme.
alfave i*o—alfab are ro 
alfarje, 
alfarje, 
alfargia. 
alfargo, 
alfario. 
alfar] a. 
alfar] i a- 
alfárma. 
alfarrazar.
alfaiToba p.—algarroba, 
alfarxe—alfarge. 
alfasera—alfasir. 
alfasir. 
alfatel.alfaxeme—alfageme.
aifaxor—alfajpr. 
alfaxú—alfajor, 
alfaxur—alfajor, 
alfaya—alhaja,
alfayat,
a Ifa y ale—al fay a t 
alfayda—alfaide
alfazaquG. 
alfazema p.—alhucema, 
alfechna— alfelna. 
alfeire p. 
alfeiza.
alféizar—alfeiza, 
alfelíche. 
alfella p. 
alfeioa p.
alfena p.—alheña, 
alfenete p.—alfilel. 
alfení c.—alfeñique., 
alfenic m.—alfeñique, 
alfenim p.—alfeñique, 
alfeñique.
alfenyich c.—alfeñique 
alfeña--alheña.  ̂
alfeñique—alfeñique.

■alfáraz

alferragar v.— alfarrazar. 
alferraz, 
alferse— alférez, 
alferza.
alfescera—alfasir. 
alfescira—alfasir. 
alfetena. 
alffil—alfil, 
alficog.
alficoz—alñcoq. 
alfid- alfil.

alfer 
alférez 
alferga, g. 
alferma p.—alferena, 
alferrag v.

alfierce—alférez, 
aifierez—alférez, 
alfierse- alférez, 
alfierze—alférez, 
alfil, 
alfil 
alfilel.
alfiler—alfilel. 
alfilela—alfilete, 
alfilete—alfilete, 
alfim p.—alfil, 
alfinele g. y p.—alfilel 
al fi r e ci a—al fe r e c í a. 
alfirez—alfeliche. 
alfircz—alferecía.
alfil in.—alfil.
alfita—alfilra. 
alfiléla.
alfitete—alñtela. 
alfilra.

alholva.
alfolí.
alfolí.

alfeñique- — 
alferaes p.—alfáraz. 
alferce—alférez, 
alferce p. 
alferga v. 
alferecía, 
alfereg V 
alferena.
alferes c., m . y p.-alfáraz «ipxvr.-7— alfáraz
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alfiz.
alílavia c. 
alfobre p. 
alfócigo. 
alfolbes c. 
alfolí, 
alfolia g.~ 
alfoliu V.- 
alfolla.
alfoluas p.- alholva.
alfombra.
alfombra.
alfombres v.-alfombra, 
alfondec m.—alhóiidiga.
alfóndeca—albóndiga.
alfondech v.—albóndiga 
alfóndega—albóndiga, 
alfóndiga—alhóndiga.
alfoni! g. 
alíónsigo- 
alfora p. 
alforado. 
alforfa g.

-alfolí, 
alfócigo.

•alfalfa.

alforfiáo p. 
alforfón.
alforge p.—alforja
alforiz—alfolí.
alforja, 
alforje p.- 
ahorra p.- 
ahorrar c 
ahorra! c 
ahorre.
ahorre p.—alhorre

alforja.
alhorre.
-ahorrar.
-alforado.

'X i  •

alholva.
•alholva.

alforrecas p.—alhurreca 
al forre r m. 
ahorria.alforrio—alforria,
ahornas p. 
alforvas p.- 
ahorza. 
alfós.
alfós—alfoz.
f \  I  P

alfósigó-alfóstigo. 
alfóstico p.—alfócigo
ahóstigo—alfócigo.
alfoufe p.—alfobre. 
alfoufre p.—alfobre. 
alfove p —alfobre.

alfobre.

■algazara,

alfovre p. 
alfoz, 
alfoz.
alfrés—alférez, 
alfreses p. 
alfrez—alférez.

. ahugerap.
ahujap.—alfugera.
alfurja p.—alfugera. 
algaba, 
algabár m. 
algabavra. 
algagara v 
algadara. 
algafacán. 
algafite. 
atgagias. 
algagib—aihagib. 
algaida.
algaida—albaida. 
algaida, 
algalaba, 
algália. 
algalies v.- 
algalifus bl. 
algaliná—algalia, 
alganame p.

algália.,

I
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algaphite— 
algar. 
alĝ ara—alĝ ar. 
alg'ara p.—alĝ ar. 
alg-ara alara, 
aleará v.—alg’arada 
algarabía.Dalgarabía, 
algarabiá b.- 
alga rabio, 
algarada, 
algarada, 
algarades v. 
al gara vi a p. 
algaravia p. 
algaravide. 
algaraviz p.' 
algarbo.

algarabía.

•algarada.
algarabía.
algaraMo.
alcarave.

algares p.—algar.
algarfe—algerife.
alíraribo.
aigarismo p.-algaarisnn?. 
algariuo—algaribo. 
algarivo—algaribo. 
algaro p. -algara, 
algarra—algara, 
algarrada—algadara. 
algarroba, 
algarne- 
algarve.
algarve p.—alquerqiic. 
al gasa ra— al ga z a ra. 
algasela-'gat-ela. 
algava—algaba, 
algazafan. 
algazar—algazara, 
algazar—-algezar, 
algazara.
algazarra p.—algazara.
algaza p.
algazLil.
algebna.
álgebra.
algebrea b.—álgebra.
algebrista.
algedi m.
.ligóla p.—alabea, 
algemas p. 
algemia p.
aígemio p.—algemia. 
algomifao,
algéps c. y v.—algez, 
algerevia p. 
algerífe p.

algeri lio—algaribo.
algerive p.—algeriPe.
algeroz p.
algez.
algezar.
aígibc.
aígibc.
algibebe—aljabibe. 
algibeira g. y p. 
aígimifrado p.— algime 

rado.
algíp V.—algibe. 
algiroz p.—algeroz. 
algivp p.—algibe. 
algoaqil—aguacil.
algoce.
algodáo p.—algodón, 
algodón.
algofar p.—aljófar, 
algofra—alíTorfa.
algorfa v.—algarroba.
algorfa.
algorín—nlhorí. 
algorio—alhorí. 
algorismo p.-alguarismo 
algoi’iíme v.-alguarisnio 
algoroQVáo p.
algoton bl.—algodón.
algotsil c.—aguacil.
algolsir c.—aguacil.
algez p.—algoce. 
algozaria p. 
algoze p.—algoce. 
algravia p.—algarabía, 
algrinal.
alguacil—aguacil, 
alguacil'V.—aguacil, 
alguaquia.
alguaquia—alguaquida. 
alguaquida. 
alguarin—alfolí, 
alguarin—alhorí. 
alguarismo. 
alguasil c. —aguacil, 
alguatzíl c.—aguacil, 
alguaza.
alguazil—aguacil.
nlguazir—aguacil, 
alguazul—algazul. 
al^ucdar p. 
alguese, 
alguexí bl.
alguidar p.—alguedar. 
algumaiza.

alagara.
-alfageme.

algurismo—alguarismo. 
algusíl p.—aguacil, 
algulsil c.—aguacil, 
algutzir c.—aguacil, 
albaba—alfaba. 
alhabega—albahaca. 
al habiz—habiz. 
alhacena—alacena, 
alliáche—alfaje. 
alhacran—alacran, 
alhadab. 
alhadet c. 
alhadia. 
alhadida. 
alhagara- 
alhageme 
alhagib. 
alhaia—alhaja, 
alhailí—alelí, 
alhaite—alahite. 
alb aja.
alhájeme —alfageme. 
alhajix—alhaxixa. 
alhalí—alhelí, 
alhalmc—alhame. 
alhama—aljama, 
alha'imr—alfamar. 
alhame.
a I h ám e ga—al fa rm a. 
alhame!. 
alhancabut. 
alhandac. 
alhandal.
alhandaque—alhandac. 
alhania. 
alhanin. . 
alhansara.
alhanzara—alhansara. 
alhaonarse. 
alhapz. 
alhaqueque 
alhaqueque- 
alhaquin. 
alharaca, 
alharaca.
alhareme—alfareme. 
alhargama—alfarma. 
alharma—alfarma. 
a 1 h a u a ra—a I haya i- a. 
alba vara, 
alhaxix. 
alhaxixa. ✓
alháyte—alahite. 
alhazara—algazara.

-alfaqueque
■alaqueque.
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alheilil—alelí.
aihejija—alejija, 
alhelca,
albelda—alhelca. 
alhelí—alelí, 
alhella p.—alfella. 
alhelme—alhame. 
alhely—alelí, 
alhema.
a'henna—alheña.̂  
alhenya c,—-alheña, 
alheña.
alherce —alerce, 
alhexíxa- alejija, 
alhiara—jarra, 
alhidada—alidada, 
alhidade p.—alidada, 
alhiel—alfilel. 
alhilaca- alahilca. 
alhizan.
alhohzes bh—alfoz.
al b ócig;o—a Ifósigo.
alhoder p.—alhodra. 
alhodera p.-—albodra. 
alhodra. 
alhofra. 
alhoj a. 
alholí”  alfolí, 
alholia—alfolí.  ̂
alholla—alfolla, 
alholua—alholva. 
alhalva.
alhombra—alfombra.
a 1 h o m b r a—a i f o mb r a.
alhonbra—alfombra.
albóndiga.
alhondon.
alhorí—alfolí.
alhoriz—alfolí.
alhorma.
alhorre.
alhorre.
alhorre.
alhorria—alforria. 
alhorrio. 
alborza—alforza, 
alhósigo—alfócigo. 
alhoz—-alfoz, 
alhuacir v.~aguacil. 
alhucema, 
alhurreca.
alhurreca b.—alhurreca.
alhynde.
aliaba.

aliacá v.—alacran 
abacá.
aliacan—aliacá.

1 •  9aliacrá c.—aliacá. 
aliacrá v.—alacran, 
aliacran—aliacá.

•aliaba.

cillaCiali” tiuctua<
aliama— aljama, 
aliara, 
aliava p. 
aliazar p. 
alicantes—alicates, 
alicatado, 
alicates.
alice p.—alizase. 
alicece p.—alizace. 
aliccrce p.—alizace. 
aliceres.
alicesse p.—ajizace. 
alisese p.—alizace, 
alidada.
alidade p.—alidada, 
aliema— aljama, 
alifa.
alifach v.~alifafe.
alifaf bl.—alifafe.
alifafa c.—alifafe.
alifafe.
alifafe.
alifafe.
alífala.
alifar.
alifase bl.
aliger.
alijar.
alijar.
alimára.
aümarías c.—alimára. 
alimo, 
alinde, 
alionin.
aliphal a—alifala. 
aliphar* 
alipha! 
aliquh 
aliuba

c l i i p i i a i c i

aliphasG ............
” ' - -'s bl.—alifase.

e bl.—alifase 
___ -a

aliquivar—alqu 
aliuba—aljuba.

« A  *

dquival
c u i u u a
alixar—alijar 
alizaba p. 
alizase. 
alizaque.  ̂
alizar—aliceres, 
alizares—aliceres, 
alizari.
alizaze— alizace. 
alizeres—aliceres.

aljaba,
aljabebe p.— aljabibe.
aljabibe.
aljacuan.
al j afana—algebna.
aljama.
aljama.
aljama.
aljamí.
aljamia.
aljamia.aljarafe—ajarafe.
aljarafe.
aljaravia p.—algeravia. 
aljaraz v.aíjarfa—algarfe. 
aíjarfe—algerife.
aíjaroz p.—algeroz. 
aljava p.—aljaba. , 
aljazar p.—aliazar.
a 1 j e b e n a — al j e b n a.
aljebive—aljabibe. 
aljedrez—ajedrez', 
aljema—aljama, 
a 1 j e mif ao—al ge mi fao. 
aljerife-—algerife.aljermifao—algemifao. 
aíjez—algez, 
aljibe—algibe. 
aljibeira g.—alxibeira. 
aljimerado.
aíjimifrado- aljimerado. 
aljofaina.
aljófar.
aljofifa.
aljofre—aljófar.
aljongc—aljonjolí.
aljonjolí.
aljonolí c.—aljonjolí, 
aljor.
aljorca—ajorca, 
aljorses p.—aljaraz. 
aljoujeres g,-Alxouxares. 
aljub c.— algibe. 
aljuba.
aljube—algibe.
aljube p.—algibe. 
aíjúp V. algibe. 
aijuvarc.—ajuar.
alkadir c.—alcalde, 
alkali—alcali. 
alkeir.
alkerrnes—alquerme. 
allacir—alacir.
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allah.
allarif v.—alarife, 
alleazaria. 
alleli p.~aleli. 
alleluya—aleluya, 
alliacrá v. —alacran, 
allorbea b.~alholva. 
alloza.
alludei—aludel.
almacaero—almatrero. 
almácega p. 
almacén.
almacel'a v.—almazara.
almacería.
almácig-a.
ahnácig-a.
almacraca.
almadana.
almadén.
almadena—almadana,
almadía.
almadina—almadana.
almadraba.
almadraba.
almadrábes v.-almadraba 
almadraque.
almadraqueja p. -alma

draque.
aliñadraquexa p.—alma

draque.
almadraua—almadraba, 
almadraza.
almafariz p.-almirez, 
almáfeg’a p,—almarrega. 
almaffeg'a p.—almarreg'a. 
almaíil—marfil, 
almafio.
almafre p.—almófar, 
almafreixe p.—almofrex. 
alrnag-acen—almacén, 
almagana—almagran, 
almágana.
almagasen—almacén, 
almagega p.—̂almácega. 
almagesto.
airnagita—almahita. 
almagra.
almagre—almagra, 
almagran.
almaguana—almagran, 
almahala.
almahalla p.—almahala.
almahita.
almáial—almarjo.

almaiar—almarjal, 
almaiha p.—almunia. 
almaina—almadana. 
almaixera v.—almáciga, 
almaixera v.—almáciga, 
almaizal.
almaizar—almaizal, 
almaizo g.—almaz. 
almaja.
almajal—almarjo.
almajanech-almajaneque.
a 1 m a j an e q—al m a j a n equ e.
almajaneque.
almajar.
almajar.
almajara.
almajeste—almagesto. 
almajo—almarjo, 
almalafa.
almalaque—almalafa, 
almalaxa—almalafa, 
almaleque- almalafa, 
almallahe.
almanac—almanaque.

almarfega p.—almarrega. 
almarga.
almargeal p.-almarcha, 
almarge p.—almarcha, 
almargem p.—almarcha, 
almárgen. 
almarial— almarjal, 
almaristan.
almaríuat—almarbate, 
almarjal—marjal, 
almarjo, 
almaro.
almarracha p.-almarraia.
almarraes.
almarraia.
almarraixac.—almarraia.
al m arraj a— ai mar raia. 
almarral—marjal, 
almarraxa—almarraia.

almanaca, 
almanach c., p. y v.—al

manaque.
almanak—almanaque, 
almanaque, 
almancebe. 
aimanchar p. 
aJmaiidarahe. 
almandarache—alraanda-rahe.
almandaraque- almanda- 

rahe.
almandra p.
almandraque — almadraque.
almangra c.—almagra, 
almangrena c.—almagra, 
almanguana—almagra, 
almanjarra p. 
almanta.
almaquila—maquila, 
almaraco, 
almarada, 
almarax.
ahnarax—almarada.
almarbate.
almarbaz.
alm arcén —almacén, 
almarcha.
almarestan—almaristan.

almarraza—almarraia. 
almarrega. 
almártaga, 
almártaga.
almarlech c.—almártaga, 
almártega p.—almárlaga. 
almártiga— almártega. 
almasLech—almáciga, 
almáslega—almáciga, 
almástica—almáciga, 
al m á s tiga— al máciga. 
almatraqne — almadra

que.
al matrero, 
almatriche.
almalrique—almatriche, 
almatrixa p. 
almaxie—almexia. 
almazaque—almaciga.
almazaquen—almáciga.
almazara, 
almazarrón, 
almazela—almosella.
almazen p. —almacén.
almazen—almacén.
almea.
almeár.
almece.
almedina.
almedra.
almedrot c.—almodrote, 
almehuar. 
almeia—almeja, 
almeida p.
almeiráo p.—almiron.

• • y

^ '  • I.•V
w :

i

\

í f

■' %
'm ''?

/

I

♦ r

r

•V

^  i

. 1

^  >♦

I



s

i  >

563

almelroa p. almiron. 
almeitiga p. 
aimeixia c.~almexia. 
almeja.
almejí—almexia. 
almejía—almexia. 
almelg’a.
almena.
almenar.
almenara.
almenara.
almenge.
almense—almenge. 
al m e rga—a Im el ga. 
almes - almez, 
aimescat c. 
alme.sch c,—almizcle, 
almesia—almexia.
almesquí c. 
almetoli.
almcxi—almexia.
almexia.
almez.
almeza b.—almez, 
almezia—almexia. 
almezo—almez, 
almiar—alinear.
almíbar.
almibars v.—almíbar, 
almibre v.—almíbar, 
almicantarad.
almicantarat—almícanta- 

rad.
almice—almece. 
almicel v.—almizcle, 
almicele v.—almizcle.
almicelera. 
almiga—almece. 
almidana. 
almifor, 
almifora.
almigar.
almiharra.
almibuar—almehuar.
almijar—almixar.
almijara.
almijarra.
almila.
almimud.
almina p.
alminar.
alminbar.
almir.

almirage—almiral. 
almiraj —almiral. 
almiraje—almiral.
almiral. 
al mi ral h, p.—a I m i ra 1 
almirall c.—almiral. 
almirallc'—almiral. 
ahniramamolin. 
almiramamoni — almira- 

mamolin.
almirant c., m. y v.-ai- 

mi ral.
almiranle—almiral. 
almirantea b.—almirai. 
almirez, 
aimiron.
almiscar p.—almizcle.
almiscre p.—almizcle.
almisque g.—almizcle.
almisqiiere p.—almizcle.
a! m í V a r—almíbar.
almixar.
almizar.
almizate.
almizcle.
almizque—almizcle. 
almizteca—aimásiga. 
almobidana.

almirag—almiral.

almocabalap.
almocáber.
almocadem p.—-almoca- 

dem.
almocaden.
almocaea— almocaden. 
almocafe.
a 1 m o c a fo r—a 1 m o c a fe. 
almocafr v.—almocafe. 
almocafre—almocafe. 
almocalla—almosela. 
almocanlarat—almícanta- 

rad.
almocárabes.

Valmocal.
almocaten—almocaden.
almocati—almocat.
almocávar—almocáber.
almocatracia.
almocaza.
al m oceda.
almacela.
almocella p.—almocela, 
almocouvar p. 
almocóvar p.-almocáber. 
almocráte.

almocrebe.
almocrcve p.-almocrebe. 
almogabel. 
almogala—almocela., 
almodí—almudi. 
almodon.
almodróchc.—almodrote, 
almodrote.
almoeda p.—almoneda, 
almofaca p.—almohada, 
almofada p.—almohada, 
al mofa] —almufrej.

I
I

alniofalla—almaiiala.
ahnofalhu
almófar.
almof.iriz—almirez, 
almofas.
almofáte p.—almarada, 
almoíia.'
almofre—-almófar, 
aimofreixe p.—almofas.
almofrej.
ahnofrex,
almofrexe p.—ahnofrex. 
alinofrez p. —almofale 
almogábar—almogávar, 
almogadenc.-ahnocaden. 
ahnogama.
almogárabe— almogávar, 
al moga rife v.—almo ja rí fe. 
alniogataz. 
ahnogaua. 
almogávar.
ahnogavars v. — almogá

var.
atmogaverc —almogávar, 
almogavers v. — almogá

var.

s .

ahnogcra.
ahnogolc.
almohada.
ahnohadó v.—almohada.
almohalla.
almohavran.
almoharrefe.
ahnoharrique.
almohatre—almocat re,
almohaza.
alinoifmege-almojancque.
almoiavana—almoj abana.
almoinac. yv.
almoixerif c.—almojarife.
a 1 m o j aba—a 1 m ox a in a,
almojábana.
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almojabena v. — almojá

bana.
almojanech-almojaneque. 
almojanege-almojaneque. 
almojaneque-^almajane

que.
almojanequialmajane

que.
almojarife.
almojaler—almocratc. 
almojatrc—almocrate. 
almojaua—almoxama. 
almojavena p. — almojá

bana, 
almojaya.
al m oj erife—al inoj ariie. 
almona.
almondega p -albóndiga.
almóndiga-albóndiga.
almoneda.
almonedes V.—almoneda, 
almoqueire p.-almocrebe. 
almoqueve p.-almocrcbe. 
al moraba, 
almoraduj.
almoradux—almoraduj, 
almorafa—almalafa, 
aimorefa—almoharrefa. 
almori.
almoronia—alberonia. 
almorrefa—almoharrefa. 
almorta. 
almorzada.
almosarife p.—almojarife, 
almosla c —almorzada, 
almoslalaf bl.—almotalaf. 
almotacaf—almolazaf. 
almolacé v.—almotacén, 
almotacel p.—almotacén, 
almotacén.
almotagaf—almotacén, 
almotalaf.
al m ot al a f e al nao ta 1 af. 
almolalaj v.—almotalaf. 
a Imotalefe—almotalaf. 
almotazaf—almotacen. 
almololia p.—almudelio. 
ahnoucavar p. 
almoxama.
al moxarif— al m oj a ri fe 
almoxarife— almojarife, 
almoxarra.
almoxate p.—almocrate. 
almoxarif—almoj arife.

almoxerife—almojarife.
almoyna c.
almoynha p.—almitnia. 
almozala—almocela.
almozalla— almocela, 
almozárabe—mozárabe, 
aimozarife p.—almojarife. 
almozela—almocela, 
almozelia—almocela, 
almozeria—almocela, 
alm acabala —almocabala. 
aimucantarat — almican- 

tarad.
almocela g. y p.—almo

cela.
almucclla bl., g, y p.-- 

almocela.
almacreve p.-almocrebe.
almud.
almudapnab.
almude p.—almud,
al m ad ó j ar— mu d cj ar.
almudelio,
alrnudena,
almudí.
al m udi n—al mud í. 
almueda—almorzada.
almuédano.
almugaver c. — almogá

var.
almuerta.
almuerza—almorzada, 
almuesa—almorzada, 
almueza—almorzada, 
almuia p.—almunia. 
almuinha p.—almunia. 
almuna—almona.
almunia.
almunha p.—almunia. 
al m n ñ al mona,
alrnuri—almori. 
almut c., m. y v.-almud. 
almulaccb—almotíiccn. 
almulacen—almotacén, 
almutazaf—almotacén, 
almutclío—almudelio. 
almuzala—almocela, 
almuzalla bl. —almocela* 
almuzara.
al niuzella—almocela, 
almuzeria—almocela, 
alnafe.
alnagora—noria, 
aloá p*—alfeloa.

aloharia—albucharia.
aloixa V.—aloja.
aloja.
aloque.
aloquin.
alorza g.—alforza, 
alosna, 
aloxa—aloja, 
alozá b.—alforza.
alózigo—alfócigo.
alpañata, 
alparcata p.—alpargata, 
alparga. 
alpargata, 
alpargate, 
alpargual. 
alpatana. 
alpe p. 
alpechín, 
al pendre.
al perche p.—albérchigo. 
alperdan b.—albardan. 
alperse—albérchigo. 
alpérsico—albérchigo. 
alperxe p.—albérchigo. 
alphaquin c.—alhaquin. 
alphaquin c.—alfaquí. 
alphos p.—alfós, 
alpicoz—alñcog. 
alpiste.
alporcha b.—alberca. 
alqiiavia p.—alearia, 
alqueire—alquilé, 
alqueirc p. 
alqueive p. 
alquequenge. 
alquequcngue p.—alque

quenge.
alquequenje—alquequen-
alî iergue p.--alquerque.
alquería.
alqueribite.
alqueries v.—alquería, 
alquerme.
alquermes— alquerme. 
alquérmes v.—alquerme. 
alquermez—alquerme.
alquerque. 
alquerque. 
alquerque.
alquerques p.--alcorque, 
alqueliía—alcatifa, 
alque tira—alquitira.
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alqueve p.—alqueive.
alquez.
alquezar.
alquezara—alquezar. 
alquibla.
alquice—alquicel.
alquicel, 
al quicer—alquicel. 
alquiei* p.
alquier p.—alquilé, 
aiquies p,—alquez. 
alquifa—califa, 
alquifa p. 
alquifa.
al quifol—alcohol.
alquilale.
alquilé.
alquiler—alquilé.  ̂
alquilerá b.—alquilé, 
alquimia.
alquin al—algrinal. ̂ 
alquiribile—alcrebile. 
alquirivia p.—cherevia. 
alquiser—alquicel, 
alquilan—alquitrán.

al-
alquilára—alcatara, 
alquitira.
alquitrá c., m, y v.

quitran. 
alquitrán, 
alquival.
alquivar—alquivál. 
alquorques p.—alcorque, 
alrota
alsarda g.—alfarda, 
alsorqua—ajorca, 
altabaca—atabaca, 
altabaque—tabaque, 
altamía.
altarm uz—al Iram u z. 
altincar p.—alinear, 
altramuz.
aluanega—albanega. 
aluaner p.—albañi. 
aluanir p.—albañi. 
alubia.
alucema—alhucema, 
aludel.
aluentola-—albéntola. 
aluguel p.—alquilé, 
aluguer p.—alquilé, 
aluneb.
aluquetc—alguaquida.

aivacara—albacara.riltmníl rv _tlO-IlQpil
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alvacil p.—aguacil, 
aivaiade p.—albayalde

í  1  »  V i l  f
a.1 VaXciutJ y. — aiua
alvalá—al bala, 
alvanega p. —albanega. 
alvango p.—albañi. 
alvanir—albañi. 
alvara.
alvará p.—albalá. 
ai varazo—albarazo. 
alvarráa p.—aibarran. 
alvasil p.—aguacil, 
alvasir p.—aguacil, 
alvayalde—albayalde. 
alvazi! p.—aguacil, 
alvazlr p.—aguacil, 
alvecí bl.—alguexi. 
alvedí.
alveici bl.—alguexi. 
alveiro p.
alvéitar p.~albéitar. 
alvena p.—alheña, 
alvende p.
alverca p.—alberca, 
alvérchigo -albérebigo. 
alviceras p.—albricias, 
alviqaras p. —albricias, 
alvistral p.—albricias, 
alvissavas p.—albricias, 
alvoheza—alboheza. 
alvoriz p.—alborozo, 
alvorizo p.—alborozo, 
alvoroch bl.—alboroque. 
alvoroQo p.—alborozo, ' 
alvorozea b.—alborozo, 
al V res.
alvriqia—albricias, 
alxaima p. 
alxarafe—ajarafe.

am a rgo n—almi ron.
amarielo—amarillo, 
amarriilo. 
amarra.
amarrac b.—amarra, 
amarrido, 
ámbar.
ambra v.—ámbar, 
amb ré—ámbar, 
ambre g. y p.—ámbar, 
amecha p 
amago p.- 
améija g. y p.—almeja, 
ameijoa p.—almeja.

•amago.

amoixa p 
ameja p.~ 
mejea p.

amelgar.

—amecha.
•almeja.
-almeja.

•amecha.

alxibeira g. 
alxoufre g.—aljófar, 
alxorca—ajorca, 
alxouxares g. 
alxouxeresg.-axouxares. 
alzeb rn, 
alzuna. 
ama. 
amago p. 
amalgama.
amalgame fr.-amalgama.
amapola—ababol, 
amarelo—amarillo

A  «  •

aluxaque—aguajaq.
amarello --amarillo.  ̂
amarellus bl.—amarillo.

amelgar, 
amen, 
amexa ]).- 
amir. 
amir.
amiradux—aimoraduz. 
amiramolin p. 
amiron—almiron.

Iamirquebir. 
amocafre—almocafe. 
amoradúx—almoraduj. 
amorete.
amolalefe— almotalaf. 
amouí‘->nvnr p.— almou 

.cavar.
ampbiao p.—afion. 
amurco.
amuya p.—almunia.
amxy.
anacal.
añacea—anazca, 
anadel p. , 
anadell p.—anadel. 
anafaca.
anafaga—anafnea. 
anafalla —anafaya. 
anafaya. 
anafe—alnafe. 
anafega.
anaffaga—anafaca. 
anafí p.—añafil. 
anafil p.—añafil. 
anafre—alnafe. 
anagaga p.—añagaza, 
anap v.
anaquel—anacal.
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■alcofa.
-alcolla.

andamio.
andamio.

anadel.

anatró v.—alatron. 
analron—alalvon. 
anaxir—anexir, 
anazea. 
anbrona.
ancofa v.-

✓ancolia v.- 
ancola. 
andaime p. 
andaimo p. 
andamio', 
andana, 
andarag-c. 
andarraya. 
andeluya—aleluya, 
andor p. 
andrajo, 
anexil.
anexim p.—anexir. 
anexir 
anfaz.
anfiáo p.—afion. 
anfión—afion. 
angarilla, 
angueira p. 
anhadel p.- 
anible c. 
anifala. 
añil—añil.
annadem p.—anadel. 
annadres—anadel. 
annafaca—anafaca. 
annafaga—anafaca. 
annafil—añafil. 
aa naffaga—an afac a. 
annafyl—añafil 
annazaha—añacea, 
annora—noria, 
annubda.
annudeba—annubda.
annuduvá - annubda.
annuLeba.
annuiia.
anona—noria.
anta.
ante—anta, 
antimonio, 
anubda—annubda. 
anuda—annubda. 
anxahar.
anxixen—asesino, 
anxup c. algibe. 
anyaíil v.—añafil. 
anyaga â v,—añagaza

-  t*/ '

anyl c. y v.—añil, 
anzarote. 
añacal—anacal. 
añacea—añacea, 
añafaga—anafaca. 
añafe - alnafe. 
añafea, 
añafil.
añagal—anaca!.
añagaza.
añasco.
añaza—añacea, 
añazea—añacea, 
añazme.
añazmea b.—añazme. 
añil.
añir—añil, 
añoá b.—alheña, 
añoria—noria, 
aqueme p. 
ara.
arabalde— arrabal, 
árabe—alárabe, 
arabí p.
arabia p.—algarabía.
arabia.
arac.
araca p, - arac. 
aragan.
araihanes—arraihán. 
arak p.—arac. 
a ral. 
arambel, 
arancel.
aranzel p.—arancel, 
aranzell m,—arancel, 
araque p.—arac. 
arar.
araual— ái'rabal. 
arania—arabia, 
aravia—arabia, 
arazana—alarazana. 
arbalcha b.—azabache, 
arbelcha b.—azabache, 
arbelcoran—alboqueron 
arbclló v.—arbellon. 
arbellon—albañal. 
arbelon—albañal. 
arbollón —albañal. 
arbonel—arbornez. 
arcabot c.—alcahuete, 
arcada.
arcaduz—alcadus. 
arcalcil.

arcam.
arcanlo b.—canto, 
arcalifa—alcatifa, 
arcáz. 
arcazon. 
arce, 
arcelío. 
arcén—arce, 
arcenal p.- arsenal, 
arciche—aciche, 
arcidrich e —ajed rez.
arcina! c. 
archegaya—azagaya. 
arda, 
ardaza. 
arde!.
ardepa- ardel. 
ardilla—arda, 
arduran, 
arefece p. 
a reí.
arench c.—arenque, 
arenque.
arel* c., m y v.—arel, 
arera c.—arel* 
arez. 
arfa, 
a rfa r. 
arfar p. 
arfe—arfa, 
arfece p.—rafez.
arfil—alfil, 
arfil—alferecía, 
argaans p.—argana 
argadells c. 
argadillo: 
argado, 
argalí.
argalia—algalia.
argallia—algalia.
argamandel, 
argan. 
argana.
argao p.—argana.
argaya.
argayo-
argel.
argema.
argena—arganai. 
argeps c.—algez. . 
argola p.—argolla, 
argolla.
argolles v.—argolla 
argoma.
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a!0 ûai'ismo.
argorismo—alguarismo. 
arg'uarismo 
arguenas.
arguens c.—argana, 
arguenas—arguenas, 
arigue. 
arije—alarije. 
arijo, 
arimez. 
arixe—alarije. 
arjorán. 
arlóla—alrota, 
armadía—almadia, 
armaga—alfárma, 
armajal—almarcha, 
armaj al—arm aj ara. 
armajara, 
armajo—almarjo, 
armala c.
armazen p.—almacén, 
armocafre—almocafe. 
armona—almona, 
arnaute. 
avoca, 
arousa g
arpargata c.—alpargata.
arraax.
arrabal.
arrabaldc—arrabal, 
arrabals v.—arrabal, 
arrabeca p. 
arrabí p.—arabí. 
arrabil p.—rabel, 
arrabio, 
arrabiqua p. 
arraca—alcarrada. 
arracá v.—alcarrada. 
arracada—alcarrada. 
arracadac b.—alcarrada. 
arracif v.—arracife. 
arracife.
arracife—arrecafe.
arraes m, y p.—arraez.
arraez.
arraezar.
arrafacha.
arrafala—rafala.
arraíiz—arrecafe.
arrahan—arraihan.
arrahax- -arraax.
arraihan.
a r raij an—ar raih an. 
arrais p.—arruaz. 
arraix c., m. y v,-arraez.

arraiz p.—arraez.
arraj aque—arrejaq ue. 
avralha p.
arrancán—arracada, 
arrapiezo, 
arrapo—arrapiezo, 
arraquibe. 1 
arraquive—arraquibe. 
arras—arraez. 
arratal—arrelde. 
arrate—arreldc. 
arratel p.—arrelde. 
arraval c. y in.—arrabal, 
arravalde p.—arrabal, 
arraxaque—arrejaque, 
array m.—arraez. 
arrayan—arraihan. 
arrayan—array az. 
arrayana b.-—arraihan. 
arrayaz—arraez. 
arrayhan—arraihan.
, arrayjan—arraihan. 
arrayo p.—arraez. 
arraz—arraez. 
arrazife—arracife. 
arre, 
arrea!.
arreal V. —arréala, 
arreala.
arréale—arreala, 
arreas p.
arreaz p.—arreas, 
arrebát v.—arrebate, 
arrebate.
arrebique p.—arrabique, 
arrecada p.—alcarrada. 
arrecafe. 
arrecas.
arrecifv.—arracife. 
arrecife—arrecafe. 
arrecife—arracife. 
arrecova p.—recua, 
arrefece p. 
arrefem p.—relien, 
arrefen—relien, 
arrefezarse. 
arrehan—relien, 
arrehecer—arrefezarse. 
arrehen—rehen. 
arreio p.—arreo, 
a r re j ac a—a rr e j a q u e. 
arrej acó—arrej aqne. 
arrejaque, 
arrel.

567
arrel—arrelde. 
arrela p.~arrelde. 
arrelde. 
arreo, 
arreqnife.
arrequive—arraquibe. 
arretoma—redoma.
arreu c., m. y v.—arreo, 
arrevalde p.—arrabal, 
avrexaque—avrejaque. 
arreyo p.—arreo, 
arrezafe—arrecafe. 
arrezife—arrecife, 
arri c.—arre.
ama.
arrial •arriaz.

arracife.

arriata.
arriate—arriata, 
arriaz p.—arreas, 
arriaz.
arricaveiro p. 
arricete, 
arricises. 
arriel p, 
arrife p.- 
aiTÍme. 
arrioz p. 
arrisco.
arrispea b.—arracife. 
arrizafa.
aiToa g.—arroba.
arroaz.
arroba.
arrobe p.—arrope, 
arrobea b.—arroba, 
arrobo—arroba, 
arrocabe.aiTOCoba—arrocabe.
arrocova.
arrog v.—arroz.
arrop c., in. y v.—arrppe
arrope.
arropea b.—arrope, 
arropía, 
arros—arroz, 
arrós c.—arroz, 
arrotova—arrocova. 
arroz.
arroza b.—arroz, 
arruaz g.—arroaz, 
arrun. 
arsenal.
arsenals v.—arsenal, 
arsolla—arzolla* /
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ai’tavfe.
arza.
arzola p.—arzolla.
arzolla.
avzolla.
arzua g.
asacar.
asaliav—azahar, 
asaquifa. 
asar—azar, 
asariche—axarique
asaut.
asasino—asesino, 
asedarac p.—acedarac. 
asembla c. —acémila, 
ásemela.
asemyle—acémila, 
asequí.
asesigno—asesino, 
asesino, 
aseyle—aceite, 
asfa.
asial—acial, 
asicats c.—acicate, 
asimbega—azamboa, 
asimul—azimut, 
asofar—azófar, 
asofra—azofra. 
asolvar—azolvar.

acena.
assa p. 
assania p.- 
assária p. 
assasí c.—asesino, 
assasino m.—asesino, 
assassino p.—asesino, 
assesí c.—asesino, 
assesino c.—asesino, 
assessino c. y m.-asesino 
assot c.— azote, 
assut c.—azud, 
astarot.s

asucach c, y v.
asumbre'-azumbre.
ala—hasta.
atabaca.
atabal.

4atabala p.—atabal.
atabalá b.—atabal.
atabaiaque p.
atabaque p.—atabaiaque
atabaque—tabaque.
atabe.
alacena.
atacir.

atagena—alacena, 
atafal g. y p —ataharre, 
a t afaiTa—a í ah a itc . 
atafarre—ataharre, 
atafarrav—ataharre, 
atafea.
atafera p,
atafime.
alaguia.
ataharre.
atahona.
atahorma.
atahud.
ataifor.
ataire.
atajea—atarjea, 
atajia—atarjea, 
atalaero.
alalaia p.—atalaya, 
atalaya, 
alalia-' atalaya, 
alamar.
atambal—atabal, 
atambor.
alamor—atambo r, 
atamorado p. 
atanor, 
atanquía, 
aíaona—atahona, 
ataquebira c. 
ataquiza, 
ataquizar, 
atara.
atarace- ataracea, 
ataracea.
ataragana v.—atarazana
atarazana.
atarazar.
atarbea—tarbea.
atarea— tarea
atarega p.
atarfe. 
atarjea.
atarrafa p.—atarralla.
atarraga.
atarraga.
atarraga.
atarralla.
a t a r r a y a—a t a iT a 11 a. 
a 1 arrea—a la ha r re. 
atarxea—atarjea, 
atasmia—tazmia. 
ataubi.
ataud—'atahud.

ataude p.—atahud. 
ataujía, 
aíaurique. 
ataut—atahud. 
aíautau.
atauxia—ataujía, 
ataxea—atarjea, 
ataxia—atarjea, 
atcabara v.—azabara.
atgar v.—azar, 
até p.—'fata. 
atelaya p.—atalaya, 
atemar—atamar. 
atequiperas p. 
atha p.~fata. 
atifle—alnafe. 
aligara.
alijara—aligara.
atincal p.—atincar.
atincar.
atiple—alnafe.atoba V.—adobe.
atobar.
atocha.
atoja'v.—atocha.
atona.
atora.
atorra b.
alramuz—altramuz, 
alriaca.
atsabeja c.—azabache.
atsagaya c.—azagaya, 
alsar c. y m. -azar, 
atsarena c. 
aisarolla v.—acerola, 
alsegaya c.—azagaya, 
atsoroll V . — acerola, 
attabi bl.—tabi. 
atún, 
atulia.
atxaque c. y m.- 

que.
atyjara—aligara, 
alzabeja c. y m.- 

che.
-zaga, 

alzar c.—azar, 
alzarena c.—alsarona.

aeha-

azaba-
alzaga b.

atzegaya c. -azagaya, 
alzerola c. ,y m.— ace 

rola.
atzuya b.—azuda, 
aubelló c.— albañal. 
aug V.—auge.
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auge, 
auquia
aurrea b.—alhorre, 
aux V.—auge, 
avalia p.—avería.

âlborozo, 
-averia.
abarras, 
bellota, 

-abalorio.

avalot c. 
avaria p 
avarráz- 
avellota- 
avelorio p. 
avería, 
averies v.--avería. 
avoroQo—alborozo, 
axabeba. 
axabeca. 
axacar— asacar, 
axadrez—ajedrez, 
axag'a p.—zaga, 
axaqiieca—-jaqueca, 
axaquefa—ajaquefa.
axara.
axarabe—jarabe, 
axaraca—ajaraca. 
axarafe—ajarafe, 
axaraque- ajaraca 
axara ve—̂jarabe, 
axarea—ajárea, 
axarique.
axarope-
axarquía
axataba.
axaveba-

•jarope.
-ajarquía
-axabeba. 

axebe—jebe. ’ 
axedrea—ajedrea, 
axedrecb p.—ajedrez, 
axedrez—ajedrez, 
axedreza b.—ajedrez, 
axenabe- jenabe. 
axenuQ —agenuz. 
axenus—agenuz. 
axenuz—agenuz. 
axerquia g.~ajarqiüa 
aximez—ajimez, 
axinus —agenuz. 
axixen—asesino, 
axobar—ajuar. 
axobda.
axorca—ajorca, 
axovav—ajuar, 
axu a gas—aj ua gas. 
axuar—aj uar. 
axuayca—ajorca, 
axufaina—aljofaina, 
áxuuai**—ajuar.

ayabagí.
ay ab ass i—ay ab agí. 
ayabeba—axabeba.
ayadino. 
ay al.
ayarquía—ajarquía, 
ayna c. 
azabache, 
azabara. 
azabra.
azafema p.—azafama.
azacan.
azacan.
azacaya—azequia.
azachc.
azache.'
azadaga.
azadar—azahar.
azadeca—azadega.
azafama.
azafate.
azafe.
azafcha.
azafema— azafama. 
azafrán.
azafraga b.- âzafran.
azaga p.—zaga, 
azagador.
azagaia p.—azagaya.
azagaya.
azaguan.
azaguaria—azaria.
azahanoria -zanahoria.
azahar.
azalá.
azalea.
azaleja—azalea, 
azamador—azomar. 
azamboa—zamboa, 
azambujo p.—acebnche, 
azanca, 
azanefa.
azanoria—zanahoria, 
azaque—asequí. 
azaqui p.—asequí. 
azaquifa—asaquifa. 
azar.
azará b.—azar.
azaragatona-zaragatona.
azarba.
azarbe—azarba. 
azarea.
azarcáo p.—azarcón, 
azarcón.
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azarcón.
azareiro g.
azaria.
azarja.
azara efe.
azaro —anzarote,
azaróla p.—acerola.
azarolla—acerola.
azaróle—anzarote.
azarve p.—adarve.
azauage—azabache.

-azabache, 
-azarja.

azauage 
azavagC' 
azáya b.- 
azaya. 
azaya g. 
azear g. 
azebiche 
azebichc-

azabache, 
-aceviche, 

azebra p.—acébar. 
azebuchc—acebuche. 
azeche p.—aceche, 
azeite p.—aceite, 
azeitona p.—aceituna, 
azeituní—aceituní. 
azelga—acelga.̂  
azemala p.—acémila, 
azcmela p.—acémila, 
azemila—acémila, 
azemilla— acémila, 
azemin—jazmin, 
azena p.—aceña, 
azenar g.—azear. 
azenha p.—aceña

^ A

*4

azenia p.—aceña
azenna 
azenoria

acena, 
-zanahoria.

azena—aceña
azequia p.—acequia. 
---- 1- -acerola.azerota- 
azervada p. 
azerve p. 
azeuma p.
azevache—azabache. 
azeva‘m p.—azeuma, 
azevar p.—acibar. 
azeviche p.—azabache 
azevre p. - acibar. 
azial— acial, 
aziar—acial, 
azíbar—acíbar, 
azidaque—azadaga. 
azige—aceche, 
azimboa—̂ ẑamboa. 
azimboga—zamboa.
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azimud—azimut, 
azimut.
azimuth—azimut, 
azinhaga p. 
azinhame p.
azinhavre p.—azinhame. 
aziviche p.—aceviche. 
azncá b.—azog;ue. 
azoche—azogue, 
azofaifa.
azofaifea b. —azofaifa. 
azófar.
azofeifa—azofaifa. 
azofora.
azofra—azofora. 
azofra.
azofre—azofora. 
azogue, 
azogue, 
azogue.
azoguea b.—azogue, 
azoguea b.—azogue, 
azoguejo. 
azolbar.
azolvar—azolbar.
azomar.
azor.
azoraba—girafa. 
azorafa—gírafa. 
azorrague p.—zurriaga, 
azote, 
azotea.
azotea b.— azote, 
azoteguiá b.—azote, 
azougue g. y p.—azogue, 
azoute g.—azote, 
azubo g.
azucac—asucach. 
azúcar, 
azucarí. 
azucena.
azuchacb—asucacti 
azucrea b.—azúcar, 
azud, 
azuda.
azude p.—azuda.
azufaifa -azofaifa.
azul.
azulaque.
azulejo.
azulla.
azumbal.
azumbar.
azumbre.

azuna.
azur c.—azul, 
azurracba p. 
azuiTague p.— 
azut—azud.

zurriaga.

B.

baal. 
babel, 
babil V. 
babucha.
babuja c.—babucha, 
babutcba m.—babucha, 
babutxa c.—babucha, 
bacada c. y m.—baque, 
bacalar.
bacalon-bacalar.
bacaví.
bacbibozuk.
bacoreta -albacora.
bada-abada.
badal.
badana.
badanes v.—badana, 
badea—albudega. 
badeha—albudega. 
badén, 
badian.
badiana—badian. 
badina—badén, 
badoch c.—bodoque, 
bafari p.—baharí. 
bafetá p, 
bagage.
bagagem p.—bagage. 
bagaig V.—bagage. 
bagarino. 
bagasa.
bagassa—bagasa. 
bagalel m.—bagatela, 
bagatela.
bagatella c.—bagatela, 
bagatelle m. y p.—baga

tela.
bagatge c. y m.—bagage.
bagazo.
bahar p.
baharí.
b ai rain p.
bairáo p.—bairam. 
baixá c., m. y v.—bajá.

bajá, 
bajalato. 
baja p. 
baladí. 
baladí.
balaix c.—balaj. 
bala].
balaja—balaj. 
balanquin—baldaquin. 
balate, 
balax—balaj. 
balaxo—balaj. 
balda—balde, 
baldaquí.
baldaquino—baldaquí.
baldar.
balde.
baldes.
baldío.
baldo-balde.
baldón.
baldoque—baldoqui. 
baldres— baldes, 
balduquin—baldaquí 
balegoens p. 
balsam c.—bálsamo, 
bálsamo.
balsamúa b.—bálsamo.
balsem v.—bálsamo.
bambú.'
banda.
bandujo.
bandulho p.—bandullo.
bandullo.
bange.
bango c. y p.—bange.
baño.
baque.
baraca—barraca, 
baracanus bl.— barragan 
baracha bl.—barraca, 
baraga p.
barago c. y p.—baraga.
baraha.
barata.
barato.
baraza g. y p,—baraga.
barázano.
barchela.
barchilla v.—barchela.
barcino.
barda.
bardaja.
bareca bl.«—barraca.
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barg;a.
barg-a.
bari—baril.
baril.
barraca.
barracanus bl.-barra^an
barrag-a v.—barrag;an.
barrag-am c.—barragan.
barragan.
barragan.
barragan.
barragana p.—barragan.
barroca p.
barros.
barsella v.—barchcla.
basca.
bata.
batafalua.
batafuluga.—batafaiua. 
batahalua c.—batafalua. 
batea.
batega p.—balea, 
batoque p.—bodoque, 
baxá p, -bajá, 
bayde.
bayráo p.—bairam. 
bazar.
bazoar p.—bazar.
bec p.—bey,
bedem p.
bedoin- beduino.
bedouin p.—beduino.
beduhins c.—beduino.
beduí m. y v.—beduino.
beduin p.—beduino.
beduino.
beben.
bei p.—bey,
beijoim p.—benjuí.'
beijuim. p.—benjuí.
belial.
belis p.
belota p.—bellota, 
bellota..
bengala—albengala.
benge p.—bange.
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beniga—albanega.
benjamí c. y m.—benja

mín.
benjamín.
benjoim p.—benjuí, 
benjugí C,—benjuí, 
benjuí.
benjuy—benjuí.

s

berberí.
berberís.
berengena.
beringela p.—berengena 
bernegal, 
besana—abesana, 
besuhar—bezoar. 
bexima— alpechín, 
bey.
beyram c.—bairam. 
bezaar—bezabar. 
bezahar.
bezana—abesana.
bczar—bezahar. 
bezarria b.—bezahar. 
bezoar.
bíalá b.—albalá. 
bibe p.
biram c.—bairam 
bisa, 
bisat c. 
bismuto.
bisnaga p. y v.—bizna-
u -  'biznaga.
boeaci.
bacacin—bocaci.
bogad—boeaci.
bodoch V.—bodoque.
bodojen.
bodoque,
bofe.
bojiganga-mojiganga.
bolola p.—bellota.
bolucbagis.
bondejo—bandujo.
bonilla.
bonito.
bor.
bórax.
borborab.—albórbola, borceguí.
borceguim p.—borceguí.
borge.
borní.
boronia— alboronia. 
borzeguí—borceguí, bota, 
botarga.
boloque p.—bodoque, 
botor.
boutargue fr.—botarga, 
brasa.
brases v.—brasa.

braza p.—brasa, 
brice p.—burci. 
brico g.
bringela p.—berengena. 
brissa c.—burci. 
brodequin fr.—borceguí, 
bugia. 
buho.
bujía p.—bugía. 
bujol c.—albuce, 
buraco p.
buraco p.—barraca.
burci.
burdo.
busci c.buz.
buza.

c .

cabacalans c. 
cabacals c.—cabacalans. 
cabacius bl.—capacha, 
cabacus bl.—capacha, 
cabaia p* 
cábala.
cabassius bl.—capacha, 
cabaya p.—cabaia. 
cabaz p. - capacha, 
cabaza. 
cabila.
cabilda p.—cabila. 
cabilla p.—cabila. 
caca.
cacatous p.—cacatúa.
cacatúa.
caceta p.
cacha.
cachemir.
cachera.
cacho.
cacifo p.
cacis p.
caciz p.—cads. 
cagarote. 
cago p.—cazo, 
caguz—cazus. 
cadae.
cadaf c.—cadae. 
cadahe—cadae. 
cadde p.—cande, 
cadeya c.

•  I



. ̂  >

/

572
cadi.
cadimo p,—cadin. 
cadin,
cadins c. y v.—cadi, 
cadira.
cadis c. cadi, 
cadisos c.—cadi, 
cadoz p.—cadozo, 
cadozo.
caduf e. yni.—cadae.
cadufa m.—cadae.
cadufol c.—cadae.
cafare p.—cafre.
cafarro p.
café.
cafetan.
cafig V.—cafiz.
cáfila.
cáfiles v.~cáfila, 
cafis c.—cafiz. 
cafiis p.—cafiz. 
cafiz. 
cafre..
caflan-̂ cafelan.
cahelo.
cahis m. y p.—cafiz.
cahiz m. y p.—cafiz.
caimacan.
caique.
caira.
caira p.~alqaeira. 
cairo p. 
caiz—cafiz. 
calahorra, 
calaina p.
calambuch c.—calambu

co.
calambuco.
calamida
calamita—calamida. 
calamna b.—cáñamo, 
calanca c.—galanga, 
calandar p. 
calanes. 
calasti m. 
calao—aicolia. 
calé.
calháo p.—alcolla.
cali—alcali.
calibo—calibre.
calibre.
cálice g. y p.
caliche.
calleóle.

calicut- calicote.
califa.
camal.
camas
cambas p.—gambax. 
cambuix m. y p.—eam- 

buj.
cambuj.
cambux—cambuj, 
cambuz.
camocan—cambuj, 
campuz— cambuj, 
camucan—camocan. 
camuña p. y v.—gamuza. 
camuñas.
camursa p.—gamuza, 
camusa c.-gamuza, 
canagueiie. 
canaguí.
cáñamo p.—cáñamo.
canana.
canbas p.
cancabux—cambuj.
cáncano.
cande.
candi—cande, 
candil p.—cande, 
candil, 
candiz p.
candora g.—cántara, 
candorca g.—cántara, 
cáneni c. y v.—cáñamo, 
cánemo p. —cáñamo, 
caneve p —cáñamo, 
cánfora c. y m.—alcan

for.
cánhamo p.—cáñamo, 
canibo p.—cáñamo, 
cánnamo—cáñamo, 
cannucan—camocan. 
cant V.—canto, 
cantal b.—canto, 
cántara c. y m. 
cantell m.—canto 
canto.
cantó c.—canto, 
canyam c.—cáñamo, 
cáñamo.
cámbele—gañibete.
capacha.
capacho—capacha, 
caparrosa— alcapaKosa. 
capaza—capacha, 
capazo—capacha.

caraba—cárabo, 
carabá c.— cárabo, 
carabe.
carabe p.—carabe, 
carabia—azarba. 
cárabo, 
carabo.
earaca p.—carraca, 
caracoa.
caracon g.—carraca, 
caracora p. y bl.—cara

coa.
carádion.
carambolo.
caramida c.—calamida. 
cáramo gm.
caramussal c.— caramu- 

zal.
caramuzal. 
c a rauaña—car a van a. 
carauia—carabia. 
carava.
caravá c.—carabo, 
caravana.
caravanas v.— caravana, 
caravangara p.—caravan- 

serai.
caravanserai. 
caravo—cárabo, 
caravo—carabo, 
caraza. 
carbaso, 
carcaj, 
carcaj, 
carcajada, 
carcas p.—carcaj, 
carcassa p, carcaj, 
cárcavo, 
carcax—carcaj 
carcax—carcaj, 
carcaxo—carcaj, 
carevo p.—carabo, 
carme.
oarmece g.—carmesí, 
carmel.
carmen—carme, 
carmes—alquerme. 
carmesí, 
carmesim p.- 
carmesins v.- 
carmin. 
carne, 
carraca, 
carraca.

♦ %

carmesí.
carmesí.
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alca-
alca-

carraca.
caiTaga p.—carrada.
carrada.
carral g.
carraques v. —carraca, 
carrazón.
carrevo p.—carabo, 
carriqué.
cártama c. —cártamo.
cártamo.
cartaz p.
carvangara p.~caravan 

serai.
carví—alcaravea, 
carxofra c. y m.- 

chofa.
carxofre c. y m.- 

chofa. 
casida.
casimir —cachemir, 
cata p. 
catalmidina. 
catana p. 
catar p. 
cale p. 
catel p.
califa—alcatifa, 
catre, 
catual p. 
calum. 
catur p. 
cavial.
caviar—cavial, 
cavir. 
caxcall c. 
caxig—cacis. 
caxis—cacis. 
caxix—cacis. 
caza bl.—cazo, 
cazia bl.—caza.
caziz—casis, 
cazo.
cazumbre.
cazurro.
cazuz.
ceba m.—aeibar.
cebratana.
cebtí.
ceca.
cecea p.
cecotrí.
cedaquá.
cedaquin.
cedoaria.

cedria.
cefermose. 
céfira —cifra, 
cegatero, 
ceifa p.
ceifa g. y p.—acefa.
ceira p.—sera, 
ceila p. 
ceitíl p.
celga g. y p.—acelga.
celtre—acetre.
cenacho.
cendal.
cendolilla.
cenefa—azanefa.
ceni.
cenia c.—aceña, 
cénit.
cenoria—zanahoria, 
cepti—cebtí 
ceptil—cebtí. 
ce.quí.
cequia—acequia.
corbá b.—acelga.
cerbatana—eek*atana,
cercera.
cereceda gm.
cerir. .
cero.
cerome.
ceroulas p.— ceroules
ceroules.
cerro.
cerróme p.—cerome.
ceteraque.
cetí.
cetis—ceitil. 
cetre—acetre, 
celri c.—acetre. 
ceiUí. 
cevacogue.

: chabandar p. 
chacal.
chácara p.—jácara.
chachara.
chafar.
chafariz g. y p.
chafarote.
chagrén.
chai ra. 
chal.
chalan.
chalao. 
chale p.

chaleco.
chalupa.
chamariz.
chambra.
chambre p.—chambra,
chanada.
chanca.
chancla—chanca, 
chanio.
chanto g.—canto, 
chanza, 
chara g,—jara, 
charabé p.—carabe, 
charca
cbarel p.—gírel.

-jábega,

chal

i  ' icharquez p 
charqueza. 
charrán, 
cbauz. 
chaval, 
chavana p. 
ch.avica p - 
chavó, 
chené. 
chepa.
cberamella p. 
chei'evia.
cherubim p.—querubin
cherva.
cbia.
chibuquí.
chicara p.—jicara, 
chifarote p.—chafaroLo 
chifla.
chifra p.~ chifla, 
chilaha. 
chilíbí. 
chilivia.
cbimeas p.—ebúrneas, 
chirigota.
chirivía~che revía.
chirivia—chilivia.
chiscua b.—acícua.
chita.
chivo.
cho—só.
choca p.
chocarrero.
choga p.~choza.
chola.
cholla—chola.
chorlito.
chorro.
chorroá b.—chorro.
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chouce—choza.
choza.
chuca.
chuchería.
chué p.
chuáta.
chufa-chufla.
chufla.
chulamo g-m. 
chulo.
chumbeas p . — chumeas 
chumeas p.
chupa—afjuba. 
chupeab.—aljuba.churro.
chuiTuá b —chorro, chute.
ciabatta it.-zapata, ciani.
cica gm.
cicatea b.—acicate.
cicater c. —cegatero.
cicatero—cegatero.ciclaton.
cid.
cifa p.
cifac.
cifaque—cifac. 
cifat—cifac.cifra.
cigarral.
cigarróns g.—cigarros, 
cigarros g. 
cija V.—siia. 
cija.
címbara.
cimitarra.
cimitarra b.—cimitarra, 
ciridria c.—sandía, 
cinia c. y m.—aceña, 
cípayo. 
cipote.
ciquia c. —acequia, 
ciranda p.—zaranda, 
ciroles g . — ceroules. 
ciroules g.—ceroules. 
císcua b.—acicua. 
citara—achara, 
citarra p.—acitara, 
civeta.
clemesí—carmesí.coche.
coenin.
cofaina-aljofaina.

t

cofal c.—cofia, 
cofar.
cofea g.—cofia, 
cofia.
cofies V. —cofia, 
coifa p.—cofia, 
cohén, 
cohén.
cohino—cohén, 
coima gm. 
coima, 
coime gm. 
coime gm. 
colectar.
colcothar p . — colcolar, 
colmena.
comino—alcamonia.
cofninho p.—alcamonia. conino.
cooma p. —coima.
copa—alcoba.cora.
corabo c.—gorab. 
coracha.
coracora—caracoa. 
coran—alcoran.
corascorac.-caracoacorbacho.
corcoma.
corgaje.
cordochoa b.—alcartaz. .
corocora p.—caracoa.
coláo p.—algodón.
cotba c.
cotí.
coto.
coto.
coto p.
cotofre g.—eadae. 
cotofre.
coton—algodón.cotonía, 
cotrim p. 
cotrofe g.—cadae, 
cotxe c.—coche, 
cotxo c.—coche, coz.
cualrin.
CLibeba.
cueza.
cúfica.
cufichs c.—cúfica, 
cuja—alcuja. 
culepe m.—julepe.

curcuma—coreoma. 
currabí c.-gorab. 
cus p.
cuscus—alcuzcuz.cuscuta.
cuscuz—alcuzcuz, 
cuxera m.
qabagogue—cevacogue. 
jabata v.—zapata, 
jabines v.—zahonas.
qaen—zayen.
qafa v.—zafa, 
gafanoria v.—zanahoria, 
gafaro p.—safaro. 
gafio V.—zafio, 
gafrá v.—azafran.
gaga—zaga, 
gaga—zaga.
gagal v.—zagal.
gaguaque-̂ zaguaque.gahena.
gaahon—zahón.
galefa v.—azalea.
galerna v.—zalama.
galla v.—azalá.
gambra v.—zambra.
gamogan—camocan.
ganahoria—zanahoria.
ganefa p.—azanefa.
gaquígamí v.— zaquizamí.
garafo.
garahuelJs ni. y v.—za

ragüelles.
garanda g.—zaranda, 
garatá v.—zaratan. 
gargillo—zarcillo.
garja v.—azarja.
gaíalí—zatalí.
gaurí v.—zahori.
gedria—cedria, 
genoria g.—zanahoria.
gequí V.—cequí.
getoal—cedoaria.
gofra c.—azofora. 
gotea p.—azotea, 
gum aque- zumaq ue.
guna—azuna, 
gurame—cerome.
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D.

dabají c. 
dabbat. 
dabuh c.
dabuj m.—dabuh. 
dacxa ib. y v.—adaza, 
dado, 
daifa.
daisa b.—daifa, 
dala—adala. 
dalinir. 
damajuana, 
d am as.
damasquí c. y v. 
danique. 
danta p.^anta. 
daníe—anía. 
darag-a—adarga, 
darga—adarga.
darro.
darsanale c. y m.*—arse 

nal.
dársena.
darvis p.—derviche, 
daxa ib, y v.—adaza, 
dayan.
delfa g.—adelfa, 
derme p.—direm. 
derrama, 
derviche.
dervis p.—derviche, 
dervixe p.—derviche, 
dey.
diafa p.—adiafa. 
dialá b.—albalá. 
dinero.
dinheiro p.—dinero.
direm.
di van.
doliman fr.—duliman. 
dolman fr.—duliman. 
dormá v —duliman. 
dormán—duliman. 
dorónica.
dorónico p.—dorónica. 
drasena c. y m.—dárse

na.
drassana c.—atarazana, 
duan—divan.

575
diiana c., m. y v. 

na.
duar g.—aduar, 
dula—adula, 
dilles V.- adula, 
duliman.

E.

eden.

hc-

edem c. y m. 
eden. 
efendi.
egira c., m., p. y v 
 ̂gira.

eixaloch c. y v.—jaloque 
eixaquia c.—achaque, 
eíxedria v.~ajedrez, 
eixobar v.—ajuar.
ejxogarc.—ajuar. . 
eixorquia c.—xorca. 
eixortins v.
eixovar c. y v.—ajuar, 
elche.
elebi—elche, 
elemí. / 
elixir.
emalopa b.—ababol, 
emir.
encoba v.—alcoba, 
enguera—alquiler, 
enía c.
enquitá m.—quiírá. 
enseco, 
enxadrez p.- 
enxaqueca p.- 
enxara p. 
enxaravia p. 
enxaveco p. 
enxavegua p.- 
enxebc. 
enxeco. 
enxeco. 
cnxerca p.
enxerga p. -enxerca, 
enxerqua p.—enxerca. 
enxiravia p.—enxaravia. 
enxoval p.—ajuar, 
oral—arraax. 
erraca—arac. 
erraj—arraax. 
erraldea b.—arrelde. 
eruga c.—oruga.

adua- escabeche.
escaque.
escarlata.
escaveche p.— escabeche
escazari.
escuba.
espay—cipayo. 
espinaca.
espinafre p.—espinaca.
estol V.

. eslragáo p.—estragón, 
estragón.
exabeba—axabeba. 
examila.
exaqueca—jaqueca.
cxariqne—axarique.
exartia. 
exe.
exira v.—hegira.
exorquia c.—xorca.
exortivo—eixortins.
eyna c. y v.~ayna. 
eyxeco p.—achaque, 
eyxequo p.—achaque.

F.

■ajedrez.
-jaqueca

ehxaveco

fab arraz—abarraz * 
faca.
fagame. p. 
fadan, 
fadia p. 
fadin—fadan. 
fadri c. y v. 
fakir—faquir, 
falaca p.—faíaque. 
falacha p. 
falaque. 
falca.
. P' falleba.
falquia.
falúa.
faluca.
falugap. y v.—faluca. 
fanal.
laneca v.—fanega, 
fanega.
fanfarreo p.—fanfarrón, 
fanfarró c. y m.—fanfâ  

rron. 
fanfarrón.

*4
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fanfurriña g.—fanfarrón, 
fanga.
faquí—alfaquí.
faquir, 
fara.
farasanga. 
farda—alfarda, 
farda p. 
farda—alfarda, 
farda—fardo, 
fardo, 
farfara. 
foriseo.
fariscii c. y v.— fariseo, 
faron c. y g.—harón, 
farota.
farrachador p. 
farre—arre, 
farropo p. 
farruca, 
farruco, 
fart V. -fardo, 
fasta—fúta, 
fala. 
fatel g. 
fatexa. 
fatila. 
fatita p.
fatixa p.—fatexa. 
favarraz— abarrás. 
faza g.—haza, 
fedea p.—fadia. 
fedello g. fodolí, 
fen p.—fín. 
fervion.
fílele p.—fileli. 
fileli.
fililí—fileli.
fin.
firmáo p.—firman, 
firman.
fístico p.—alfósigo. 
fodelí V.—fodolí, 
fodolí, 
foel.
folie p,—foluz. 
folus g. y p.—foluz. 
foluz.
fomahant
fomahante—fomahant. 
fombra—alfombra, 
fonda.
fondaca g.—albóndiga, 
foque.

horro.
-forro.

formáo p.- firman, 
forr V.—forro, 
forra, 
forro, 
forro, 
forro p.“ 
forrua b. 
fostul. 
fota p. foz. 
frez. 
freza.
friso—alfiz.
fulan.
fulana.
fulano—fulan. 
fuluz p.—foluz. 
fundago. 
fusique. 
fustal.
fustán—fustal, 
fustani c.—fustal, 
fustany v. —fustal, 
fustáo p.—fustal, 
fuxique—fusique.

G.

gabáo p.—gaban. 
gaban.
gabaná b.—gaban. 
gabar p. y v. 
gabarra.
gabarres v.—gabarra.
gabazo—bagazo.
gabbao p.—gaban. 
gabela.
gabela g.—gabilla.
gabell c.—gabilla. 
gabella c. y p.—gabela.
gabella bl.—gabela.
gabella v,—gabilla. 
gabilla.
gablum bl.—gabela, 
gacel.
gacela—gacel.
gacela.
gaché.
gadamecins p.—guada

mecí, 
gafar, 
gafete.

gafete—algafilc. 
gala V.—galan. 
galan.
galanga.
galangal c.—galanga, 
galápago, 
galapo, 
galbana.
galdifa—califa.
galena.
galgana - galbana.
gálibo.
galima. 
gálls V. 
gambax.
gambo—cambu].
gambox—cambuj, 
gambuix p.— cambuj, 
gambux—cambuj. 
gamuga p. y v. -gamuza 
gamuza, 
gancela—gacela, 
gancela -gacel, 
gancho.
gandor—gandul.
gandul, 
undula.

gandulera v.~gandula. 
gandulo g.—gandul.
ganham p.—alganame
ganaho p.-—alganame.
ganinfa p. ♦

gansa bl.--ganso.
ganso.
ganta bl.—-ganso.
gañan— algalíame, 
gañibete.
gañivete—gañibete. 
garbell v.—garbillo, 
garbillo.
garbillo—alga rv e. 
garda gm. 
garduña.
garengal—galanga, 
ga rfa. 
gárgol.
garifo—jarifo.
garingaí—galanga.
garpha—garfa.
garrafa.
garral—jarra,
garrama.
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garroba—algarroba, 
garrobca b.—algarroba, 
garrofa v.- algarroba, 
garrofe c.—algarroba, 
garrova m.—algarroba, 
garriifo. 
garvín.
garvino—algarve.
'•■asa.
gasol c.
gasela c. y m.—gacel, 
gasella p.—gacel, 
gatsara c.—algazara, 
gavasa—bagasa. 
gavela g. y p.—gabilla. 
gavell c.—gabilla. 
gavella c., m. y v.—ga

billa.
gavicoa b.—gabilla. 
gavilla--gabilla. 
gazapa.
gazapo -  gazapa, 
gazel p.—gacel.
gazeila p.—gacel.
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gazi.
gazia p.—gazna, 
gaziva p.—gazna, 
gazn p.—gazna, 
gazua p. 
gazuza—Jaluza, 
gehena, 
gelba p.
gelibia—chilivia, 
gelis.
geliz—gelis, 
gelva p.—gelba. 
geneta v.~gieeta. 
ge ngib I c—a ge n gib re.
gengibre—agengibre. 
gengivre p. - agengibre. 
genígar v.--genízaro. 
genigaro v.—genízaro. 
gení>>saro c. y m.—gení

zaro,
genízaro g.
genízero p.—genízaro. 
georaal p.
geps c. y m.—algez, 
gerbo.
geribia—chilivia. 
gergelim—aljonjolí 
gerra c. y v.—jarra, 
gesmiin p.—jazmín, 
gessamí c.—jazmin.

gczerino p. 
gibao p. 
gifa.
gileco—chaleco.
gilí.
gima.
gindi p.
ginet c. y m.—gincle.
ginela.
ginele.
gingebre c., m. y p.

agengibre. 
gini c. 
girafa. 
irel.

giribia—chilivia. 
gis—algez, 
git P-gilh p.—git. 
giz p algez, 
gofifa—aljofifa.
golfa c.—algorfa.
góigofa.
goto.
gomena v.—gúmena.
góniia p.—agomia
gohib.
gorab V.
gorabó c.—gorab. 
gorguz;
gorra c,
gorzuz—govguz. 
grabelá b.—gabela, 
guadafiones, 
guadamacil c. y in.- 

damecí.
gua-

guaflaiYiecí.
rruadamecil—guadamecí,
guadamecins p.—guada

mecí.
gnadamecir—guadamecí, 
guadamegí—guadamecí, 
guadamexinsp.—guada

mecí.
giiadamezil.
guahate.
guahete— guahate. 
guaia p.—guaya.
guala.
guarapí c.—gorab. 
guarapus bl.—gorab. 
guarisma m.-alguarismo. 
guarismo v.—a guarismo 
guarismo—-alguarismo.

guaya.
guazil p.—aguacil, 
guedre p. 
gueice p. 
guifa—gifa. 
guilha p.—guilla, 
guilla, 
guindilla.
guintar c.—quintal, 
guita.
i Sguitarra.
guite—guita.
guix c., m. y V.—agez. 
gúmena.
gúmera c. y m,-gúme'

na.
gumía.
gumileme p.--clciní.
gurbión.
gutapercha

H.

haarraz v. 
hababol—ababol, 
habarrás—abarráz. 
habarrá z—abar rá z. 
habit m.—abit. 
habiz.
haeeña - aceña.
hacino.
hagen.
hadixar.
hafiz.
haguela—agüela, 
hais ni.— hafiz, 
haiz—hafiz, 
halarea. 
halareme.
halca c., g., ni. y v.
halda.
halia.
halifa—califa, 
halla c. 
lialoch.
haloque—aloque, 
hamapola—ababol, 
bamarivo. 
harnee p. liamez.
hanega—fanega, 
hañacal—anacal.
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. 1

hai*a—ara.s
harag’an—aragan.
harai c.
harambel.
liarda p.—arda.
harem—harén.
harén,
harija.
hariza—harija.
harma—harmale,
harmaga—alfarma.
harmale p.
harón.
harona.
harre—arre.
harro—jarro.
hamquera c.
basan.
hasta—fata.
hala—fata.
bate.
bate.
halixerif.
hato—hale.
hcálli V.—fata.
hatim.
hauma.
havarraz —abafraz.
hayque.
haza.
beben.
hebreo.
hebreu c.̂  m.. p. y v. 

hebreo.
hégira.
belga—alhelca.
helohym,
heralo—eral.
herpil.
hilil V.—alfiler, 
bisan.
hixara—hégíra. 
hobero.
holgar, 
holrra
homarrache —máscara, 
bomas, 
hoque, 
horda, 
horra, 
horro, 
hossanna. 
huarisme v. — alguaris 

mo.
y

hura,
hurí.
huymia.

I.

imán, 
iracha bl. 
iraga bl.- 
irak bl. 
islam.

-irak
irak.

J.

jabál—chaval.
jabalcón.
jabalí.
jabalin—jabalí, 
jabalón—jabalcón, 
jabato.
jabeba—axabeba.
jábeca.
jábeca.
jabech v,—jabeque, 
jábega—axabeba. 
jábega—jábeca, 
jabeque, 
jabeque,
jabequea b.—jabeque.
jabí.
jácara.
jácara.
jacena.
jacerina.
jacina v.—jacena.
jaco—jaque.
jacoma g.—xáquima.
jaena—zaenes.
jaenes.
jaes—jaez.
jaez.
jafarót v.—chafarote, 
jaguarza.
jaguarzo—jaguarza.
jaharí.
jaharrar.
jahés—jaez.
jai c.—jeque.
jaique.
jal V.—chal.

alá V.—chalan, 
jaleco—chaleco, 
jales.
jalóch—jaloque.
jaloque.
jaluza.
jámbete—gañibete.
jambra v.—chambra.
jameguia c.
jámi.
jamila.
jamilla—jamila. 
jancles v.—chanca, 
janet c. y m —ginete. 
jantssaro p.—genízaro 
janízaro p.—genízaro. 
j apula, 
jaque, 
jaque.
jaque—jeque.
jaque.jaque.
jaqueca—xaquGca. 
jaquemate, 
jáquera v.—̂jacara. 
jaqueta—jaque, 
jaquia v.~achaque, 
jaquia b.—jaque, 
jáquima—xáquima. 
jar gm. 
jara.
jarabe—xarabe. 
jaraguí. 
jaraíz, 
jaramago.
jarambel—harambel. 
jarave—xarabe.

9  P

jarcia—exartia.
jareta.
jarifo.
jarocha —farota, 
jarope—jarabe, 
jarra.
jarragin—jaraguí. 
jarraguí—jaragui. 
j a rro — j arro. 
jasaran—jacerina, 
jasmí c.—jazmín, 
jasmini p.—jazmín 
jauarí—jabalí, 
jaurab. 
jauría.
javali—jabalí, 
javalín—jabalí.
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javeque -jabeque, 
jayán.
jayo c.—jaque, 
jazarino.
jazerino p.—jazarino 
jazmín.
jazuza-jaluza. 
jebe, 
jeliová. 
jeJiz—geliz. 
jenabe.
jengibre—agengibre. 
jenízaro—genízaro. 
jeque, 
jerife.
jerra m.—jarra, 
jesús, 
jicara
jifa—gifa.
jirafa—girafa. 
jo—só.
jofaina—aljofaina.
jofor.
jgguep.
jolla V.—chola.
jonjolí—ajonjolí.
jorfe.
jorfe.
jorráo p —jorro.
jorro p. y v.—chorro.
jorro.
josa.
jota. ’
juaguarzo—jaguarzo.
juba—aljuba.
jubileo.
jubizi.
jucefia.
judío.
julepe.
julepo p.—julepe.
juma.
junco.
jupa c.—aljuba. 
jurel—xurel. 
juiT V.—churro, 
jusasfves v.—jusefia.

K.

kabila- cabila. 
kaqabe p.

kadi.
kaid.
káíi—alcali. 
kam p.—kan. 
kan. 
kan.
karabc p.—carabe. 
karavEincera— caravance- 

rai.
karmes—alquerme. 
kazimo.
kazmi bl.—kazimo. 
kedive.
kermes—alquerme.
kiosco.
kivil.

L.

laca.
lacenia b!. 
lacráo p.—alacrán, 
lacre— laca, 
l̂ gima p. 
lalahbeg.
lambique g. y p.■—alam

bique.
lambiquea b.—alambique, 
lanzarote p.—anzarote. 
laqueca p.—alaqueca, 
laqueque—alaqueca.
laranja p. 
largis p.—alarquez. 
laroz p.—alaros, 
lascar p.—lascarim. 
lascarim. 
lason. 
latarif. 
laúd.
laude p.—laúd, 
laudel p. 
lavada p. 
layda—lela, 
lazar,
lazima p.—lagima
lealá c.
lechina.
lefe.
leila.
lela.
lelí-lelilí.

579
lelilí.
lema—alema, 
letria—aletria.
levante, 
levialan. 
lezda bl.
Iczira p.
Icziria p.—lezira. 
Ufara—alifala. 
liguya. 
lila.
lilac—lila, 
lilaila—lelilí. 
lil.‘̂iíes V. lelilí.
liíili—lelilí.
lililí c.
lima.
lima gm.
limáo p.—limón.
limeta.
limón.
liscar p.—lascarim. 
liscarim p.—lascarim. 
lisira p.—lezira. 
lison—Jason, 
lizar.
Haca c. y v.—laca, 
lleuda c.—lezda. 
llima m. y v.—lima, 
llimarias c.—alimara', 
llimó c.—limón, 
llimona c.—limón. 
Ilubí v.—alubia, 
locafa p. 
lohoc p.—looch. 
looch p. 
loro.
lorza g.—alforza, 
losa.
losiia p.—alosna, 
loudel p.—laudel. 
loLisa g. y p.—losa, 
luquete—alguaquida.

V I

, I

M.

leli, leli b. -lelilí.

maavez.
macabro.
macange,
maceria—almacería, 
maliamodí p. 
machila bl.—maquila
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machumacept — machu- 

macele. 
machumacete. 
macio p. 
macomutina bl. 
macsura. 
macta.
magaroca p.— mazorca, 
magmorra v. -mazmorra, 
m ad raga—a 1 m ad r a za. 
madrasal p.—almadraza. 
madraza—almadraza. 
mag'acen -almacén, 
mag-anel g.-almajaneque. 
raagalcem c. y m.—alma

cén.
mag’atcen v.—almacén, 
magatgen v.—almacén, 
maginacete — tnachuma- 

cete. 
maglaca.
magram—al magran.
magr an—al m ag ran.
maguilla.
mahadora.
mahaleb.
m abaron.
mahona.
mahozmedin bl. —maco

mutina. 
maimón,
maixquera v.—máscara.
malaji.
malaque p.
malecón.
mamarracho—máscara, 
mamarraig v.—máscara. ■ 
mamarraio v.—máscara, 
mameluch v. -mameluco, 
mameluco. > 
maná.
■ mancage, 
mancera.
manebar p,—almanchar.
mancbil p.
mandil.
mandracho -almandarahe 
manganel—almajaneque, 
manganell c. y v.—alma

janeque.
manná p.—maná.
manucodiata.
máquia g. y p.-—maquila.
maquila.

maquila.

marahez.

maquiles v.- 
m ara b ú. 
marabuto p. 
marahez bl. 
maraic'i bl.- 
maravedí.
maravedim p.-maravedi.
maravidi p.—maravedí.
maraviquino p.-maravedí
maravitino p. -maravedí.
marayee bl.—marahez.
marbete.
marcasita.
marchal—almarcha.
marchamo.
marelo g.—mmarillo.
marfaga—almarrega.
márfega—almarrega.
márfica bl.- almarraga.
raarñl.
marfilá b.—marfil, 
marfiis v.—marfil, 
marfim p.—marfil, 
marfug.
rnarfus—marfuz. 
marfús c.—marfuz, 
marfuz.
marga—almarrega. 
m argom ar—morcum. 
maria, 
marjal.
marj al—almarcha. •
marlota.
marmita.
m a r m u ti n a b 1.—m ac o m u- 

tina. 
maroma.
maromes v.—maroma.
marrafe—almarrega.
marraga—almarrega.
márragon— almarrega.
marraiz p.—marahez.
marráo p.—marrano.
marrano.
márras.
marreca p.
marres v.—márras.
martava v.
máscara.
máscara.
masearra p.—máscara, 
mascordina v.—macomu- 

íina.
masmorra p.—'mazmorra.

masnaea.
masera.
másquera v.—máscara, 
mastmorra c.-mazmorra, 
mas tara.
mastech c.—almáciga, 
matachín.
matagí v.—malachin. 
matafalua—balafalua. 
matafaluga—batafalua. 
m atabal ua—balafal ua. 
matah e—alm ad raque. 
matalaf v.
matalahua—batafalua. 
matalahuba—batafalua. 
matalahúva—batafalua. 
malalauva— batafalua. 
matalauvas g. -batafalua, 
matamorra p.-mazmorra, 
mate—jaquemate, 
mate.
matical p.~milical. 
matraca.
matraque—almadraque, 
matraz.
nialutxí c.—matachiu. 
maxaraca.
maxinacote — machuma- 

cele.
maxnaca—masnaea. 
mazarí
mazaroca g.—mazorca.
mazmodina-macomutina.
mazmorra.
mazmoudi c. —macomu- 

tina.
ma z m u ti n a b I.—in acó m u - 

lina.
mazorca.
meca.
mechal bl.—mitical. 
megquí v.—mezquino, 
m ei tiga—al meitiga. 
m e j un ge—m e n j u rge. 
melóla.
menead—mitical. 
mencal—mitical. 
m enchal—mitical. 
menjui—benjuí, 
menjui’ge. 
mequetrefe, 
mequinecí. 
merbelí.
mercal—mitical.
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mermo, 
merma, 
meséll V. 
mesías.
mesqui c.—mezquino
m e s q u i 11 o—mezquino, m esquita—mezquita. ̂ 
raesquite p. -mezquita, 
mestech c,—místico, 
mestí—moflí. mesLimad. metal—milical. 
metecal bl.—mechal.
metlicaes p.—mitical. 
metical p.—mitical. 
metraphus bl. 
m e X u a r—m e z u a r. 
mexuai* p. 
mezereon.
mezmudiua b!.—maco- 

mutina.
mezquinho p.—mezqui 

no.
mezquino.
mezquita.
mezquite p.—mezquita, 
mezuar.
miba p,—almíbar, 
micbar.
miQuar—mezuar.
midan p. 
mide.
midle—mide.
mibrab.
mijara.
minarete.
minixar.
mir.
mirac p.
mirarnamolin. 
miramomni c.—mírama 

moliri.
miramuliin— miramamo 

iin,
mirquebir p.
mirra.
mirza.
misna.
místico.
mitán.
mitical.
mitro ra.
miva—almíbar.
mizo gm.

mizquite p,—mezquita, 
mizuar—mezuar. 
moamar,
m oa m m ar— md am a r. 
moaré.
mobi d an a — al mob i d a n a. 
moca.
mocadáo p.—almocadcn. 
rnocadáo p.
mocanquicc p.—mogan- 

gas.
mocárabe—almocárabes, 
mocarrarat.

4mogafo p.
mogarab v.—mozárabe, 
mogefo p.—mogato, 
moguaquim p. 
modagar. 
mofar ra p.
mofatra p.—mohatra, 
moftí.
moftres—mofiies. 
mogangas p.

-'moganguicc p.—mogan- 
gas. 

mogate, 
mogato, 
mogollón.
mohamar—moamar. 
moharra, 
mohatra, 
mohino.
mojabana- almojábana.
mojama, 
mojarrilla, 
moj i.
mo’jiganga.
moiok.
molota—marlola.
momia.
momia.
niougao p.—monzon.
monfí.
monzon.
moque p.
moqueden.
morabati c. y v.—ruara' 

vedi, 
morabio.
morabit c., m. y v.—mo 

rabito.
morabita p . ~ morabito. 
niQrabito.
morabuto p.—morabito.

. .  \  • >
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moraduix—almoravluj. 
moradux—almoraduj.
m o r a V e d i—maravedí.
morcercel. 
morcum bl.
morgom bl.— morcum. 
mormudina bl. — maco- 

mutina.
moronia— alboronia. 
morquil.
morralxa c.—almarraia. 
mortaja.
niosárabe c. y p.—mozá

rabe.
moslemitd.
mosoliman.
mosolina v.—musolina, 
mossolina m.—musolina, 
moslagnera.
mostalaf—almolaiaf. 
moLalafc.
molalcfe—ninlalale. 
mougao p.—monzon. 
m o X am a—al m o x a ni a. 
moxeraba bl .—al tnoxa r ra 
moxí—mojí, 
mozárabe, 
mozavabia.
m o z m o d i b 1.—m a c o 111 u - 

lina.
mozmudina bl.̂ macomu- 

tina.
muaré-moaré, 
muchacbim—mataehin. 
mugab v.—mozárabe. 
mudalafe—atmotalaf. 
mudbage bl. 
mudejar.
m Liecin—al m u édano. 
muesca.
muñí p.—moflí, 
muiadi. 
mulato, 
muley.
mumia—momia.
muphti p.—moflí.
murselina p.—muselina.
musa.
muselina.
muslime.
mussclina p.—muselina, 
mustí c.—moftí
musulman—mosolimau.
muza v.—muslime,



l
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muzárabe—mozárabe, 
muslemo—muslime, 
miiztárabe bl.~ mozára

be.
myrra p.—mirra.

r  \

nabab.
nababo.
nabí.
nabla.
nácar.
nácara.
nade).
nadir.
nafa—ag'uanafa. 
nafaca—anafaca. 
nafaco g-.—anafaca. 
nabí—añafil.
nafta.
nagüela.
naipe.
nammeixia v. 
naqueracuza, 
naranja, 
narguile.
naronja c.—naranja, 
nazarani p.—nizarani 
natrón —alalron. 
nebí, 
neblí.
neblí p.—neblí, 
nefa—aguanafa. 
negaga p.—añagaza, 
negaza p. -  añagaza, 
nenúfar, 
nerma—merma.
nesga
nicar.
ñipa, 
nizarani. 
nnora—noria, 
noch m.—noque.
nochatro p.—almocrate.
nocla.
noque.
ñora g.—noria.
noria.
nuca.
nucha bl.—nuca, 
ñagaza g.—añagaza.

O.

occa p. 
odalisca.
odia g. y p . — alhadia. 
ogallá g.—ojalá.
ogro.
oialá c. y v.—ojalá, 
oixalá p.—ojalá, 
ojalá.
¡ole!
olíbano.
olibanum bl.—olíbano, 
olmafi p.—marfil, 
omalhacen.
omalhasan—omalhacen. 
oquia p.—alguaquia. 
orang-olan p.— orangu 

tan.
orangután, 
ordo—horda, 
orosús.
orozús—orosús.
orraca p.—arac.
oruga.
orujo.
osear.
osmanli.
otomá c.j m.j p. y v~ 

otomano, 
otomana, 
otomano, 
oiigallá g.—ojalá, 
ouxalá p.—ojalá, 
overo—hobero. 
oxalá—ojalá, 
oxear—osear.

P.

pacliá—bajá.
pagoda.
pagodep.—pagoda, 
papagaio p.—papagayo, 
papsgall c. y v.—papâ  

gayo.

papagay c.--papagayo. 
papagayo.
papai'áz p.—abarráz. 
paparráz p.-abarráz. 
papóla p.—ababol, 
papoula p.—ababol, 
paraiso. 
parao.
parasanga—farasanga. 
paran p,—parao. 
parsi.
pasamaque.
pascua.
pataca.
patache.
patacho p.—patache, 
patán.
palax—patache.
pataxo p.—patache.
pateca p.
paleo p.
pato.
pato.
pelote—polote.
pellote—polole.
pelvi.
percal.
peri.
perro,
petrera.
piragua.
pirbec p.
pizca,
polote.
pomparroya b. — fanfa

rrón, 
ponche.
porro c.~porron. 
porron.
poiTona c.—porron. 
pot c,, pv.y V.—pote, 
pote.

a.

quaira p.—alqueire.
quartifa c.—alcatifa.
queca p.—alquic.el.
quega—alquicel.
quelbe.
quema.
quenibir.

/
/
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querba. ,
q 11 e r m e s —- a I q u G i' m c s.
qucmb.
querubG—queriib.
querubi c., m. y v.—que 

vubin.
querubiin p.—quembin. 
querubín.
quevir—quibir. 
queza—aJquicel. 
quibir. 
quibla. 
quiga p.
quilat c.—quilate.
quilate.
quilé p.
quilma.
quina.
quina.
quinal.
quintal.
quiosco—kiosco,
quirat p.—quilate.
quirate—quilate.
quiiTua b.—cerro.
quitrá c.~alquitrán, 
quixar.
quiza—alquicel.

R.

rabadá c. y m.—raba
dán.

rabadam p.—rabadan. 
rabadan.
rabadon—rabadan. 
rabal—arrabal, 
rabalde p .- arrabal, 
raball bl.—arrabal, 
rabastieno. 
rabatines. 
rabazuz, 
rabbí p.—rabí, 
rabé—rabel, 
r abé—rabí, 
rabeca p.~rabel, 
rabel.
rabela g-.—rabel, 
rabell c. y y.—rabel, 
rabí.

rabí.
rabida m.—rábila. 
rabil—rabel, 
rabique—arrabique. 
rábila. 
racel.
racell v. —racel. 
rach a. 
racia.
racó c. y v. —rincón, 
raes—rafez. 
raez—rafez. 
ráfacli e.—rafe, 
rafal—rehala, 
rafala-rehala.
rafali y.
rafallo—rafal.
rafe.
rafece p.—rafez.
rafes—rafez.
rafez.
raffez—rafez.
ráfol V.—rafe.
ragelo g.-^rexelo. 
ragua.
rabal—rafal.
rahan g.—rehen. 
raima c.—resma, 
raíz c.—arraez. 
rajol c. y y.
rajóla c. y y..~rajol. 
rak p.—arac.
ramadá c. y v. —rama 

dan.
ramadáo p.—ramadan.
ramadán.
rambla.
raneen—rincón, 
rail gal.
rápita v.̂ —rábila.
raqueta.
raquifa.
ras p.—rasa.
rasa.
rasa.
ralla.
rauda.
raval—arrabal, 
raxadí. 
raz g. y p. 
raza, 
reala, 
realgar c.- 
rebalar c.-

rasa.

-rejalgar,
arrebate

rebate p.—arrebate, 
rebato—arrebate, 
rebeca p.—rabel.
rebel p.—rabel, 
rebique p. —arrebique. 
recamar, 
recayquí. 
recifé p. - arracífe. 
récoa g.—recua, 
recoya p. —recua, 
recua, 
redi, 
redina, 
redoma.
refece p.—rafez. 
refem p —rehen. 
refes—rafez. 
refez p.—rafez. 
regaifa.
regaifa—raquifa.
regayfa y. -  raquifa.
regayquí—recayquí.
regueifa g. y p.—raquifa,
rehala.
reliali.
rehani.
rehen.
rehez—rafez.
reíxelo p.—rcxelo.
rejalgar.
rejus.
relé.
rencon p.—rincón.
requive-arraquib^*
res.
resma.
relafila v.—retahila., 
retahila.
relam v.—retama.
retama.
re tova.
rexelo bl.
rez p.—res.
rezmilla.
i-iberete g-.-
ribete, y Y,,_ribele',ribete, 
ricia—Vacía, 
nfirrrvfe.
i'.iq’Veifa p.—ratjyita. 
i Urna—resma', 
rinche p.—'ríneon. 
vinco y. -  rincón, 
rineon.

f  \
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riqueifa p.—raquifa. 
ristra.
rob—arrope, 
roba—arroba, 
robé p,—arrope, 
roca.
rocadura—arracada, 
rocb c. y v.—roque, 
rocho.
rodoma p.—redoma.
roia.
romáap.
romana.
romanía bl.
romí.
romia.
romin—romí. 
ronsal c,—ronzal, 
ronzal.
rop c.--arrope, 
ropia p.—rupia 
iroque' 
roque.
rotoma—redoma, 
rotova—relova. 
rrafez—rafez. 
rrecoa— recua, 
rroní. 
ru.
ruaba.
rubia—rupia, 
ruc—rocho, 
rupia.
ruzafa—arrizafa.

t

S.

sábado.
sabania,
sabaot.
sabbado-^sábado.
sabeo.
saboga.
sabra.
sacre.
saduceos.
saeüa.
safa— zafa.
safanória c.—zanahoria 
safar p.

safareig—chafariz. 
safareig c.—zafareche, 
zafareig v.
safari—zafarí, 
safaría p .- zafarí, 
safarlo p.—zafarí, 
safare c. 
safaros c. 
safata c.~azafate, 
safena p.—safina. 
safica.
safio p.—zafio, 
safina. 
safora p. 
safra p.
safra c.—azafran. 
safranoria c.—zanahoria, 
safre c.—zafre 

: safreig c.-chafariz. 
saga c.~zaga. 
sagal c.—zagal, 
sagappjo p.—sagapeno. 
sagapeno. 
sagena p. 
sagú.
saguáo p.—zaguan. 
sahelar—jaharrar, 
sajarrar. 
sala.
salama p.—zalema.
salema p.—zalema.
salep.
salve.
salvilla.
sambra c.—zambra, 
samitarra p.—cimitarra, 
sándalo.
sandeu p.—sandio.
sandia.
sandio.
sanedrí c., m. y v.—sa

nedrín, 
sanedrín.
sanefa p.—cenefa, 
sangeaco p.—sanjaco. 
sanguan g.—zaguan. 
sanhedrim p.—sanedrín, 
sanjaco.
sarabalana p.-cebratana, 
saragata c. y v. — zara- 

gata.
saragüclís c.— zaragüe

lles.
saramago p.—jaramago.

584
saravatana p.— cebrata

na.
saveáo p.—azarcón, 
sarga.
sarja c. y v.—azarja, 
sarracé v.—sarraceno, 
sarraceno.
sarracín—sarraceno, 
sarrafa.
sarrahí c. y v.—sarrace

no.
sarrayn c.-'sarraceno, 
sarro c.—zurrón, 
salan, 
sátrapa.
satrapes v.—sátrapa, 
savat fr.—zapata.
scara g. y p-
sebe g. y p*—salve.
sebeslen.
seca—ceca.
secacul.
sega p.
seifa p.—cena, 
seira g. y p.—sera.
S6ÍS 0'*
sejana p.—sagena, 
seihue.
semide p.—acemita, 
semitavra p.—cimitarra.
semun.
sen.
sena—sen. 
sendal p.—cendal. , 
sene p.—sen. 
senes—sen. 
sénia v.—aceña, 
seime p. —sen. 
sequin p.—cequí.
S6V&*
serafí c., m. y v,~sera^ 

fin.
serafina p .—serafin. 
serafín, 
serafin.
seraphim p.—serafín, 
scrapino—sagapeno. 
sevasquier. 
serga—sarga, 
serife p.—jerife. 
serir.
serrafa—sarrafa. 
serralho p.—serrallo, 
serrall c. y v.—senallo.

, a
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serrallo.
serralloa b.—serrallo, 
servilla.
servilla-salvilla, 
setina p.—aceituni. 
setuni—aceituni. 
seytuní -aceituni. 
sid p.—cid.side C,—cid.
sifac p.—cifac. 
sifra p.—cifra, 
siha.

•  %SI] a.
simoun c.—semun. 
sinia c. y v.—aceña, 
siroco— jaloque, 
sirop—xarabe. 
sitja c. y v.“ SÍja. 
sitouar c.—cedoaria, 
sííoval—cedoaria. 
|so_, sol
soca c.—zoca, 
socarrón.
socayre c.—zocaire.
soccus bl.—zoca.
soeira p.
sofá.
sofí.
soldán p.—sultán, 
soldán—sultán, 
soldana b.'—sultán, 
solimá V.—solimán.
solimán.

)

solimana bl 
solimaní c.- 
solimán p.- 
sollo, 
somería, 
sonni—sLinni. 
sopbá p.—sofá, 
soquír p. 
sorbete, 
sorbo.
sorolla V.—acerola.
sorra
sorsal—zorzal, 
sorvete p.—sorbete, 
sorvo—sorbo, 
soucbe fr.—zoca, 
sovral p.—azerve. 
ssam as. 
ssyssa. 
sua—azuda, 
sueira p.

-solimán, 
-solim an. 
-solimán.

suera. 
sueyra p.- 
summagre 
sLinni. 
sura. 
surmah.
surráo p.—zurrón.

•sueira.
p.—zumaque..

T.

la p.
taa p.-—ta. 
taba.
tabacb v.—tabaque.
tabal c., m. y v.—atabal.
tabaque.
tabaxir p.
tabefe p.
tabí.
tabica.
tabich V.—tabique, 
tabique.
labiquea b.—tabique.
tabuco.
laca.
taqma v.—tasmia. 
tafavia —tafurea, 
tafarra v.—ataharre, 
tafdet c. y p.—tafilete, 
tafilete.
tafiletea b.—tafilete, 
tafona g.-- tahona, 
taforea c. y p.—tafurea, 
tafurea.
lafuria—tafurea, 
tagara. 
tagara bl. 
tagarino, 
tagarnina.
tagarnina g.—tagarnina, 
tagarot c. y v.—taí^arote. 
tagarote.
tagarotea b.—tagarote,
tagra p.
lagre.
taba.
tabali.
taheli—tabali.
tallen.
tahona.
taibique—tabique, 
taifa»

585
talaca p.
talacar.
talanquera.
talco.
taleb.
talega.
laleiga g. y p.—talega, 
íaliga p.—talega, 
talismá v.—talismán, 
talismán.
talismáo p.—talismán, 
talmud.
talmuda b.—talmud. 
lalmut c., m. y v .-ta l- 

mud.
ialque—talco, 
talvina.
laly p.—tahalí.  ̂
talym p.—tahalí, 
lamar. 
lamara. 
tamarindo.
tainarindoa b.~tamarin

do.
tambaca p.—tumbaga, 
tambor—alambor, 
lambour fr.—atambor, 
tambul.
tambuvo it.—atambor.
lamiq v.—tamiz.
tamis c., p. y V.—tamiz.
tamiz.
langul p.
tapia.
iara- atara, 
taracea—ataracea, 
laracena p. -  atarazana, 
taragona— estragón, 
taragot c.—tagarote, 
tarabe.
tarabi—larabe. 
taraje —tarabe. 
taray—larabe. 
tarazar, 
tarbea, 
tarea.
tarecena— atarazana.
tarecos p.
larefa p.—tarea.
tarida.
tarifa.
tarda bl.—tarida. 
tarima.
tarimba p.—tarima.

V

V
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taritiies v.—tarima, 
tarongina c. y v.—toron-

jil.
taronja c., m. y v.—to

ronja.
íaronjí m,-—toronjil, 
tarquín,
tarracine p.—atarazana, 
tarrafa p.—atarrala. 
tarrassana c.—atarazana, 
tártaro, 
tartil. 
tartir—

y

tasmia.
tasquiva.
taugel.
taugia—ataugia.
taurique—ataurique
taiixei—taugel.
tauxia—ataujía.
taxbique—tabique.
taza.
tefylá.
íegual.
teliarmin.
teliz p.—telliz.
telliz.
telliza.
tena.
tercena.
tereniabín,
terides v.—tarida.
terrad p.
tcrlil - tartil.
tesbique—tesbique.
texbique—tabique.
tbadmía.
thainia—thadniia.
tíbar.
tibo.
tiesto.
tifón.
timbal— atambor, 
lineal p.—atincar, 
tincar |).--alinear, 
tiraz bl. 
tiritaña, 
tofáo p.—tifón, 
tofano p.—tifón, 
tolda.
tolde O' tolda.
toldo'.
toldoa b.—tolda, 
tolipá p.—tulipán.

tomí c.—tomin. 
tomín.
tomina b.—tomin.
tonocí.
tora—atora.
toraqui—turquí.
torongil.
toronja.
torqu y—turquí, 
tougue.
tova c.—adobe, 
trafi.
tramogos p.— altramuz, 
tramugos c.—altramuz, 
tramuz.
tremogo—altramuz.tiv.ii p. 
trillo c.
truchimán—trujamán.
trufa.
trujamán.
írujimá v.—trujamán, 
trutximan c.—trujamán, 
truximan—trujamán, 
lucia—atutía, 
tulipá c,, m. y v.-luli- 

* pan. 
tulipán, 
tumbaga.
tumbagues v.—tumbaga.
luna.

✓

tunecí.
tunizo.
tupé.
turbánt c., m. y v.- tur

bante, 
turbante, 
turbich. 
turbit—íiirbicb. 
turch c., m. y v.—turco, 
t urci man v—trujamán, 
turco.
turgeman p.—trujamán, 
turquí.
tuthía b.—atutía, 
lutia—atutía.

u .

iialcauera—alcavera
uixefa Ci
ulema.

uvaduz.
uzera.

V.

vacarí—bacarí 
valadí—baladí. 
valadí. 
valida, 
valija.
valisia bl.—valija
vaque.
vega.
vegues V,—vega, 
veiga p.—vega, 
venda—banda, 
verahá.
verea g. y p.—vereda, 
vereda.
veredes v.—vereda, 
vesana—abesana.
visir.
visírs V,—visir, 
vizir p. —visir.

X.
xabandar p. 
xabeba—axabeba. 
xabeca—jábeca, 
xabech c. y m.- 
xábega c. y m.—jábeca, 
xáboga c.—jabeque, 
xabeque—jabeque, 
xabí—jabí, 
xabit—jabí.
¡xach! c.— ¡zas! 
xaco—̂ jaque. 
xacra c.—achaque, 
xacrt—chagrén, 
xadres p.—ajedrez, 
xadi’cz p.—ajedrez, 
xaes p. — jaez. 
xafarot c.—chafarote, 
xafarró m.—zaharrón, 
xafarron— zaharrón, 
xagrí—chagren. 
xaguáo p.—zaguan. 
xaguarcio- jaguarza. 
xaguargo v.—jaguarza.

f
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xah p.—jaque, 
xahari—jaharí 
xahariz—jaraíz, 
xairel p.—girel. 
xal c. y p.—chal, 
xalan c. y p.~chalan, 
xalma p.—xcima. 
xaloch c. y m.—̂ jaloque, 
xaloque c.—jaloque, 
xamate p.—jaquemate.
xambre p.—chambra, 
xame.
xamet—xame. 
xamete—xame. 
xamit—-xame. 
xanclc V.—chanca, 
xaqueca.
xaquemale—jaquemate.
xaquia c.—achaque.
xaquima.
xara—jara.
xara—axara.
xaraba c.—cherevía.
xaraba—xarraba.
xarabe.
xaraca—jaguarza. 
xaraQÍna. 
xarafe—xaVabe. 
xarafim p.—serafín. 
xaragLií—jaragui. 
xarahis—jaraíz, 
xarave -- xarabe. 
xárcia c.—cxartia. 
xarel p.—gire!.
xai’eta—jareta, 
xarífe p.—jerife. 
xarifo—jarifo, 
xariko bi.—axarique 
xarique—axarique. 
xariz—jaraiz. 
xarnafa.
xaroco p.—jaloque, 
xarop m.—xarabe. 
xai’opo—xarabe. 
xarouco p.—jaloque, 
xarquí v.—xirque. 
xarquia—ajarquia. 
xarraba.
xarragui—jaragui. 
xataguia.
xatxara p.—chachara, 
xaval c. y p. —chaval, 
xávega c.—jabeque, 
xech m.—jeque.

xeco p.—achaque, 
xeliz—geliz.
xelma p. 
xeloch m.—xaloque. 
xemesí—ajimez, 
xeque—jeque, 
xerafim p.—serafín, 
xia c.— chia. 
xifra c.—cifra, 
xiribia c.—cherivia. 
xirque. 
xo -so. 
xoo g.--so. 
xorca p.—ajorca, 
xorca c.
xorcia c.—xorca. 
xórquia c.—xorca. 
xorro c.—chorro, 
xucar c.—azúcar, 
xucla.
xuc p.~chué. 
xup c.—algíbe. 
xupa p.—aljaba, 
xurel.
xurriaca c.—zurriaga

Y.

ya.
yaraba—xarraba. 
yalagan. 
ydaiiitaganam. 
vimorafiz u.—almirez.

zaca p.—asequi.
zacatín.
zache g.
zacoum p.
za'cum p.—zacoum,
zaen—zahén.
zafa.
zafalraedinus bl.—zalme 

dina, 
zafar, 
zafareche.

I

zafareis:—zafareche;.
zafarí.
zafariche—zafareche, 
zafarron g.—zaharrón, 
zafeíra g.—zafería, 
zafería, 
zafío.
zafón s:.'—zahón.
z a fo ra r—z ah e ra r. 
zafra—safra, 
zafra.
zafra—azofra. 
zafran—azufran, 
zafre. 
zaga, 
zaga, 
zaga p.
zagaia p.—azagaya 
zagal, 
zagaya p.- 
zaguan. 
zaguaque.
zabalmedina bl.—zalme

dina.

azagaya

ymima. 
yriam p. 
ysnedrí.

zahara. 
zahareño, 
zaharí—zafarí, 
zaharrón, 
zahén.
zahena—zahén, 
zaherar.z.

• zahinas.
zabacequia. zahón.
zabalaza bl.—zabazala. zahora.
zabazala bl. zahorar—zaherai
zabazallano bl, — zaba zahori.

zala. zaida.
zabida. zaida.
zabila—zábida. zaino.
zabila b.—acíbar. zaino.
zabilá b.—zábida. zajareño.
zabra—azabra. zajarí—zafaií.
zaburro p. zalá—azalá.
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zalagarda, 
zalama, 
zalamelé, 
zalea—azalea, 
zalema—zalama.
zalla—azalea.
zalla—azalá.
zalmedina.
zalona.
zamacuco.
zambel—zambra.
zamboa.
zambra.
zambra.
zambuco p.
zambugeiro p. — acebu 

che.
zambujo p.—acebuche.
zamor bl.
zanácata.
zanahoria.
zanca.
zancoa b.—zanca, 
zandia—sandia, 
zanefa. 
zángano, 
zapata.
zapatá b.—zapata, 
zapato—zapata, 
zaque.
zaque—acequí. 
zaquiá b.--zaque, 
zaquífa—azaquifa. 
zaquizamí, 
zara.
zarabatana—cebratana, 
zarabia—carabia. 
zaradic—carádion. 
zaragata.
zaragatóa p.—zaragato

na.
zaragatona.
zaragollac b. — zaragüe

lles
zaragüelles.
zaranda.
zaratan.
zaratan.
zaraza.
zarbatana—cebratana.
zarca.
zarca.

zarcáo p .- azarcón, 
zarcillo.
zarelo p.—ceroules. 
zarelus bl.
zargatona— zaragatona.
zargo p.
zarja—azarja.
zarra p.—jarra.
zarracatín.
zarria.
zarria b.-—zarria, 
zarzahan. 
zarzillo—zarcillo.
¡zas!
zata.
zatalí.
zatara—zata, 
zavalachen bl. 
zavalchen bl. — zavala- 

chen.
zavalmedina — zalmedi

na.
zavazogue—cevacogue. 
zavra p.—zabra. 
zayen.
¡zaz! p.—¡zas! 
zebratana—cebratana, 
zcca—Ceca, 
zedoaria.
zedoéira p.—zedoaria. 
zeduaria p.—zedoaria. 
zegrí.
zeitin—aceituní. 
zeituní—aceituní. 
zemime. 
zenit—cénit, 
zenith— cénit, 
zequí—cequí. 
zequia g.—acequia, 
zequim p.— cequí. 
zeramne—cerome, 
zcrbo p.
zero c. y p.—cero 
zerumbot—zurumbet. 
ziana p.—cianí. , 
zimbara—címbara, 
z i mb ar ra—c imb ara. 
zingrar p. 
zirbo p.—zcrbo. 
zirgelim p.—aljonjolí, 
zoca— azogue, 
zoca.

zocaire.
zocato.
zocayre c.- -zocaire 
zocco it.—zoca, 
zoccus bl.—zoca, 
zofra.
zofra—azofora.
zogoibí.
zoina p.
zoltaní.
zoma—zuniaa.
zomorda—somorta.
zog—azogue.
zoque—azogue,
zoquete.
zoquete
zorame—cerome. 
zorongo, 
zorra p.—jorro, 
zorra.
zorraguc p.^zurrifiga 
zorrilla—zorra, 
zorroa b.—zurrón, 
zorron—zurrón, 
zorzal.
zozarra b.—zorzal, 
zúa—azuda, 
zuavo.
ZLibelcha b. 
zubia.
zucach V.—asucach. 
ZLicre—azúcar. 
zuda—azuda, 
zúlame p.—cerome.

azuna.
-zupia.

zulaque, 
zuniaa 
zumaque 
zumo, 
zuna bl.- 
zapea b.- 
zupia, 
zupo. 
zuraine— 
zu ro—zara, 
zarpea b.—zupia 
zurradla 

cha.
zurriaga, 
zurrón, 
zurumbet. 
zurümí.

cerome.
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FÉ DE ERRATAS.

P á g . L ili. Dice. Léase.

6 21 ¡3vipu).7o?
23 31 intérpretes Intérpretes
24 25 Bochtor Bocthor
32 28 sicula secula
39 6 elipse elipsis
43 6
51 8

iJLíí,̂  L̂x.v̂ j| lÍLüíj
LÍ̂XÁE. SaIc.

53 7 ceu s seu
60 22 Oliver Olivier
63 16 noche noches
68 18 (̂.yyiPsp!.
72 32 introducción Introducción
86 33 962 562
89 12 8 ,A*:S\.J 1

107 25 albatara albadara
)) 26 butara budara
» 27 baytar, badr baydar, badr

108 27 Flores Florez
111 15 PoLiY9al.¡j.ov Poutp9aX¡j.ov
112 12
120 5 albórvola albórbola
121 20 siglo VI siglo VI de la hégira
» 21 La voz alcafar La voz J.áXJI alca/el

123 9 Cartax Cartas
» 25 Sltc/IoÍ? SmXoí?

125 15 Alcaiceria Alcaeceria
134 17 xapTYi; XápTYis
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Pdg. Lili, L>íce. Li

135 22 qLaXJI jji qLaXJI jji
139 25 N'j* ̂  j

140 24 Co-lumela Columela
149 34 , ¡JLsl/líXwTOc; p.eX)̂ ÍAcoToc

TT̂Tl̂ ía164 26 'TT/lTî ía '
165 26 ¿7i:iXTi(|;ía £7ct.)irî pía
166 7
172 25 aÁípoí aXtpo?
183 35 uxia oúyxía
192 19
200 10 a aquis aliquis
206 33 sÁ:si.iaJI ahnatahana uLLJI almc
209 34 almarjal almarcha
214 27 [AapysXXwv [jiapy£XX(.ov
218 30 Alhachchá Alhaxxá
222 34 J *
224 23
233 27 almofala almofada
237 2 álp-upí? áXjAÛí?

Xtixuóoi;240 12 XtiXUOO?
» 34 Ü̂J"*

247 2 aXwTcexoupo? aXwTxéxoupo;
» 8 vadum vadunt

252 12 Xrfpoc Xd¡3o!;
256 18 [AáXay¡ji,a p.áXayp.a
)) 19 » 4»

260 154 almotalefe almotalaf
270 1 ĵ /L:sül

épyáxri épyKTTi277 18
» 23 » »

282 9 arracada arráca1)) 21 Habitch Habicht
287 16 arraquive arraquibe
301 28 XV X
814 11 acuñada en los años 540 acuñada e 

los años 5
316 12 azeche aceche
» 33

>  '

en

«  4

ÍW

» <

'/i
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Pdgf. L in . D i ^ e .

L éase

327
330
332

8
6

20

Lib. II, p. 61).
Jalican

Lib. IÎ  p. 61) se lee; 
Jallican

339
350

33
13

vocablo lat. parcela
■¡S.Í.L

vocablo-b. lat. parcella
f 4

367
391

32
28

j'íp'ny Uaduquin Dipny tmduquim

404 23
412 10
432 36
444
447
453

35
13
13

467
470

21
3

^?j£^jarifo

marfil
remitorium

didendo

harif

i>jX.W
alfil
mitorium
JilJl
dicendo

»
474
487
488
»

18
25 
23 
15
26

ŝ Lá/a
antigua 
una n

antiqua 
una L

mt<35r, «3V 
Dipny, pnv
d é l p o r  lay

»
492

34
5

sarafi

Dipnv, pnv 
dei Í por l a /

»
496

14
6

Ui=vJI
safari 
L¿.|J

mbiu ibto

504 15
507
527
541

14
10
1

*  *  •

tonosi
Cate

«  •  *

tonesi
Cata
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