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LO S APELLID O S:
orige n, e volución y  transm is ión

A lo largo de  todos e stos  años de  inve stigación 
m e  h e  e ncontrado una gran dive rs idad de  
ape llidos de ntro de  m i h istoria fam iliar. H e  ido 
de scubrie ndo com o éstos  sufrían 
transform acione s  e n e l transcurso de  las 
ge ne racione s, com o cam biaban tam bién su 
ortografía, m uch as  ve ce s  de  form a accide ntal, 
por llam arlo de  alguna m ane ra, pue s  e n un 
m ism o docum e nto e l e scribano e ra capaz de  
e scribir e l m ism o ape llido de  dos  o h asta tre s  
form as  distintas  (cam biando “b” por “v”, “c” por 
“z” o “q ”, con h ach e  o s in e lla, colocando una 
“de ” por m e dio y q uitándola e n e l re nglón 
s iguie nte ).  D e  todo e sto h e  ido sacando 
algunas conclus ione s  y re alizando s e ncillas 
re fle xione s  q ue  cre o pue de n inte re sar a otras  
pe rsonas y ayudarle s  a conoce r algo m ás  
sobre  cuál e s  e l orige n y cóm o h a s ido la 
e volución de  los ape llidos q ue  h oy e n día 
portam os e n nue stro nom bre . 

En prim e r lugar h abría q ue  re cordar q ue  la 
ne ce s idad de  ide ntificar a alguie n cuando otro 
s e  re fe ría a él tuvo q ue  surgir cas i al com ie nzo 
de  la h istoria, por lo q ue  no h abría m ás  
re m e dio q ue  de s ignar a cada pe rsona con un 
nom bre  q ue  lo dife re nciara de  los de m ás. En 
un principio lo norm al s e ría usar un solo nom bre  
y salvo contadas e xce pcione s, com o e s  e l 
caso de  la cultura rom ana, e sta costum bre  s e  
e xte nde ría h asta bie n e ntrada la Edad M e dia. 
Fue  durante  ésta cuando, a la h ora de  re gistrar 
e scrituras  u otros  docum e ntos  notariale s, s e  
com e nzaría a cons ignar un doble  ide ntificador. 
As í, junto al nom bre  re cibido e n e l bautism o 
(nom bre  de  pila o pre -nom bre ), a m e nudo s e  
anotaría la e xpre s ión q ui vocant (a q uie n 
llam an), de talle  q ue  con e l tie m po s e  iría 
ge ne ralizando. 

El apodo o m ote , q ue  por otra parte  s e guro s e  
h abía usado de sde  s ie m pre  al m e nos  e n e l 
trato cotidiano, e m pie za a apare ce r con 
as iduidad e n los docum e ntos  oficiale s, sobre  
todo com o una ne ce s idad para ide ntificar s in 
lugar a dudas a un individuo de ntro de  su cada 

ve z m ás  num e rosa com unidad. Se guram e nte  
e ste  tráns ito s e ría le nto y cas i im pe rce ptible , 
apare cie ndo paulatinam e nte  con m ás  
fre cue ncia anotado junto al nom bre , e l 
ape llido (s e gundo nom bre  o co-nom bre ) e n 
cualq uie r docum e nto oficial o e cle s iástico. Con 
e l transcurso de l tie m po e sta costum bre  s e  iría 
afianzando, h asta q ue  los ape llidos lle garon a 
adq uirir un carácte r h e re ditario. Sobre  todo con 
la im pos ición por parte  de  la igle s ia, a partir de  
1564 tras  e l Concilio de  Tre nto, de l uso de  libros  
de  re gistros  parroq uiale s; aunq ue  son 
abundante s  los casos  e n q ue  e xistían libros  
sacram e ntale s  abie rtos  varias  décadas ante s  
de  e stas  fe ch as. No obstante , no s e rá h asta 
com ie nzos  de l s iglo XIX, con la aparición de  la 
Le y de l Re gistro Civil durante  e l pe riodo 
com pre ndido e ntre  1830 y 1840, cuando s e  
instituya de  form a oficial la de nom inación de  
una pe rsona. D e sde  e s e  m om e nto a los padre s  
sólo s e  le s  va a pe rm itir la e le cción de l nom bre  
de  pila, com ple m e ntándose  éste  con dos  
ape llidos, q ue  de bían s e r los prim e ros  de l padre  
y de  la m adre  y e n e ste  m ism o orde n. Aunq ue  
re cie nte m e nte  s e  h a suavizado e sta norm ativa 
con la pos ibilidad de  pode r inve rtir su 
colocación. M e  abste ndré de  h ablar aq uí de  la 
últim a propue sta de  cam bio para e l Re gistro 
Civil, q ue  supongo no lle gará a e ntrar e n vigor.

Por lo tanto, de sde  la Edad M e dia h asta e l s iglo 
XIX, los ape llidos s e  van h e re dando pe ro s in 
una norm a e stricta. D e  e sta m ane ra, e n m i 
inve stigación h e  ido e ncontrándom e  con 
distintos  casos  a la h ora de  re cibir e l ape llido. 

Por una parte , h a s ido fre cue nte , e n los s iglos 
XVII y XVIII, e ncontrar h ijos  q ue  h e re dan sólo los 
ape llidos de  su padre : Francisco Sánch e z 
M énde z, h ijo de  Lucas Sánch e z M énde z, h ijo de  
Francisco Sánch e z M énde z, h ijo de  José 
Sánch e z M énde z, h ijo de  Francisco Sánch e z 
M énde z; o e l caso de  Paula de  M onte s  Villalta, 
h ija de  G onzalo de  M onte s  Villalta, h ijo a su ve z 
de  Francisco de  M onte s  Villalta, q ue  fue  h ijo de  
Juan de  M onte s  Villalta; o e l de  Alonso G arcía



23

LO S APELLID O S:
orige n, e volución y transm is ión

de  Aranda, q ue  durante  m ás  de  tre s  
ge ne racione s  cada h ijo prim ogénito re cibe  
tanto los ape llidos com o e l nom bre  de  su 
padre . 

En algunos casos, sólo re cibían parte  de l 
ape llido. As í, Bibiana de  Figue roa e s  h ija de  
Be nito Rom án de  Figue roa, Juana de  Urbano lo 
e s  de  Jos e ph  Lópe z Urbano y Jos e ph a 
M e lénde z, de  G re gorio Pére z M e lénde z. 

Las m uje re s  e n algunas ocas ione s  h e re daban 
e l ape llido de  su padre  y e n otras, e l de  su 
m adre , com o las h e rm anas Jos e ph a de  Torre s  
y Francisca de  la Bande ra, h ijas  de  Be rnabé de  
Torre s  y de  Francisca de  la Bande ra. 

D e stacar q ue  durante  e l s iglo XVII h e  
e ncontrado de  form a re ite rada m uch os  casos  
e n q ue  s e  saltaba una ge ne ración, re cibie ndo 
las niñas  e l nom bre  y ape llido de  su abue la: Flor 
de  O lm e do e ra nie ta de  Flor de  O lm e do q ue  a 

su ve z lo e ra de  Flor de  O lm e do; Be atriz de  
Z apata re cibe  nom bre  y ape llido de  su abue la 
Be atriz de  Z apata; al igual q ue  Juana de  Ulloa y 
M e lch ora de l Valle  q ue  lo h e re dan de  sus  
abue las re spe ctivas; por su parte , Lucía Pére z 
de  Ávila, e ra h ija de  D ie go Lópe z de  la Calle  y 
de  Juana Lópe z, pe ro re cibe  e l ape llido de  su 
abue la pate rna M aría de  Ávila, son algunos 
e je m plos e ntre  otros  m uch os. Aunq ue  a ve ce s  
tam bién ocurría lo m ism o con los h om bre s : 
Alonso de  M e dina e ra h ijo de  Pe dro de  
Villalobos y nie to m ate rno de  M e lch or de  
M e dina; Francisco de  Bustam ante , h ijo de  
G aspar de  Palm a y de  Ana de  Bustam ante , e ra 
h om ónim o de  su abue lo Francisco de  
Bustam ante ; Antonio Sánch e z de l Pozo, h ijo de  
M arcos Be rnal y de  M argarita Xim éne z, h e re da 
nom bre  y ape llidos de  su abue lo q ue  s e  
llam aba igual y, e n e l caso de  Roq ue  G ue rre ro, 
éste  re cibe  e l ape llido de  su abue la pate rna 
Joana G ue rre ro.

D oña M aría de  Salam anca y Jacinto M e rch án de  Ve ra, h e rm anos  
(AH PM : 20.6.1624)

Por todo e sto, no h a s ido raro e ncontrar 
abundante s  casos  de  h e rm anos q ue  no te nían 
los m ism os  ape llidos. As í ve m os  q ue  Juana de  
Ulloa e s  h e rm ana de  Antonio Barba Coronado; 
tam bién son h e rm anos M aría de  Salam anca, 
Jacinto M e rch án y M agdale na Abo, y Francisca 

M ath e os  de  Re los illas lo e s  de  G raciana 
M ath e os  y Este la; Juana de  Linare s, M aría 
Xim éne z, Francisca Espe jo y G e rónim a Re ina 
son h e rm anas; Inés  M acías  e s  h e rm ana de  
Juana G onzále z, la prim e ra re cibió e l ape llido 
de  su padre , Pe dro M acías, m ie ntras  q ue  la
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s e gunda h e re dó a su abue la, q ue  s e  llam aba 
tam bién Juana G onzále z; Francisca de  Ayllón 
e s  h e rm ana de  Lucía M uñoz de  G uzm án, lo 
m ism o q ue  G racia Lópe z lo e ra de  M arcos 
Be rnal; M aría Ne bros, com o su m adre , e s  
h e rm ana de  Ana Vivar, q ue  e ra e l nom bre  de  
su abue la; s ie ndo tam bién h e rm anos Francisco 
de  la Rubia, Andrés  G onzále z de  la Rubia y 
Le onor Juáre z, nom bre  y ape llido q ue  re cibe  de  

su abue la; tam bién son h e rm anos Pe dro G arcía 
D urán, q ue  s e  llam a com o su padre  y su 
abue lo, y Joan Pére z Brasa, q ue  e s  nie to por 
líne a m ate rna de  M e lch or Lópe z Brasa; y de  la 
m ism a m ane ra lo son tam bién M ath ías  
Fe rnánde z Rom án de  Figue roa, Francisca 
Rom án de  Toro y Pe dro Rom án Corvino de  
Figue roa.
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Nuño G óm e z de  Le pe  
(AH PM : 16.9 .1616)

Nuño G óm e z de  Atie nza 
(AH PM : 9 .8.1639 )

Q uie ro de stacar q ue  e n algunos casos  h e  
h allado q ue  s e  le s  daba a los h ijos  los ape llidos 
de  sus  padrinos  o de  algún otro fam iliar, cas i 
s ie m pre  por razone s  de  h e re ncia de  
m ayorazgos, lle gando incluso a lo largo de  su 
vida a cam biars e  los ape llidos, com o pudo s e r 
e l caso de  Be nito Rom án, h ijo de  M ath ías  
Fe rnánde z Rom án de  Figue roa y de  
M agdale na Fe rnánde z de  la Pue bla, q ue  e n las 
prim e ras  e scrituras  q ue  h e  localizado apare ce  
com o Be nito Rom án de  Pue bla, pasando 
de spués  a firm ar com o Be nito Rom án de  
Figue roa; e l caso de  Catalina Rodrígue z, por su 
m adre , q ue  acabará firm ando com o Catalina 
Cruzado de  Figue roa, ape llido pate rno; 
as im ism o, años m ás  tarde  su h ijo q ue  e n sus  
prim e ras  e scrituras  firm ará com o Alonso de  
M e dina, igual q ue  su padre , te rm inará por 
de nom inars e  Alonso Cruzado de  Figue roa, 
re cibie ndo e l m ayorazgo de  su ram a m ate rna; 
y por últim o, e l caso de l re gidor Nuño G óm e z 
de  Le pe , q ue  as í firm aba e n sus  prim e ros  años 
al s e r h ijo de l tam bién re gidor don Luis  de  Le pe , 
q ue  pronto cam biará su firm a por la de  Nuño 
G óm e z de  Atie nza, por su fam ilia m ate rna. 

Pe ro a m e dida q ue  nos  vam os ace rcando a la 
época actual, s e  va convirtie ndo e n lo m ás  
h abitual e ncontrar com o los ape llidos son 
h e re dados de  form a dire cta de  padre s  a h ijos  y 
s in sufrir alte racione s  poste riore s.

O tro caso a de stacar s e ría e l de  los cam bios  
q ue  h an sufrido los ape llidos e n su form a de  
e scritura, ya s e a al adaptars e  a la ortografía de  
la época o, incluso, provocados por e l nive l 
cultural de  la pe rsona e ncargada de  h ace r los 
re gistros. As í, ape llidos com o Jim éne z, M e jías  o 
Rojas, h an de rivado re spe ctivam e nte  de  
Xim éne z, M e xías  y Roxas, aunq ue  e l prim e r 
caso tam bién apare ce  e n ocas ione s  com o 
G im éne z; e volucionando tam bién Xoyos  y H il 
h asta conve rtirs e  e n H oyos  y G il. O tros  ape llidos 
com o Bázq ue z, Carabante s, Abilés o Pabón, 
h an ido cam biando con e l tie m po la “b” por 
“v”. M as ías, Be ze rra y Braza s e  h an transform ado 
e n M acías, Be ce rra y Brasa; transform ándose  
e n otros, com o G odoi, Anaia y de  los Re ie s, la “i 
latina” e n “y grie ga”; te rm inando por pe rde r la 
“h ” ape llidos com o M ath e os  y H arana. Un caso 
curioso e s  e l de  la e volución sufrida por e l
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ape llido de  orige n francés Sabatèe  q ue  
prim e ro s e  transform ó e n Sabate r, lue go e n 
Salbatie r q ue  cam biaría a Salvatie r, para 
te rm inar convirtiéndos e  e n Salvatie rra. O  e l de  la 
e volución h asta e l ape llido Ríos  de sde  Pe dro 

M artín, q ue  pasando por H e rnánde z de l Río y 
M artín de l Río, s e  q ue daría m ás  tarde  sólo e n 
de l Río para concluir a finale s  de l s iglo XIX 
convirtiéndos e  e n Ríos.
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Be nito Rom án de  Pu e bla 
(AH PM : 14.4.1623)

Be nito Rom án de  Figu e roa 
(AH PM : 15.6.1628)

Para finalizar e sta s e ncilla re fle xión sobre  los  
ape llidos  voy a h ace r una bre ve  re fe re ncia a 
sus  pos ible s  oríge ne s. Está claro q ue  los  
prim e ros  ape lativos  te ndrían q ue  e star 
re lacionados  con alguna particularidad 
e spe cial de  la pe rsona, y as í e ncontram os  q ue  
la proce de ncia de  los  ape llidos  pue de  s e r 
m uy dive rsa. Algunos  surge n de  circunstancias  
pe rsonale s  de l portador (M ore no, de  la 
Rubia...); otros  de l oficio, cargo o s ituación e n 
su vida social (G ue rre ro, Te rne ro...); con 
fre cue ncia indican la localidad de  
proce de ncia o e l lugar donde  re s ide n (de l 
Castillo, de  la Ve ga, de  Alm one ste r, Laguna, 
O caña...); aunq ue  q uizás  los  m ás  fre cue nte s  
s e an los  patroním icos, s ie ndo form ados  e n 
caste llano ge ne ralm e nte  añadie ndo e l sufijo -
e z (G onzále z, h ijo de  G onzalo; G utiérre z, h ijo 
de  G utie rre ; Xim éne z, h ijo de  X im e no; 
Enríq ue z...). D e  todas  m ane ras, s e a cual fue s e  
la proce de ncia de  cada ape llido, e n bre ve  
tie m po iría pe rdie ndo su s ignificación 
originaria, rom piéndos e  e n tan sólo algunas  
pocas  ge ne racione s  cualq uie r asociación con 
e l m otivo q ue  die ra orige n a éste , lle gando as í 
a nue stros  días.
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