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TOPONIMIA BAÑOLENSE 
Y SU E T I M O L O G Í A 

por Jaime MARQUES CASANOVAS 

IMPORTANCIA DE LA TOPONIMIA 

Es bien conocida la impor tanc ia que para la 
H is tor ia t iene la Topon im ia , dado que los nom
bres de lugar son los que permanecen más inal
terables a lo largo de los siglos y se resisten 
tenazmente a desaparecer o a modi f icarse por 
i n f l u j o de las sucesivas cu l turas y dominac iones 
de sus habi tantes. 

Los nombres p re r romanos abundan todavía 
bastante en nuestra región y const i tuyen un pre
cioso legado al par que un mensaje, a menudo 
indesci f rable para nosotros, de los p r im i t i vos 
pobladores de una comarca. Más abundantes 
son todavía los nombres lat inos, heredados de 
los colonizadores romanos, que a lo largo y a 
lo ancho de nuestra prov inc ia establecieron sus 

vil.las o casas de campo que o r ig ina ron muchos 
pueblos y masías de nuestros mismos días. Pero 
también los vis igodos, los árabes y los f rancos 
nos de ja ron un val ioso tes t imonio de su cu l tu ra 
con nombres de lugar que más o menos mod i 
f icados han llegado hasta nosotros. Urge la tarea 
de registrar tales nombres antes que el progre
sivo abandono del campo y la desapar ic ión de 
ciertas profesiones y a f i c i o n e s — t a l e s como las 
de los pastores, cazadores y pescadores — y la 
mob i l i dad de la poblac ión actual consumen la 
pérd ida i r reparab le de tales elementos del len
guaje. 

ETIMOLOGÍA 

La Et imología es la ciencia que nos desci fra 
el s igni f icado de los nombres registrados por la 

41 



•i 
• . 

-Á 

1 

wmií ^^^^^^^^^Twj^ »ki 

. ^ 

IgMgMQ 

Í*J|]ilBBÉ 

Hgim&^^gM 

1 
i&¿£¿»^ 

+ 

"j3 

fl '̂..' ̂ K 

-3 

l'f'.TÍíj f/f'/ ínf/o <fr fiañolus dvs-
(If Can Morgaf. Las crucva 
iiidicun df izqu icrda a dcrr-
clia ('} "Cap di' Bou" id 
Moiiüslvrio ti Slíi. Marítf 
dids Tiirrrs. 

Topon im ia ; es el maestro que nos in terpreta el 
mensaje conten ido en aquellos nombres legados 
por sus p r i m i t i v o s moradores o por aquellos 
que en su t raba jo i m p r i m i e r o n una huella cons
t ruc t iva en el paraje o le a t r ibuyeron una nueva 
f unc ión . 

Por ello creemos prestar un señalado favor 
a la H is tor ia de nuestras comarcas recogiendo 
amorosamente su topon im ia y t ra tando de in
terpre tar la con la posible exac t i tud . 

Empezamos hoy por la topon imia del té rm i 
no mun ic ipa l de Bañólas con án imo de prose
gu i r la fTiisma labor relativa a otras poblaciones 
de nuestra p rov inc ia . 

BAÑÓLAS 

Las grafías más ant iguas que designaron el 
nombre de Bañólas son Baniolas ( 8 2 2 ) , Balneo-
las ( 8 ó 6 ) , Balniolas ( 8 7 8 ) , Bagnola ( 9 2 3 ) , Bai-
neolis ( 9 3 5 ) , Banyolas ( 9 9 ó ) , Ballneolas ( 9 7 7 ) 
y Balneolus ( 1017) . Son var iantes del vocable 
la t ino Balneolae, ya ut i l i zado por Cicerón con 
el s ign i f icado de pequeños baños. Está f o rmado 
de la raíz bain y del su f i j o d i m i n u t i v o olus. La 
misma raíz aparece en el lat ín balneum y bali-
neum y en el gr iego balaneion. Por la d i f i cu l t ad 
de p ronunc ia r el g rupo consonant ico In , en el 
lat ín vulgar el vocablo balneum der ivó a ba-
neum, de donde las lenguas románicas han to
mado sus equivalentes baño, bany, bain, bagno, 
banho, etc. 

Valencia, Baleares, Rosellón y otras regiones 
t ienen topón imos de la misma raíz, como Ba-
nyols, Banyoles, BanyuU, Banyul, etc. 

En la Edad Medía, en que el lat ín der ivó a la 
lengua vernácula, la palabra balneum, además 
del signif icado de baño, rec ib ió también el de 
fuente pública, pero no sabemos que se apl icara 
a un estanque o lago natura l de grandes d imen
siones, Por ello creemos poco probable que nues

tra c iudad tomara del lago su e t imología , como 
algunos autores han sugerido. 

Parece, pues, que el nombre de Bañólas, pro
viene de un p r i m i t i v o establec imiento de baños 
semejante al que se ha descubier to en la Dehesa 
de la Cocosa (Bada joz ) y al de Centelles (Ta r ra 
gona ). 

El texto m i smo del d ip loma de Ludov ico Pío 

del año 822, donde se halla por p r imera vez el 

nombre de Bañólas, excluye el s igni f icado de una 

gran extensión de ter reno, pues se refiere a 

aquel para je reducido donde el mon je Bon i to 

halló las ruinas de un templo ant iguo y edif icó 

su monaster io inc ip iente. Este para je se hallaba 

en el comienzo del río Terri y debía de co inc id i r 

con la actual iglesia de San Esteban, Que el lago 

no d io el nombre al para je , lo indica el hecho 

de que en documentos del siglo X todavía el lago 

se designaba con el nombre de Gurgite de Ama
ta, lago de Mata , apareciendo así v incu lado a 

Mata con preferencia al m i smo Bañólas, 

LA DRAGA 

Mas, dado que Baniolas en la edad media sig
nif icaba Fuente púb l ica , no descartamos una hi
pótesis según la cual gran par te del agua del lago 
se escurría hacia la depresión del terreno llama
do la Draga, donde desaparecía por un álveo sub
terráneo para af lorar más abajo en f o rma de 
fuente caudalosa que or ig inaba el río Te r r i . El 
nombre de Draga se relaciona con la leyenda de 
San Mer , que d io muer te al Dragón, local izado 
en la Draga. 

Esta expl icación es congruente con el dato 
consignado en el d i p l oma del año 822, de hallar
se el monaster io ín capite Slerrie, en la punta 
del Te r r i , y con el de l lamarse Baniolas, en el 
sent ido de fuente púb l ica . 
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TURERS 

Un to|*iónimo impo r tan te y ant iguo de Baño-
las es el de Turers, que ha l lamado la atención de 
h is tor iadores y et imologistas, El lugar designado 
con este nombre se ext iende desde la iglesia de 
Santa María hasta la plaza donde exist ió el por
tal de entrada de la c iudad. La grafía lat ina es 
Turario. A lguien ha quer ido re lac ionar lo con el 
nombre de Tor re , a lud iendo a las que guardaban 
el por ta l de entrada de la c iudad. Constans lo 
relaciona con la raíz p re r romana tur, que indica 
elevación de ter reno, o con la voz lat ina thu ra r io , 
comerc iante de incienso. 

El s igni f icado de mon t ícu lo conviene a la 
conf igurac ión del terreno, pero creemos que le 
viene del latín medieval Turario^ turanio, tora-
nus, turonus, turo, atestiguados en muchos do
cumentos con el s igni f icado de mont ícu lo y con 
el de terraplén con que se bordea o valla un cam
po y sirve de camino o vereda entre dos par
celas, 

De esta misma raíz deriva el nombre catalán 
turó con el s igni f icado de mont ícu lo . Así, pues, 
los monjes repobladores de Bañólas, l lamaron 
Turers a este paraje por su elevación, d is t in 
guiéndolo del de Bañólas, en donde radicaba el 
monaster io . 

CAP DE BOU 

Cap de Bou es una punta del lago que m i r a 
al NE. Creemos que es el m i smo paraje que los 
p r i m i t i v o s documentos designan con el nombre 
de capite stagní, cabeza o ex t remo del lago. El 
nombre de Bou prov iene del manso Bou, que 
ex is t ió allí cerca según consta en afrontaciones 
del manso Te ix idor del Terme. 

GUEMOL 

Guémol es un para je s i tuado al Sur de la 
c iudad, muy edif icado actua lmente, que ant igua
mente fue pantanoso y por él c i rcu la uno de los 
c inco canales que manan del lago y desagua en 
la r ibera de Camós. 

Desde el año 957 existía en este lugar una 
iglesia dedicada a San Pedro. Era una vi l . la o 
un idad de explotac ión agrícola, donada en esa 
fecha al monaster io de Bañólas por el ob ispo 
A r n u l f o : Villa Agemalo; en 1017 aparece con la 
grafía Agemal; en l 08ó se escr ib ió Agemol; en 
1263 se ci ta el canal o a r royo que salía del lago: 
«r ivus de stagno egrediens qu i d i c i tu r d'Agemel; 
en 1339 se halla con la grafía AgimilHo; en los 
catálogos de iglesias de la Seo y del ob ispado se 
llamaba en el siglo X IV Gamo!, Gamel y Agamello 
y por f in en los siglos XVI y XV I I se cita ya con 
los nombres de Guemoil y Guémol. 

La var iedad de grafías ha sido causa de va
riadas interpretac iones del nombre . M n . Cons
tans sugi r ió el s igni f icado de Ager malus o Ager 
millio, campo malo o campo de m i j o . No satis
face tal e t imología porque n ingún documen to 
cont iene la letra R ni la sílaba RO necesaria para 
el e lemento Agro de aquel nombre compuesto. 

E, Moreu Rey p ropone t ím idamente der iva r lo 
del an t ropón ímo germánico Aganbold. 

Mnr . An ton io Gr iera índica la et imología de 
Aqua mollis con la sola evoluc ión de la O hacía 
A / E oscuras, que es típica del catalán pre l i te ra-
r io . Guémol sería pues un Alguamoll, t ier ra pan
tanosa. 

Nosotros proponemos la in terpretac ión de 
Aqua mala, agua mala, en oposic ión al t é rm ino 
Bonaigua y Aiguabona, agua buena. En efecto, el 
e lemento aga, agüe, agui, age, que hallamos en 
las grafías más ant iguas y los de ga, gue de las 
más recientes ind ican c laramente la palabra aqua 
del la t ín, La misma evoluc ión notamos en Gualta 
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der ivado de Aqua alia, en Gulalbes, der ivado de 
Aquas albas; en Gualba, de Aqua alba; Igualada, 
de Aqua lata, etc. 

El segundo elemento malo de las grafías más 
antiguas se halla muy repet ido en la topon imia 
ant igua en nuestra misma prov inc ia y no es da
ble suponer que s iempre lo p ronunc ia ran o es
c r ib ie ran defectuosamente nuestros antepasados. 
Así el valle de Castelló de Ampur i as , Ví lanova y 
Perelada se llamaba Valle Mala en el s ig loX I ; en 
977 se c i ta una Villa Mala cerca de Besalú. Jun to 
a Ripoll en el siglo once se ci tan los topón imos 
Arca mala, Riva mala y Mata mala; en 978 había 
en Maya de Moncal un to r ren te l lamado Agemalo, 
y bien cerca de Guémol hallamos el to r rente Malo 
c i tado como l inde de una f inca de Pu ja rno l . 

•k •!: * 

FONT PUDOSA 

Font Pudosa es un b a r r i o nacido a la vera 
del manant ia l de agua sul furosa conocida con 
este m ismo nombre . Desde el año 1419 se hallan 
not ic ias documentales de este paraje y el uso de 
sus aguas medicinales consta desde 17ó5. La ex
p lo tac ión ar t i f ic ia l de las mismas data de media
dos del siglo pasado. 

BASSEDAS 

Entre Guémol y Font Pudosa se halla el mon
t ículo l lamado Puig d'en Colomer , que actual
mente se está edi f icando ráp idamente y cuyas 
viv iendas gozarán de una vista admi rab le sobre 
el lago y sobre la c iudad de Bañólas y sus con
tornos. An t iguamente se l lamaba Puig de Basse-
das, y de ello ha deduc ido Rafael Tor ren t O r r i 
que en este para je deb ió de ex is t i r la ant igua 
c iudad de Besseda c i tada por Pto lomeo. Creyó 
ver algún ind ic io de ella en algunas piedras si
tuadas en el borde del mon t í cu lo . No es conv in
cente la ubicac ión propuesta ya que en las tie
rras removidas recientemente para las construc
ciones y solares no se ha hallado resto alguno de 
la supuesta c iudad. 

MATA 
El ba r r io de Mala o la calle de Mata , recibe 

el nombre del pueblo inmed ia to de Mala . Este 
topón imo es uno de los más p r i m i t i v o s de la co
marca y se halla muy repet ido en la documenta
c ión ant igua. Se ha conservado en muchos pue
blos y parajes y también ha dado nombre a l ina
jes de alguna impor tanc ia h is tór ica y genealó
gica. 

No están de acuerdo los et imologis tas acerca 
de su or igen y signi f icado. Molí cree que es una 
palabra pre indoeuropea, y le da el signif icado 
de cubierta. M r . Gr iera la considera también pre-
romana y le da el s igni f icado de bosque. Raimun
do de Miguel sospecha que es de or igen hebreo. 
J. Corominas la traduce por bosque espeso. Para 
E. Moreu-Rey es un paraje reducido y b ien del i 
m i tado pob lado de árboles de una misma especie. 

En el lat ín clásico la palabra Matta se emplea
ba con el signif icado de estera hecha de juncos; 
como ad je t ivo femen ino signif icaba húmedo, mo
jado o lodoso. En la Edad Media, según Du Cange, 
tenía cuat ro accepciones prn ic ipa les: a) paga 
en especie que se daba a los mol ineros por su 
t raba jo ; b) mon tón de cáñamo que se ponía de 
una vez al agua para macerar lo ; c) lápida sepul
cral o tumba , y d ) estera. Añad i remos que la 
cita documenta l más ant igua que hallamos del 
lugar de Mata es del siglo déc imo y se le designa 
con la grafía Gurgite de Amata. Dado que ese 
nombre la t ino signif ica lago^ río, canal, foso, lu
gar profundo, y que los signif icados de latín clá
sico y medieval de Matta t ienen relación con 
agua, juncos o lugar profundo, sugerimos que el 
nombre del pueblo de Mata y del vec indar io de 
Bañólas, se deben a la depresión del lugar, por 
donde se escurren las aguas del lago y del to
r rente Matamors hacia el río Te r r i . Este m i smo 
nombre del a r royo compuesto de Mata parece 
una con f i rmac ión del s igni f icado acuoso de nues
t ro vocablo. Cabe observar que también el pue
b lo de Maía juda ica se halla al borde del r ío Daró 
en una verdadera depresión del te r reno. 
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PUIG PALTER 

Puig Palter aparece c i tado en documentos 
ant iguos (a . 957) con la grafía Pugio Pultarl. La 
palabra lat ina pullarius equivale a vasija y de 
ella deriva el nombre español puchero. Ello indu
ce a creer que en el lugar se habría establecido 
un obrador de cerámica o a l farer ía. El lugar se 
llamaba as imismo Vil.la Gafarlsa, Gaffarl o laf-
ari . Esa grafía vaci lante puede relacionarse con 
la palabra castellana alfar, que signif ica también 
obrador de al farería y der iva del árabe alfahar 
que tiene el m ismo signif tcado. O t r o sobrenombre 
del lugar era Vil.la Fraudiní, que es un ant ropó-
n imo de or igen germánico que indica el poseedor 
del pred io y equivale al nombre de Frodoino 
conocido por o t ros documentos de la época. Esa 
p lu ra l i dad de designaciones revela que aquel pa
raje era verdaderamente impor tan te en los co
mienzos de la const rucc ión de Bañólas. 

LIÓ 

Lió o Alió es un t o p ó n i m o ant iqu ís imo en 
Bañólas. Desde el año 957, en que el pred io fue 
donado al monas ter io de Bañólas por el ob ispo 
de Gerona A r n u l f o , se halla c i tado con d is t in tas 
grafías en los documentos : Villare Dioni ( 9 5 7 ) , 
Alodio Leonem ( 1 0 1 7 ) , Monte Spelio ( 9 7 9 ) y en 
vernáculo se llamaba as im ismo Espelió. De ese 
vecindar io parece o r ig ina r io un jud ío conspicuo 
del siglo catorce l lamado Abrahán Lleó, baut izado 
en la iglesia de Santa María deis Turers , 

CA'N PUIG 

El vec indar io de Ca'n Puig, que desde el siglo 
XVI I ya se halla escr i to con el sobrenombre de 
Puig de la Bella Casa, se llama también Puig del 
Terme, del t é rm ino , en oposic ión al recinto ur
bano. El núcleo del vec indar io está cons t i tu ido 
por la casa for t i f i cada de Puig de la Bellacasa, 
en la cual son de ver unas ventanas góticas bien 
conservadas. 

MAS U5ALL 

El ba r r i o de Mas Usall debe su nombre al 
l inaje Usall y éste procede probab lemente del ve
c ino pueblo del m i smo nombre . 

Entre los años 1170 y 1195 d i r ig ió la diócesis 
de Gerona un ob ispo l lamado Ramón de Urusall , 
que ya antes era canónigo de esta catedra l , y pa
rece que debía ser o r i undo de esa fami l ia o del 
pueblo de Usall. En tal caso el nombre comp le to 
der ivaría de Urús y del suf i jo al , que la t in izado 
daría la f o rma Urusal io y por aféresis o sín
copa pasaría a Usallio, grafía que hallamos do
cumentada en 108Ó, a Usallis ( 1 2 7 9 ) , antes en 
su f o rma más s imple Usall ( 1 0 1 7 ) y por f in el 
Ineguaje popu lar lo t r ans fo rmó en Usay ( s . X IV 
y s igs.) . El p r imer e lemento Urus p robab lemente 
der iva del vascuence Ur otz que signif ica agua 
fría. 

Acaso este nombre , común a un pueblo de la 
Cerdaña, documentado desde 819, tenga relación 
en nuestro caso de Bañólas con un pequeño lago 
in te rm i ten te p r ó x i m o a Mas Usall, l lamado ant i 
guamente de Cuguciago ( 9 5 7 ) Cutzach, Cursac, 
escr i to en el año 1086 con el ra ro vocablo de 
Cucugcag. 'Un a r royo de Gerona, af luente del 
Oñar, tuvo este nombre de Cugusac, que se per
petuó en una calle hoy desaparecida. Esa coinc i 
dencia revela que este topón imo p r i m i t i v o ha de 
tener relación con el agua, pero no hemos pod i 
do aclarar su or igen y e t imología. J. Corominas 
cree que Cutzac es de or igen romano. El lago 
ind icado, se llama también Estany de Cadevall y 
Estany d'En Ordís por su p r o x i m i d a d a los man
sos de estos nombres . 

Habida cuenta de que la graf ía más ant igua 
del pueblo y del vec indar io es Usall, apuntamos 
con Mnr . A. Gr iera la pos ib i l idad de que proceda 
del nombre la t ino vassallo, en castellano, vasallo. 
Lo indicamos a t i t u l o de con je tu ra , porque care
cemos de datos documentales. 
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