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El ape llido G ila

Este  ape llido e spañol, q ue  e n su m ayoría 
te ne m os  por de  orige n s e goviano y jae nés, 
pare ce , al m e nos e n su m ayor parte , de  los 
llam ados m atroním icos, e s  de cir, de rivaría de  
tom ar por ape llido e l nom bre  de  la m adre  o, 
m ás  difícilm e nte , su ape llido. G ila e s  e l 
fe m e nino de  G il y tanto pue de  s e r nom bre  de  
pila com o ape llido, pue s  antiguam e nte  –e n las 
e dade s  M e dia y M ode rna– e ra com ún e n 
España q ue  la h ija de  alguie n llam ado G il s e  
ape llidase  G ila. No obstante , algunos e studiosos  
opinan q ue  e l ape llido proce de  dire ctam e nte  
de  un antiguo nom bre  de  bautism o (G ila, 
G is ila), probable m e nte  ge rm ánico y de rivado 
de  la m ism a raíz q ue  los nom bre s  y ape llidos 
G ilabe rt y G ilbe rto: e l radical ge il, q ue  
s ignificaría e xube rante , voluptuoso, ardie nte , o 
bie n gisal, re h én, o gisil, fle ch a. Y aun h ay 
q uie ne s  h an visto e n él, con m e nos 
fundam e nto, e l nom bre  Agila, q ue  lle varon dos 
re ye s  vis igodos (549 -555 y 710-716). En todo 
caso, cons ide ram os q ue  e l núm e ro de  
e spañole s  cuyo ape llido pue de  proce de r de  
e stos  nom bre s, o de  otros  com o Egila, s e ría 
m ínim o, s i e s  q ue  h ay alguno.

G il:  orige n  y  s ignificado. Antropónim o  de  
orige n francés –G il e n prove nzal, G idi y G ili e n 
otras  parte s  de l sur de  Francia y G ille s  e n francés 
e stándar–, su uso s e  e xte ndió por España e n la 
Edad M e dia de bido a la de voción a San G il (o 
San Egidio), e rm itaño de  los s iglos VI y VII cuya 
le ye nda dice  q ue  e ra un rico h e re de ro 
ate nie ns e  q ue , tras  re partir sus  bie ne s  e ntre  los 
pobre s, pe re grinó a Rom a y lue go s e  e stable ció 
e n un bos q ue  de  la de s e m bocadura de l 
Ródano (Prove nza), donde  h abría fundado un 
m onaste rio. Algunos lo ide ntifican con e l abad 
Ægidiu s q ue , e n e l 514, h abría acom pañado a 
Rom a al notario «M e s s ie n» para ve r al papa 
Sím aco, por e ncargo de  San Ce sáre o de  Arlés. 
O tros  cre e n q ue  vivió, m ás  o m e nos, e ntre  e l 
640 y e l 720. El culto a San G il s e  difundió 
m uch o por e l sur de  Francia de sde  q ue , a 
principios  de l s iglo X, un m onje  de l citado 
ce nobio (Saint G ille s  du G ard) e scribie ra su vida.

Ade m ás, la ve ne ración al santo h a e stado 
vinculada a varias  le ye ndas, dos  de  las cuale s  
lo re lacionan con la España vis igoda. La 
prim e ra, con e l re y W am ba (672-680), cuyo 
re ino s e  e xte ndía tam bién por parte  de l sude ste  
de  Francia y q ue  ve nció e n e l 673 al conde  
Paulo, q uie n s e  h abía re be lado e n Nîm e s  (e ste  
de l Le nguadoc). Se gún la le ye nda, W am ba 
h abría conocido a San G il tras  h e rirle  
involuntariam e nte  de  un fle ch azo e n e l brazo 
e n una cace ría, e n ve z de  a una cie rva 
salvada por e l santo m ilagrosam e nte . La 
s e gunda, de  alcance  m ás  com arcal, dice  q ue  
«Sant G il» e stuvo cuatro años e n e l valle  de  
Nuria (Q ue ralbs, Pirine o de  G e rona, Cataluña), y 
s e  h abría ido de  allí al orde nar e l re y Vitiza (702-
710), de  cre e ncias  arrianas, una supue sta 
pe rs e cución contra los cristianos  católicos. O tra 
le ye nda, e n cam bio, re laciona a San G il con 
Carlom agno (768-814), q uie n le  h abría

Santiago y San G il, por Jacom art. 
Vale ncia, h acia 1450
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vis itado para confe sarle  un pe cado oculto 
re ve lado por D ios  al santo. La fie sta de  éste , 
q ue  fue  cons ide rado de sde  e l s iglo X uno de  
los 14 santos auxiliare s, s e  ce le bra e l 1 de  
s e ptie m bre . En la Edad M e dia s e  atribuye ron a 
San G il varios  m ilagros, algunos poste riore s  a su 
m ue rte , y fue  te nido por abogado de  los 
pe cadore s, contra e l m ie do y e l íncubo; 
prote ctor de  pobre s, tullidos y arq ue ros; 
de fe nsor contra e l cánce r y la e pile ps ia o «m al 
de  San G il», e tc. En e l Pirine o orie ntal catalán e s  
patrón de  los pastore s. Ade m ás, h ay otros  
santos h om ónim os, com o e l be ato G il de  As ís  
(119 0-1262), com pañe ro de  San Francisco q ue  
fue  e nviado por éste  a Santiago de  
Com poste la e n 1209 , y e l dom inico San G il de  
Santare m  o de  Portugal († 1265).

El nom bre  G il proce de ría de l latín tardío o 
gre colatino Ægidius  (Egidio), a través de  *Egid[i] 
y dis im ilando la /d/ de  G id[i] e n una /l/. Por su 
parte , la e tim ología popular h a traducido e ste  
nom bre  por «e l prote gido», ya q ue  lo de riva de l 
latín æ gis  (ge nitivo æ gidis), q ue  s e  re fie re  a la 
égida o e scudo de  Júpite r o Z e us  (de l grie go 
aigís, -idos, por e star cubie rto de  la pie l de  la 
cabra [áix, aigós e n grie go] q ue  am am antó al 
dios  e n su infancia). No obstante , aunq ue  s e  h a 
re lacionado e l nom bre  con e l grie go aigídion, 
cabrito, la ve rdad e s  q ue  no s e  sabe  su orige n 

a cie ncia cie rta. O tros  cre e n q ue  e s  un 
de rivado e n -idius  de l nom bre  latino Eggiu s.

D e voción a San G il.  Son raras  e n España  las 
poblacione s  q ue  s e  llam e n San G il: h ay una e n 
Sam os  (provincia de  Lugo), llam ada e n galle go 
San Xil [de  Carballo] –e n una de  las rutas  de l 
Cam ino de  Santiago–, y otra e n Plase ncia 
(Cáce re s), e n la Vía de  la Plata de l m ism o 
Cam ino. Ade m ás, h ubo al m e nos  otra, 
de spoblada ante s  de  159 4, e n e l m unicipio de  
Be rlanga de  D ue ro (Soria): San G il de  Pe droso, 
q ue  ya e xistía e n 1229 . Y e xiste  un pue blo 
llam ado Valde sangil e n Béjar (Salam anca), q ue  
tam bién e stá junto a la Vía de  la Plata. Esto e s  
un indicio de  q ue  e l culto al santo, por un lado, 
de bió de  introducirs e  e n la m ayor parte  de  la 
Pe nínsula Ibérica re lativam e nte  tarde  re spe cto 
de  la e volución de  su re conq uista a los m oros, 
pue s  Be rlanga fue  tom ada de finitivam e nte  a 
éstos  e n 1080 y re poblada h acia e l 1110; Béjar 
no fue  conq uistada por últim a ve z h asta 
m e diados de l s iglo XII; y Plase ncia fue  
re conq uistada e n e l 1180 y de finitivam e nte  e n 
119 6. Pare ce , pue s, q ue  e n la s e gunda m itad 
de l s iglo XII h ubo bastante  de voción a San G il 
e n la zona com pre ndida e ntre  e l sude ste  de  
Salam anca (Béjar) y e l norte  de  Cáce re s  
(Plase ncia). No obstante , tam poco pode m os  
de scartar q ue  San G il e ncie rre  e n alguno de  
e stos  dos  casos  un apócope  m e die val de  
Sanch o G il, com o ocurre , por e je m plo, con los 
pue blos de  Sanm uñoz e n Salam anca (= 
Sanch o M uñoz), San S im one s  e n Ávila (= 
Sanch o S im one s) y Sangarcía e n Se govia (= 
Sanch o G arcía).

Por otro lado, lo ante rior indica tam bién q ue  e l 
culto al santo de bió de  s e r pote nciado e n 
España gracias  a las m e joras  e n e l Cam ino de  
Santiago re alizadas por iniciativa de  Sanch o III 
de  Navarra y Aragón (1000-1035) y de  los 
m onje s  cluniace ns e s, a cuya re form a de  la 
orde n de  San Be nito s e  adh irió e l citado 
m onaste rio de  Saint G ille s  du G ard (Prove nza) 
e n 1066. A finale s  de l s iglo XI, los m onje s  de

El ape llido G ila

Abadía de  Saint G ille s du  G ard
(Prove nza, Francia). H acia 1170.

(Fotografía de  Juan Antonio O lañe ta)
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e ste  ce nobio be ne dictino e m pe zaron a 
construir, sobre  la tum ba de l santo, una gran 
igle s ia de  pe re grinación, para fom e ntar la cual 
e l Papa conce dió e n 1154 indulge ncias  
e spe ciale s  a los de votos q ue  la vis itas e n. La 
abadía s e  convirtió por e nde  e n una de  las 
principale s  e tapas de  la «vía de  San G il» de l 
Cam ino de  Santiago, y la G u ía de l pe re grino 
de  Santiago de  Com poste la, de  Aim e ric Picaud 
(c. 1140), le  de dica varias  páginas  y le  
cons ide ra e l m ayor de  los santos, de spués  de  
los profe tas  y los apóstole s, y e l principal de  los 
«auxiliare s». Ade m ás, durante  e s e  s iglo y h asta 
m e diados de l s iguie nte , Saint-G ille s  fue  un 
ce ntro com e rcial y uno de  los pue rtos  para los 
cruzados q ue  nave gaban a Tie rra Santa. Esto 
ayuda a e xplicar q ue  la de voción a San G il s e  
propagara por España e spe cialm e nte  e n los 
s iglos XII y XIII. No obstante , e n Cataluña, cuya 
re lación con e l sude ste  francés, por su s ituación 
y su h istoria, e ra m ayor, e l culto al santo ya 
e xistía de sde  al m e nos  e l s iglo XI, pue s  la e rm ita 
de  Sant G il de  O lost (Barce lona) s e  m e nciona 
e n un docum e nto de  1038, y la de  Torà (Lérida) 
–«Sant G ili»–, e n otro de l m ism o s iglo. Ade m ás,

s e gún la tradición, un pe re grino dálm ata 
llam ado Am ade o lle gó h acia 1072 al citado 
«Vall de  Núria» (Q ue ralbs, G e rona) con la m is ión 
divina de  e ncontrar unos obje tos  q ue  San G il 
h abría ocultado: una im age n de  la Virge n 
M aría, la olla e n q ue  e l santo cocinaba para los 
pastore s  y la cam pana con q ue  los llam aba. 
Am ade o no h alló los obje tos  y s e  fue , pe ro 
éstos  apare cie ron m ilagrosam e nte  e n e l 1079 .

Por otra parte , s iguie ndo e l Cam ino de  Santiago 
y apoyados por los re ye s  de  Navarra-Aragón, 
Castilla y Le ón –no tanto por los conde s  de  
Cataluña–, los cluniace ns e s  e xte ndie ron su 
re form a por m uch os  m onaste rios  e spañole s  e n 
e l s iglo XI, com e nzando por Aragón (m onaste rio 
de  San Juan de  la Pe ña, H ue sca, 1028), La 
Rioja (San M illán de  la Cogolla, 1030) y Navarra 
(Santa M aría de  Le ire , 1032), y s iguie ndo por 
Castilla (San Salvador de  O ña, 1033), donde  
de stacó e l m onaste rio de  San Z oilo de  Carrión 
(Pale ncia, 1075), y Le ón (m onaste rio de  
Sah agún, 1079 ). Varios  de  sus  m onje s  fue ron 
incluso titulare s  de  algunos de  los obispados 
re staurados e n los s iglos XI y XII, com o Se govia, 
Tole do (1085) y O sm a (Soria, 1101), tras  su 
re conq uista a los sarrace nos. En Cataluña, e l 
m onaste rio de  Sant M iq ue l de  Cuixà (Ros e llón) 
h abía adoptado la re form a cluniace ns e  e n e l 
9 74, pe ro e l 109 1 volvió a s e r be ne dictino. 
Tam bién s e  h icie ron cluniace ns e s  los de  Sant 
Pe re  de  Cam prodón (G e rona, 1078) y Sant Pe re  
de  Cas s e rre s  (Barce lona, 1079 ). No obstante , la 
vida re ligiosa cluniace ns e  fue  de caye ndo 
durante  los s iglos XII y XIII, y e n e l s iguie nte  su 
de clive  e ra franco.

Todo lo pre ce de nte  pue de  e xplicar la datación 
inicial de  algunas de  las igle s ias  m e die vale s  
de dicadas a San G il e n España, com o las de  
San G il Abad e n Z aragoza (s iglo XII) y Burgos  
(finale s  de l s iguie nte ); la de  Sant G il de  
Riudove lle s  (Tárre ga, Lérida, rom ánica de  
trans ición); y las de  San G il de  M e diavilla (Luna, 
Z aragoza, fine s  de l XII), Atie nza (G uadalajara, 
íde m ), M olina de  Aragón (G uadalajara, de

El ape llido G ila
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orige n rom ánico) y Se villa (s iglo XIII, e n re cue rdo 
de  una de  Se govia).  Las igle s ias  citadas de  
Aragón, Cataluña y G uadalajara, y 
probable m e nte  otras  próxim as  a los s iste m as  
Ibérico y Ce ntral –e n la Rioja, Soria, Se govia, 
Ávila y Salam anca–, e staban e n e l s iglo XII e n 
zonas de  re población junto a la fronte ra con Al-
Andalús. Se gún todos e stos  datos, aunq ue  e s  
probable  q ue  la de voción a San G il e m pe zara 
e n España al m e nos  e n e l s iglo XI (Cataluña), 
pare ce  q ue  su época cum bre , com o s e  h a 
dich o, fue ron los s iglos XII y XIII –cuando e ran 

pujante s  la abadía de  Saint G ille s  y los 
cluniace ns e s  e spañole s– y q ue  e n su viaje  
de sde  Francia pasó por Cataluña, Aragón y, e n 
m e nor m e dida, Navarra, ante s  de  lle gar a los 
re inos  de  Castilla y Le ón y Vale ncia.

Ade m ás, h ay re fe re ncia de  otras  e rm itas  
consagradas al santo e n Barlue nga (H ue sca); 
Le s  Ànove s  (O liana, Lérida); Cornago y 
Calah orra (La Rioja); Ciria (Tartane do) y S igüe nza 
(G uadalajara); Calom arde  y Crivillén (Te rue l); 
H ue te  (Cue nca), e tc.  Por otra parte , aunq ue  no

7
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Principale s lugare s y te m plos de dicados a San G il e n España, y s ituación de  Saint-G ille s-du -
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lo h e m os  e studiado, e s  de  supone r q ue  s e  
ve ne ra a San G il e n capillas de  dife re nte s  
igle s ias, com o la de  San G il de  la cate dral de  
Tole do. Aparte  e stá, e n e l citado valle  de  Nuria 
(G e rona), la e rm ita de  Sant G il, q ue  s i bie n data 
de  1615 e stá ligada de sde  antiguo al culto a la 
Virge n de  Nuria (cuya capilla ya e xistía e n 
1162). As im ism o, e n los s iglos XV y XVI s e  
e dificaron e n Andalucía algunas igle s ias  
de dicadas a San G il, al m e nos  e n Écija (Se villa) 
–e n e l prim e ro de  e llos– y e n G ranada, q ue  s e  
acabó h acia 1560. Y e n e l s iglo XVIII s e  
construye n –probable m e nte  re construye n– los 
te m plos de  San G il de  Ciria (Tartane do, 
G uadalajara, 1777) y Be nifairó de  le s  Valls 
(Vale ncia). Pare ce  e vide nte  q ue , de sde  Aragón 
y La Rioja, al ritm o de  la re conq uista e l culto a 
San G il s e  introdujo e n Soria, G uadalajara y 
Cue nca. Por otro lado, e s  probable  q ue  la 
e scas e z de  te m plos de dicados al santo e ntre  
Tole do y Se villa s e  de ba, ade m ás  de  a q ue  la 
de ns idad y e l núm e ro de  poblacione s  e ntre  
e sa ciudad y Córdoba son m e nore s, a q ue  no 
h abía e n la zona m onaste rios  cluniace ns e s.

D atos m e die vale s  sobre  G il y G ila

• G il. En consonancia con lo q ue  h e m os  dich o 
sobre  e l culto al santo e n España, cas i todas las 
re fe re ncias  antiguas  al ape llido G il de  q ue  
dispone m os  son de l s iglo XIII, cuando s e  
e m pie zan –sólo e m pie za– a h ace r h e re ditarios  
los ape llidos e n toda la socie dad. No obstante , 
e l ape llido G il, y por tanto e l nom bre , ya e xistía 
e n Castilla e n e l s iglo XI, pue s  «Pe ro G il» e s  
nom brado e n un docum e nto de  1046 de l 
m onaste rio cluniace ns e  de  San Salvador de  
O ña (Burgos). En e l s iglo s iguie nte , e n 1189 , los 
«filios  –h ijos– de  don G il, Fe rrando G il e t 
G oncaluo G il e t Rode rico G il e t M ayor G il», 
ve ndie ron sus  propie dade s  e n Q uintanajuar 
(M e rindad de  Río Ubie rna, Burgos) al abad de l 
m onaste rio de  San Cipriano de  M onte s  de  O ca 
(Burgos). Y e n e s e  m ism o s iglo vivía, 
probable m e nte  e n algún lugar de  Cataluña, 
«Pe re  G id» (form a arcaica de  G il).

La form ación de l ape llido s e  ve  tam bién 
pe rfe ctam e nte  e n e stos  e je m plos: «Pe ydro G il, 
fijo de  G il Fe rrande s», e n un docum e nto de l 
norte  de  Castilla de  1230; y «D om ingo G il, fijo 
de  G il de  M e gulian» (?), e n otro de l m ism o 
orige n, de  1250. El ape llido e s  tam bién 
fre cue nte  e n las fue nte s  docum e ntale s  
le one sas  de l s iglo XIII; por e je m plo, «D om inico 
G il», e n e l cartulario de l m onaste rio de  Santa 
M aría de  la Ve ga (O vie do) e n 1217; «Rodrigo 
G il», e n 1254; y «D om ingo G ill», e n e l 
m onaste rio de  Santa M aría de  O te ro de  las 
D ue ñas  (Carroce ra, Le ón) e n 129 4. O tras  ve ce s, 
e l ape llido apare ce  e n su form a latinizada: 
«D om inico Egidii», e n una carta de  la abadía 
de  Santo D om ingo de  S ilos (Burgos) e n 1209 ; 
«Alvaro Egidii», e n la España Sagrada de  
Enriq ue  Flóre z e n 1246; y otro «Alvarus  Egidii», e n 
docum e ntos  ove te ns e s  de  1251.

• G ila. La docum e ntación m ás  antigua q ue

El ape llido G ila

G ila, La Se rrana de  la Ve ra.
O bra de  Lu is Véle z de  G u e vara (1613)
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te ne m os  de  e ste  nom bre  com o fe m e nino de  
G il pe rte ne ce  a una carta e n latín de  1218, e n 
la q ue  «dona G ila» pos e e  una propie dad e n 
Irach e  (Navarra) q ue  linda con la de l actor de  
un inte rcam bio de  tie rras.

Com o ape llido, una de  las prim e ras  m e ncione s  
q ue  nos  constan pe rte ne ce  al padrón de  
O m e ñaca (Arancón, Soria), corre spondie nte  al 
de  Alfonso X de  1270. Entre  sus  m oradore s  s e  
m e nciona a «diago de  gila / diago de  m onnina 
/ diago gil / gom iz / sanch o de  donna iuanna / 
s ilue stre  / pascual / yllan / cle m e nt / diago e l 
pastor / m artin palom ino con su h e rm ano». 
D iago de  G ila e ra s in duda h ijo de  una m uje r 
llam ada G ila, de l m ism o m odo q ue  D iago de  
M oñina lo e ra de  otra llam ada as í. A su ve z, 
e sta de nom inación pe rm itía distinguirlos de  
D iago G il, h ijo de  G il, y de  D iago e l pastor, y de  
los «ate m plante s» «diago m illan» y «diago de  
m aria uice ynt».  El uso de  la pre pos ición ante  e l 
nom bre  de  la m adre  pare ce  indicar q ue  
ape llidar con éste  e ra un re curso 
com ple m e ntario, pue s  cuando e l ape llido e s  
patroním ico no solía pre ce de rle  pre pos ición (G il 
y M illán). A largo plazo, la ape llidación 
m atroním ica no s e  e xte ndió m uch o por 
España, pue s  son re lativam e nte  pocos los 
ape llidos de  e ste  tipo q ue  s e  s igue n utilizando. 
Por otro lado, G ila no pare ce  h abe r pe rdurado 
com o ape llido e n Soria y O m e ñaca e stá cas i 
de s h abitado.

Tam bién e n Cataluña, e spe cialm e nte  e n la 
Nue va, s e  usaba e l ape llido G ila.   En la copia 
de  un docum e nto de  1119  de  la zona de  
Llorac (Tarragona), Arnau d’Albió y su m uje r 
Arsén conce de n la facultad de  construir 
m olinos  e n su dom inicatura de  Albió (Llorac) a 
Be re ngue r de  G ila, Calve t, Be rnat G iscard y 
G uille m  de  Ribe r: «Ego Arnall de  Albio e t coniux 
m e a Ars e n, nos  in s im ul in unum , donatore s  
sum us  tibi Be re nge r de  G ila e t ad Calve t e t 
Be rnad G iscard e t ad G uille m  de  Ribe r». 
Cons ide rado e l conte xto (Albió y Ribe r ), G ila 
podría s e r aq uí un topónim o, tal ve z una alde a

de sapare cida h ace  s iglos. No obstante , cabe  
re cordar q ue  la igle s ia de  Albió (Llorac) e stá 
de dicada a Sant G il. En cualq uie r caso, 
tam poco pare ce  q ue  e l ape llido G ila 
pe rduras e  e n Cataluña. M oll cre e  q ue , e n e ste  
Principado, e ste  ape llido proce día de l nom bre  
Egila, «de  s ignificado ins e guro» (ge rm ánico), 
q ue  apare ce  e n Cataluña e n un docum e nto 
de  812 (Egila) y e n otro de  844 (Igila).   En 1381, 
Agnès, h e re de ra de  su h e rm ano Be rtom e u G ila, 
de  Alm ace lle s  (Lérida), ve nde  todos sus  bie ne s  
a G uille m  Bote lla, ciudadano de  Lérida.

A finale s  de  la Edad M e dia, ve m os  de  nue vo e l 
ape llido G ila e n Cornago, e n La Rioja, donde  
ya sabe m os  q ue  h ay una e rm ita de dicada a 
San G il. En e sta villa, Fe rnando G im éne z 
m antuvo un ple ito e n 1488 con Juan de  G ila, a 
causa de  unas  h e ridas.   En e ste  caso, e l uso 
de  la pre pos ición «de » e s  un indicio –no una 
s e guridad– de  q ue  s e  trata de  un ape llido 
m atroním ico. Tam poco pare ce  q ue  e xista h oy 
e n La Rioja e l ape llido G ila.

El ape llido G ila

G ila, La Se rrana de  la Ve ra.
O bra de  Lu is Véle z de  G u e vara (1613)
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• Poblacione s . El nom bre  y e l ape llido G il h an 
dado lugar e n España a varias  poblacione s : 
cuando m e nos, G il o Xil e n M e año y G ile s  e n La 
Cañiza (Ponte ve dra), G il G arcía e n Ávila, Los 
G ile s  e n O lba (Te rue l) y e n Ye ste  (Albace te ), Los 
G ile s  e n Torre  Pach e co (M urcia), otro Los G ile s  
e n Bédar (Alm e ría), G il M árq ue z e n Alm onaste r 
la Re al (H ue lva) y otro Los G ile s  e n Las Palm as 
de  G ran Canaria (Las Palm as).  En cuanto al 
nom bre  G ila, pare ce  h abe r dado orige n a La 
G ila, pue blo de l térm ino de  Alcalá de l Júcar 
(Albace te ). Tam bién h ay un paraje  llam ado La 
G ila e n la zona de  Cuéllar (Se govia), un m onte  
h om ónim o e n Te rue l, otro llam ado G ila e n e l 
áre a de  G ascue ña (Cue nca), un Barranco La 
G ila e n la zona de  Villanue va de  la Fue nte  
(Ciudad Re al), e tc. No pare ce  q ue  h ayan 
causado linaje s  de l ape llido.

D atos m ode rnos de l ape llido G ila.  En 159 4 
vivía e n España G abrie l Aguado, natural  de  
Cie m pozue los (M adrid), e  h ijo de  Juan Aguado 
y M aría G ila.  Pare ce  un e je m plo de  una 
costum bre  com ún e n las e dade s  M e dia y 
M ode rna: s i la le ngua lo pe rm itía, s e  h acía 
concordar e l ape llido de  la m uje r con e l 
géne ro fe m e nino.

En cuanto a la form ación de l ape llido G ila a 
partir de l nom bre  m ate rno, un bue n e je m plo de  

la Edad M ode rna s e ría éste : e n Roble da 
(Salam anca), cuyos  m atrim onios  e ran m uy 
e ndogám icos, h abía tantas ram as  ape llidadas 
M ate os  q ue  a algunas las distinguie ron 
añadie ndo e l nom bre , apodo o ape llido de  la 
m adre : M ate os  de  la G ila, M ate os  de  la Is idra y 
M ate os  de  la Indiana. Estos  ape llidos 
com pue stos  s e  m antuvie ron varias  
ge ne racione s.

En 1519 , M artín de  G ila y Alonso Sánch e z 
iniciaron un ple ito civil con Francisca de  
Se govia. Todos e llos e ran ve cinos  de  M artín 
M igue l (Se govia).  Y cincue nta y un años 
de spués, e n la m ism a provincia, Andrés  de  
G ila, natural de  Se govia y solte ro, h ijo de  otro 
Andrés  de  G ila y de  Francisca Se rrana, e ra 
re gistrado com o pasaje ro a las Indias
(14-9 -1570). Aunq ue  no s ie m pre  s e  ante ponía 
la pre pos ición «de » al ape llido G ila, s e  h acía e n 
un porce ntaje  re lativam e nte  e le vado, lo q ue  e s  
un indicio, com o h e m os  dich o, de  q ue  e ra un 
m atroním ico. O bsérve s e  tam bién q ue  la m adre  
de  Andrés  de  G ila s e  ape llidaba Se rrana, lo q ue  
probable m e nte  s e ñale  e l uso citado de  
concordar e l ape llido (Se rrano) con e l s e xo, q ue  
pudo originar una parte  de l ape llido G ila. 
Com o s e  ve rá lue go, e n la provincia de  
Se govia h ay uno de  los principale s  núcle os  de  
e ste  ape llido.

Por últim o, pondre m os  un e je m plo de  
Valladolid. En 1606, Juan de  Labaso, de  dich a 
ciudad, ple ite a con Clara de  G ila, viuda y 
h e re de ra de  H e rnando Carilón (¿Carrilón?) para 
q ue  re dim a un ce nso gravado sobre  e l oficio 
de  procurador de l núm e ro q ue  éstos  le  h abían 
ve ndido libre  de  cargas.

D istribución
• G il. En e l año 2000 h abía e n España al 
m e nos  72.444 abonados de  te léfono fijo 
llam ados as í, de  prim e r y s e gundo ape llidos 
(unos  9 3.000 s e gún la guía de l 2005).  Es, por 
tanto, un ape llido m uy num e roso: e l vigés im o 
prim e ro de  los 100 m ás  fre cue nte s  (0,38 %  de

El ape llido G ila

Igle sia de  San G il de  M e diavilla (Luna).
Z aragoza. S iglos XII y XIII
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los abonados ) e n e l año 2000, de trás  de  
Rom e ro y Navarro y ante s  de  Torre s  y 
D om íngue z.  Por provincias, su re partición e n e l 
año 2000 e s  ésta: 11.360 e n M adrid, 9 .9 57 e n 
Barce lona, 5.29 6 e n Vale ncia, 3.086 e n 
Z aragoza,  2.9 48 e n Alicante , 2.502 e n M urcia, 
2.472 e n Se villa, 2.39 8 e n Cádiz, 2.259  e n 
M álaga, 2.226 e n Caste llón…   Aunq ue  vive n G il 
e n toda España y h abría q ue  cons ide rar la 
de ns idad de  población de  cada provincia, su 
pre s e ncia de staca e spe cialm e nte  e n e l e ste  y 
e l sur-sude ste  de  España: Cataluña, e l re ino de  
Vale ncia, Aragón –q ue  form aron con M allorca 
la antigua Corona de  Aragón–, M urcia y 
Andalucía; aunq ue  tam bién abundan e n 
Ponte ve dra, e n Navarra y La Rioja –q ue  lindan 
con Aragón–, Las Palm as de  G ran Canaria, 
Extre m adura, Valladolid y Burgos  (contiguo a La 

Rioja)…  Los G il e xtre m e ños  de be n de  s e r e n 
parte  autóctonos y e n parte  proce de r de  
G alicia y aun Portugal y Andalucía. En cuanto a 
la pre s e ncia de  G il e n M adrid y e l País  Vasco, 
aunq ue  m e nos  s ignificativa por la inm igración 
conte m poráne a, tam bién e s  im portante .

Todos e stos  datos concue rdan e n parte  con los 
q ue  h e m os  visto sobre  la de voción a San G il e n 
la España m e die val y m ode rna, pue s  h ay q ue  
re cordar q ue  son varias  las igle s ias  de dicadas a 
él e n Aragón, Cataluña, La Rioja, e l País  
Vale nciano, Andalucía, Extre m adura y Castilla. 
Tam bién vim os  q ue  h ay e n Ponte ve dra dos  
poblacione s  llam adas G il y G ile s, lo q ue  de nota 
e l uso de  e ste  nom bre  e n la zona de sde  
antiguo. No pode m os  de scartar a priori q ue  
una parte  de l ape llido G il oriundo de  e sa
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provincia –donde  tam bién h ubo algún 
m onaste rio cluniace ns e –  s e a incluso de  orige n 
toponím ico.

• G ile s . A los abonados G il h abría q ue  añadir 
unos  319  ape llidados as í e n e l año 2000: 68 e n 
Badajoz, 58 e n Se villa, 36 e n Barce lona, 35 e n 
M adrid, 23 e n M álaga, 17 e n Cádiz, 12 e n 
H ue lva, 8 e n G ranada, Alicante  y Navarra…   En 
total, h abía 18 D e  G ile s  (5 de  prim e r ape llido), 
la m ayoría de  los cuale s, por lo m e nos, pare ce  
de  orige n andaluz: 5 e n Andalucía (3 e n 
M álaga y 1 e n G ranada y Alm e ría), 4 probable s  
h e rm anos e n Castilla la Vie ja (Ce rm e ño de  
G ile s, 2 de  e llos e n Ávila), 2 probable s  
h e rm anos e n M adrid, e tc. El ape llido G ile s, 
salvo e n algún e xtranje ro, pare ce  un plural de  
G il (los G ile s), aunq ue  algunos dice n q ue  de be  
de  s e r de  orige n occitano. No lo cre e m os  as í, 
salvo por e xce pción. La m ayor parte  pare ce n 
de  orige n e xtre m e ño y andaluz. A e llos cabe  
sum ar 3 G íle z (2 de  1.º), e n Lérida, Barce lona y 
M adrid. S in duda e s  e ste  ape llido una variante  
de  G ile s, fruto tal ve z e n parte  de  la atracción 
de  los patroním icos  e n -e z, y pare ce  de  orige n 
pace ns e  o andaluz (e n e ste  caso, sobre  todo 
de  H ue lva). No obstante , re cuérde s e  q ue  e xiste  
e n Ponte ve dra una e ntidad llam ada G ile s.

• G ili. Entre  los ape llidos de l m ism o orige n q ue  
G il e stá tam bién éste , nom bre  q ue  ya h e m os  
visto e n algunas e rm itas  de  Lérida y cons e rva la 
s e gunda /i/ de  Ægidiu s (ge nitivo Ægidii). G ili e s  
pue s  un ape llido de  orige n catalán  q ue , tal ve z 
e n gran parte  por la e m igración m e die val, e stá 
m uy pre s e nte  tam bién e n las Bale are s. En e l 
2000 h abía e n España unos  1.172 abonados 
ape llidados as í: 660 e n Barce lona, 236 e n 
Bale are s, 103 e n Lérida, 69  e n G e rona, 50 e n 
Tarragona, 14 e n Alicante , 8 e n M adrid, 5 e n 
H ue sca y Vale ncia, 4 e n Caste llón, 2 e n 
Z aragoza…  Tam bién e xiste n las variante s  G ill y 
G ils.

• G ila. Re spe cto de  e ste  ape llido, e n e l año 
2000 h abía e n España al m e nos  580 abonados 
de  te léfono fijo llam ados as í, de  prim e r y 
s e gundo ape llidos (unos  800 e n e l 2005): unos  
110 e n la provincia de  M adrid (64 e n la 
capital), 77 e n Jaén (21),  62 e n Se govia (37 ), 
48 e n Barce lona (15), 40 e n Vale ncia (10), 36 
e n Vizcaya (6), 21 e n Se villa (17)…

Tam bién h abía 19  e n G ranada (12), 17 e n 
Valladolid (8 de  prim e r ape llido [1.º] ), 16 e n 
Alicante  (3 de  1.º), 11 e n Tarragona (8 de  1.º ), 
10 e n Cue nca (6 de  1.º)   y Navarra (4 de  1.º ), 
7 e n Badajoz (2 de  1.º) y Le ón  (1 de  1.º), 6 e n 
Z aragoza  (4 de  1.º), las Bale are s   (3 de  1.º) y 
Santa Cruz de  Te ne rife  (1 de  1.º), 5 e n Cádiz (1 
de  1.º), 4 e n G uadalajara (de  1.º),  Alm e ría 
capital  (3 de  1.º) y Tole do (2 de  1.º), 3 e n 
Pale ncia (2 de  1.º, probable s  h e rm anos, e n 
Ve nta de  Baños), M álaga, M urcia y Caste llón (1 
de  1.º), 1 de  1.º e n Córdoba capital, H ue sca 
(e n Jaca), O re ns e , Cantabria y G uipúzcoa, 4 
de  s e gundo (2.º) e n Las Palm as de  G ran 
Canaria, 3 de  2.º e n Ávila (e n Arévalo), La 
Coruña (e n am bos casos, probable s  h e rm anos) 
y Asturias, 2 de  2.º e n H ue lva (probable s  
h e rm anos), Ciudad Re al,  Albace te , Cáce re s, 
Burgos, Ponte ve dra y G e rona y 1 de  2.º e n 
Salam anca y Lérida (éste , de  prim e r ape llido 
caste llano).

El ape llido G ila

Erm ita de  Sant G ili de  Le s Erole s. 
Le s Ànove s (O liana, Lérida)
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El ape llido G ila

D istribución de  los 580 abonados llam ados G ila (prim e r y s e gundo ape llidos). España, año 2000

Esta distribución nos  h ace  pe nsar q ue , aunq ue  
e l ape llido G ila pudo nace r de  m odo 
inde pe ndie nte  e n varios  s itios  –re corde m os  los 
e je m plos de  Salam anca y Soria–, e s  pos ible  
q ue  al m e nos  la m ayoría de  e llos proce da de  
dos  núcle os  principale s : e l de  Se govia (62 G ila 
fre nte  a 742 G il) y e l de  Jaén (77 fre nte  a 370). 
Pue de , incluso, q ue  éste  proce da, al m e nos  e n 
parte , de l s e goviano. D ado q ue  algunas 
ciudade s  e spañolas y sus  alre de dore s, com o 
M adrid, Barce lona, Bilbao, Vale ncia y Se villa, 
h an atraído m uch os  inm igrante s  e spañole s  e n 
e l s iglo XX  y aun e n e l XIX, e s  probable  q ue  la 
m ayor parte  de  los G ila de  e sas  cuatro prim e ras  
ciudade s  proce dan de  Castilla y Andalucía, y 
q ue  la m ayoría de  los de  Se villa (21) prove nga 
de  los de  Jaén. A e ste  re spe cto, los 
ante pasados de  algunos de  los s e villanos 
pudie ron lle gar tam bién a la capital andaluza 

e n la Edad M ode rna, cuando e sta ciudad e ra 
e l principal pue rto de l tráfico con las Indias. 
Tam bién a la zona de  Valladolid (17) podrían 
h abe r lle gado G ila durante  e sa Edad, 
e spe cialm e nte  s e govianos, pue s  e sa ciudad 
fue  la principal de  España e n la s e gunda m itad 
de l s iglo XV y durante  todo e l s iguie nte .

Pe rsonaje s
• Roq ue  Antonio G ila (Ce tina, Z aragoza, 1721-
¿Italia, post 179 5?). Je suita, pre dicador y 
m ate m ático aragonés, ingre só e n la 
Com pañía de  Je sús  e n 1735, donde  de stacó 
de sde  e l inicio por su re ligios idad y de dicación 
al e studio. G ila e je rció com o m édico y 
sace rdote  m uch os  años e n Calatayud 
(Z aragoza), e n cuyo cole gio de  los je suitas  vivió. 
Ens e ñó h um anidade s, Filosofía y Te ología con 
gran e rudición, y com o orador sagrado aunó
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ce lo y e locue ncia. Roq ue  Antonio fue  
pre dicador ordinario de l cole gio de  la 
Com pañía e n Z aragoza, ciudad q ue  re conoció 
e l fe rvor con q ue  e je rcía sus  funcione s. 
Ade m ás, s e  aplicó m uch o y con prove ch o al 
e studio de  las M ate m áticas, e n las q ue  
de stacó tam bién e n la facultad de  Barce lona 
(1767), de  la q ue  fue  m ae stro. Com o e s e  año 
Carlos III e xpulsó a los je suitas  de  sus  re inos, G ila 
continuó e ns e ñando dich a cie ncia e n varias  
ciudade s  de  Italia. Pare ce  q ue  aún vivía allí e n 
179 5. Entre  sus  e scritos  e stán e l Se rm ón fúne bre  
de l Exce le ntísim o Se ñor don Jaym e  M igu e l de  
G uzm án, M arq ués de  la M ina …  Capitán 
G e ne ral de  …  e l Principado de  Cataluña 
(Barce lona, 1767); D ife re nte s otros Se rm one s; y 
Varios Tratados m ate m áticos, O bse rvacione s 
m ate m áticas y otros Pape le s de  e sta Facultad.

• M igue l G ila Cue sta (M adrid, 19 19 -Barce lona, 
2001). H um orista y dibujante  e spañol, fue  una 
de  las grande s  figuras  de l h um or de  España e n 
e l s iglo XX. D urante  la G ue rra Civil de  19 36-
19 39 , s e  alistó com o voluntario e n e l V 
Re gim ie nto de l com andante  Enriq ue  Líste r, de  
filiación com unista. D e spués, G ila trabajó e n la 
re vista La Codorniz, donde  de sde  19 42 
colaboró com o dibujante  y articulista. Lue go 
e stuvo una te m porada e n la e m isora Radio 
Z am ora (19 45) y e n 19 51, e n e l h om e naje  al 
actor Antonio Casal, im provisó un m onólogo 
h um orístico q ue  tuvo gran éxito y le  lanzó com o 
h um orista. G ila re alizó e ntonce s  inte rve ncione s  
e n la radio, la te le vis ión y e l cine , donde  actuó 
e n pe lículas com o Sor Angélica (19 54), El 
ce nicie nto (19 55), M i tío Jacinto (19 56), El 
h om bre  q u e  viajaba de spacito (19 57), Botón 
de  ancla (19 60), ¿D ónde  pongo e ste  m u e rto? 
(19 61) y Una ch ica casi form al (19 63). En 19 55 
re cibió la m e dalla de  oro de l Círculo de  Be llas 
Arte s  y e n 19 60, la cruz de l M érito Civil. G ila 
e fe ctuó m uch as  re pre s e ntacione s  e n 
H ispanoam érica, Francia, Italia y e l norte  de  
África. En 19 68 s e  trasladó a Bue nos  Aire s  
(Arge ntina), donde  trabajó e n la radio y la 
te le vis ión y fundó una com pañía de  te atro con

la q ue  inte rpre tó Los cu e rnos de  don Friole ra. 
Volvió a España e n 19 77 –e l año de  las 
prim e ras  e le ccione s  ge ne rale s  tras  la m ue rte  
de l ge ne ral Francisco Franco– y s iguió 
trabajando e n dive rsos  e spe ctáculos y 
apare cie ndo pe riódicam e nte  e n la radio y la 
te le vis ión. Com o actor de  te atro, G ila de stacó 
e n las obras  Abie rto por de función, O h  q ué 
de licia de  cosa, Contam os contigo, Yo e ncogí 
la libe rtad, Te ngo m om ia form al, e tc. Colaboró 
tam bién e n las re vistas  Sábado gráfico, Cucú, 
H e rm ano Lobo, D on José y La G allina, e ntre  
otras. G ila e s  autor de  Un borrico e n la gu e rra, 
El bizco y los de m ás, El libro rojo de  G ila, D e  
G ila con h um or, e tc. En e l 2000 publicó un 
disco com pacto, re copilatorio, titulado G ila, 50 
años de  h um or.

• Carlos G ila G onzále z (Salam anca, 19 39 ). 
M édico y político ce ntrista de  orige n s e goviano, 
fue  diputado a Corte s  por Se govia e ntre  19 77 y 
19 82. Se  e spe cializó e n Cirugía y de spués  e ntró 
a form ar parte  de l G rupo Inde pe ndie nte  q ue , 
e n 19 77, s e  inte gró e n e l partido Unión de  
Ce ntro D e m ocrático de  Adolfo Suáre z. G ila fue

El ape llido G ila
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e le gido diputado a Corte s por Se govia, donde  
re s idía, e n las e le ccione s constituye nte s de  e s e  
año, y re e le gido e n las prim e ras ge ne rale s de  la 
Transición e spañola dos años de spués. D urante  
e sa le gislatura (19 79 -19 82), fue  m ie m bro de  las 
com is ione s le gislativas de  Sanidad y Se guridad 
Social y de  Transporte  y Com unicacione s, y de  la 
Com is ión e spe cial de  M e dio Am bie nte .

Noble za y H e ráldica.  En  e l Arch ivo de  la Re al 
Ch ancille ría de  G ranada se  conse rva un 
e xpe die nte  re lativo a Martín de  G ila, q uie n ple ite ó 
su h idalguía e n 1575 ante  e l conce jo de  Úbe da 
(Jaén), por te ne r de re ch o a e lla com o padre  de  
12 varone s vivos.

D. Alfonso de  Ce ballos-Escale ra y G ila, natural de  
Madrid (19 57) y de  orige n se goviano, e s capitán 

de  la m arina m e rcante  y doctor e n D e re ch o, 
Cie ncias Políticas e  H istoria M e die val y Mode rna. 
Pose e  e l título de  Marq ués de  la Flore sta de sde  
19 82, título q ue  fue  conce dido por Fe lipe  V e n 
1703 a D. Antonio de  Potau, conse je ro de  
H acie nda y pre s ide nte  de  la Contaduría m ayor 
de  cue ntas.  Re cie nte m e nte , e n novie m bre  de  
2010, h a solicitado tam bién la suce s ión e n e l título 
de  Vizconde  de  Ayala, vacante  por e l 
falle cim ie nto de  su padre .  Entre  otras 
acade m ias, Don Alfonso e s m ie m bro 
corre spondie nte  de  las re ale s de  España de  
Jurisprude ncia y Le gislación (19 85) y de  la H istoria 
(19 9 3).   H a e scrito m uch as obras sobre  nobiliaria 
y e s  cronista de  arm as de  Castilla y Le ón de sde  
19 9 1. Entre  otras distincione s, e l Marq ués de  la 
Flore sta e s caballe ro de  la orde n de  Carlos III 
(19 9 7) y de  h onor y de voción de  la de  Malta 
(19 9 5), y com e ndador de  la de  Isabe l la Católica 
(2002). Tie ne  una re s ide ncia particular e n Se govia 
y un bufe te  profe s ional e n Madrid.

Conoce m os dos blasone s de  linaje s ape llidados 
G ila. Uno trae , e n cam po de  gule s (rojo), m e dio 
vue lo (o se a, un ala) de  plata; y bordura de l 
m ism o m e tal, con s ie te  castillos de  azur (azule s). El 
se gundo m ue stra, e n cam po de  plata, dos 
árbole s de  s inople  (ve rde s), pue stos e n faja y 
supe rados de  dos cruce s llanas de l m ism o color.

Estos e scudos de  arm as pue de n h abe rse  
inspirado, o al m e nos te ne r re lación, e n otros de  
linaje s ape llidados G il, com o éstos:

G il de  Padilla. En cam po de  plata, tre s vue los 
bajados de  azur, bie n orde nados.

G il de  Aponte  (Salam anca). Cuarte lado: 1.º, e n 
cam po de  oro, un ala de  sable  (ne gra); 2.º, e n 
cam po de  azur, una e stre lla de  plata; 3.º, e n 
cam po de  oro, dos m onte s de  s inople  
surm ontados de  dos cruce s llanas, de  gule s; y 4.º, 
e n cam po de  gule s, una torre  de  oro; y 
broch ante  sobre  e l todo, un e scude te  de  plata 
cargado de  un pue nte  de  azur de  tre s arcos, 
sum ados de  un castillo de l m ism o color.

El ape llido G ila

Igle sia gótica de  San G il Abad e n Burgos. 
D ata de  finale s de l s iglo XIII
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lxxii lxxiii

lxxiv



G il (m ontaña de  Santande r). En cam po de  
plata, una e ncina de  s inople , frutada de  oro y 
surm ontada de  un luce ro de l m ism o m e tal.

G il (otros  de  Cantabria). En cam po de  s inople , 
tre s  e scude te s  de  oro bie n orde nados, 
cargados de  tre s  bandas de  azur y sum ado[s] 
de  una cruz llana, tam bién de  oro.

G il (arm as  prim itivas  de  los de l Valle  de  M e na, 
Burgos). En cam po de  s inople , tre s  cruce s  llanas 
de  oro pue stas  e n triángulo; y bordura de  gule s  
con och o sotue re s  (o aspas) de  oro.

NOTAS:

i Cf. «Gila pre s bite r» (Docs . Ribag. 313), s e gún e l 
Diccionari català-vale ncià-bale ar, e ntrada Gila, Editorial 
Moll (cf. h ttp://dcvb.ie cat.ne t ). Gis ila s ue le  s e r nom bre  
de  m uje r.

ii Ve r Faure , Robe rto; y cols .: Diccionario de  ape llidos  
e s pañole s , p. 385, Es pas a-Calpe , Madrid, 2001.

iii Ve r García Gallarín, Cons ue lo: Los  nom bre s  de  pila 
e s pañole s , p. 172, e d. de l Prado, Madrid, 19 9 8.

iv Cf. Díe z  Me lcón, Gonzalo: Ape llidos  cas te llano-
le one s e s  (s iglos  IX-XIII, am bos  inclus ive ), p. 136, 
Monach il (Granada), Unive rs idad de  Granada, 19 57. 
Cita Me lcón e l e je m plo de  «Félix Age laz i», e n 1028, e n 
e l cartulario de  San Vice nte  de  Ovie do.

v Cf. infra los  Datos  m e die vale s  s obre  Gil y Gila, 
s ubapartado Gila. Tam bién, s obre  Egila, Rie s co 
Ch ue ca, Pas -cual: Nue vas  conje turas  de  toponim ia 
zam orana, p.419 , e n h ttp://w w w .upo.e s /gh f/gie s t/ 
GIEST/publicacione s /668_Toponim ia.pdf 

vi Cf. w w w .e w tn.com /s panis h /Saints /Gil_ 9 _ 1.h tm  y 
h ttp://m agnificat.ca/cal/e ngl/09 -01.h tm . Cie rtam e nte , 
e s te  m onas te rio, be ne dictino y llam ado al principio
de  San Pe dro, ya e xis tía e n e l s iglo VII.
En e l IX fue  de dicado a San Gil (Saint Gille s
du Gard), h e ch o q ue  m arcó un notable
aum e nto de l culto al s anto, cuyos  de votos
acudían e n pe re grinación al s antuario (cf.
e l artículo «Saint Gille s  du Gard (Gard)» e n 
w w w .viaoccitanacatalana.org/zone /zone _ de ttaglio_ ros _
cat.as p?IDre cord=82 )

vii Cf. h ttp://e glis e s aintle u.fre e .fr/h is toire /, e xce le nte  
página s obre  Saint Gille s  y s u culto, y 
w w w .cos m ovis ions .com /Ce s aire .h tm  .

viii Cf. w w w .vallde nuria.com /w e bs ite _vallde nuria/m e dia/ 
dow nloads /s antuari/Santuari.pdf . En cualq uie r cas o, 
la partida de  San Gil pare ce  re lacionada con la 
invas ión m us ulm ana de  Es paña y e l s ur de  Francia, 
de s e ncade nada por los  vitizanos  y q ue  s e  de s arrolló 
e ntre  e l 711 y e l 732. Al pare ce r, e s ta invas ión de s truyó 
inclus o, tal ve z  cuando cayó Nîm e s  (Gard, 725), e l 
m onas te rio be ne dictino llam ado lue go de  Saint Gille s  
du Gard.

ix Se  le s  llam ó as í porq ue  s u inte rce s ión o auxilio s e  
cons ide raba m uy e ficaz  e n época de  e nfe rm e dade s  o 
ante  ne ce s idade s  e s pe ciale s . Los  otros  e ran: Acacio,
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http://dcvb.iecat.net
http://www.upo.es/ghf/giest/GIEST/publicaciones/668_Toponimia.pdf
http://www.upo.es/ghf/giest/GIEST/publicaciones/668_Toponimia.pdf
http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Gil_9_1.htm
http://magnificat.ca/cal/engl/09-01.htm
http://www.viaoccitanacatalana.org/zone/zone_dettaglio_ros_cat.asp?IDrecord=82
http://www.viaoccitanacatalana.org/zone/zone_dettaglio_ros_cat.asp?IDrecord=82
http://eglisesaintleu.free.fr/histoire/
http://www.cosmovisions.com/Cesaire.htm
http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/media/downloads/santuari/Santuari.pdf
http://www.valldenuria.com/website_valldenuria/media/downloads/santuari/Santuari.pdf
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Bárbara, Blas , Catalina de  Ale jandría, Ciríaco, 
Cris tóbal, Dionis io, Eras m o, Eus taq uio, Jorge , 
Margarita, Pantale ón y Vito. Much as  ve ce s  prote gían 
gre m ios  y e ntidade s , y e n ocas ione s  s e  le s  añade  otro 
s anto, s e gún los  lugare s .

x Ve r Dauzat, Albe rt; y Morle t, Marie -Th ère s e : 
Dictionnaire  étym ologiq ue  de s  nom s  de  fam ille  e t 
prénom s  de  France , p. 29 2, Larous s e , París , 19 80.

xi El m onas te rio be ne dictino de  San Julián de  Sam os  
s e  adh irió a la re form a cluniace ns e  e n e l s iglo XII. No 
obs tante , cabe  una pos ibilidad de  q ue  la e rm ita de  
San Gil de  San Xil e s té de dicada al s anto h om ónim o 
llam ado de  Cas ayo (ve r la nota xx).

xii Ve r e l capítulo VIII de l libro V de l Códice  Calixtino, 
e n w w w .galiciae s pallada.com .ar/pe re grinacions _ libro_
codice .h tm  .

xiii Ve r w w w .s urnam e s .org/ape llidos /vila.h tm .
Tam bién e xis te  e n Lérida e l arrabal de  «Sant Gili», por 
lo m e nos  de s de  1327. Cf. h ttp://w e b.udl.e s /us uaris / 
s 2430206/ulis s e s /lladonos .h tm  .

xiv Te s tim onio de  la im portancia de  las  
pe re grinacione s  e n la época e s  q ue  e l conde  de  Urge l 
Arm e ngol I (9 9 2-1010) fue  a Rom a dos  ve ce s ; y s u h ijo 
y s uce s or Arm e ngol II, llam ado e l Pe re grino (1010-
1035), m urió cuando pre paraba un viaje  a Tie rra 
Santa. Arm e ngol I cas ó con Tie tbe rga de  Prove nza.

xv Cf. h ttp://ca.w ik ipe dia.org/w ik i/Am ade u_ de _ N%C3 
%BAria. El valle  de  Nuria pe rte ne ció al m onas te rio 
be ne dictino de  Ripoll de s de  1087.

xvi Cf. Cas tro, Am érico: Santiago, atracción 
inte rnacional, e n w w w .valle naje rilla.com /be rce o/s an 
tiago/s antiagoatraccion.h tm  y w w w .m e rcaba.org/SAN 
TORAL/Vida/ 08/08-02_San_pe dro_de _ os m a.h tm .

xvii Cons ta q ue  e s ta igle s ia fue  cons truida por e l abad 
de  San Juan de  la Pe ña, m onas te rio q ue  ya h e m os  
dich o e ra cluniace ns e .

xviii Sabe m os  q ue  e n e l s iglo XIII h abía tam bién e n 
Ávila una igle s ia de dicada a San Gil, conve rtida 
de s pués  e n conve nto de  San Je rónim o; y q ue  
e xis tie ron otras  e n Béjar (Salam anca) y Guadalajara. 
En cuanto a la igle s ia de  San Gil de  Cue nca, s e  de bió 
de  cons truir e n e l s iglo XIII o a finale s  de l ante rior. 
Ade m ás , h ay otras  igle s ias  cons agradas  al s anto e n 
dive rs as  poblacione s , com o las  de  San Gil de  Carballo 
(Sam os , Lugo); Ce rve ra de l Río Alh am a (La Rioja, s iglo 

XV); Soria (citada al m e nos  e n e l s iglo XVI) y Be rlanga 
de  Due ro (Soria); Tole do (tal ve z  de dicada a San Gil de  
As ís , 1614); Molina de  Aragón, Roble do de  Corpe s , 
Roble lacas a y Roble lue ngo (Cam pillo de  Ranas ) y 
Atanzón (Guadalajara); Plas e ncia (Cáce re s ); Motilla 
de l Palancar (Cue nca, s iglo XVI); Vilam anis cle  
(Ge rona, ¿s iglo XIV?); Rupit (Barce lona); Folq ue r 
(Arte s a de  Se gre , Lérida) –¿de  orige n rom ánico?–; 
Albió (Llorach , Tarragona; «Sant Gil»); y Be nifairó de  
le s  Valls  (Vale ncia; cuya cons trucción actual pare ce  
de l XVIII). Cf. tam bién e l CD-ROM Guía de  los  arch ivos  
de  la Igle s ia e n Es paña, vol. 1, Arch ivo Dioce s ano de  
Barce lona, 2001. As í m is m o, e n Navarra e s  probable  
q ue  h aya o h ubie ra un te m plo de  San Gil e n Eugui 
(Es te ríbar), pue s  una calle  de  e s te  pue blo lle va s u 
nom bre .

xix Sant Gil o «Sant Gili de  le s  Erole s ».

xx H ubo tam bién e n e l s iglo XIII una e rm ita 
cons agrada a San Gil e xtram uros  de  Ciudad-Rodrigo 
(Salam anca), q ue  s e  de dicó de s pués  a San Francis co. 
Y tam bién e xis tió otra e n Yus te  (Cuacos , Cáce re s ), 
s obre  la q ue  s e  e dificó e n e l s iglo XV e l céle bre  
m onas te rio de  San Je rónim o. Ade m ás , e s  probable  
q ue  h ubie ra una e n e l térm ino de  Aye rbe  (H ue s ca), 
pue s  e n él h ay un paraje  llam ado Tozal de  San Gil, y 
otras  e n los  de  Lladurs  (Lérida, al e s te  de  Oliana), 
donde  e xis te n un «Turó» (ce rro) y un «Torre nt de  Sant 
Gili», y de  Le s  Pallargue s  (Plans  de  Sió, Lérida), e n 
q ue  h ay un «Barranc» o «Clot de  Sant Gili». Dis tinto 
orige n tie ne  la e rm ita de  San Gil de  Cas ayo de  e s ta 
población (Carballe da de  Valde orras , Ore ns e ), pue s  
e s tá de dicada al s anto de  e s te  nom bre , be rciano de l 
s iglo XIII, q ue  fue  m onje  cis te rcie ns e  y abad de l 
m onas te rio de  San Martín de  Cas tañe da (Gale nde , 
Z am ora) y de s pués  s e  re tiró a Cas ayo (cf.
h ttp: // s agradafam ilia.de vigo.ne t/s antoral/ s e ptie m bre / 
1s e ptie m bre .h tm  ). En todo cas o, e l nom bre  de
e s te  s anto re fle ja la de voción a San Gil e n e l re ino
de  Le ón.

xxi Por otra parte , s on bas tante s  las  poblacione s  
donde  alguna de  s us  vías  s e  llam a de  San Gil: Forcall, 
Navajas , Sant Mate u, Torralba de l Pinar y La Mata 
(provincia de  Cas te llón); Cue nca, Motilla de l Palancar, 
San Lore nzo de  la Parrilla y H ue te  (Cue nca); Se villa, 
Maris m illas , Écija y El Vis o de l Alcor (Se villa); Liria, 
Manue l («Sant Gil»), Be nifairó de  le s  Valls  y Engue ra 
(Vale ncia); Fraga, Lagunarrota y Albe ro Alto (H ue s ca); 
Burgos , Aranda de  Due ro y Santa María-Ribarre donda 
(Burgos ); San Gil, Plas e ncia y Albalá de l Caudillo 
(Cáce re s ); Torre s , Bae za y Torre s  de  Albánch e z  
(Jaén); Toloriu y Torre lam e u (Lérida; «Sant Gil»); Soria

http://www.galiciaespallada.com.ar/peregrinacions_libro_codice.htm
http://www.galiciaespallada.com.ar/peregrinacions_libro_codice.htm
http://www.surnames.org/apellidos/vila.htm
http://web.udl.es/usuaris/s2430206/ulisses/lladonos.htm
http://web.udl.es/usuaris/s2430206/ulisses/lladonos.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amadeu_de_N%C3%BAria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amadeu_de_N%C3%BAria
http://www.vallenajerilla.com/berceo/santiago/santiagoatraccion.htm
http://www.vallenajerilla.com/berceo/santiago/santiagoatraccion.htm
http://www.mercaba.org/SANTORAL/Vida/08/08-02_San_pedro_de_osma.htm
http://www.mercaba.org/SANTORAL/Vida/08/08-02_San_pedro_de_osma.htm
http://sagradafamilia.devigo.net/santoral/septiembre/1septiembre.htm
http://sagradafamilia.devigo.net/santoral/septiembre/1septiembre.htm
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y Me dinace li (Soria); Se púlve da y Cuéllar (Se govia); 
Guadalajara y Es cam illa (Guadalajara); Calom arde  y 
Crivillén (Te rue l); Alcole ch a y Alcoce r de  Plane s  
(Alicante ); Albánch e z  y Pue blo Blanco (Alm e ría); 
Granada y Motril (Granada); Aoiz  (Navarra); Motrico 
(Guipúzcoa); Sam os  (Lugo; «San Xil»); Barce lona 
(«Sant Gil»); Le ón; Cas e re s  (Tarragona, «Sant Gil»); 
La Unión (Murcia); Azuaga (Badajoz); La Coronada 
(Córdoba); y San Fe rnando (Cádiz ). Es  probable  q ue  e l 
nom bre  de  cas i todas  e llas  proce da de  algún te m plo u 
oratorio cons agrado a San Gil, com o ya h e m os  vis to 
e n algunos  cas os . No obs tante , dice n q ue  la Ram bla 
de  San Gil de  Torre s  (Jaén) de be  s u nom bre  a una 
de s graciada inundación q ue  ocurrió e l día de  San Gil 
de  1843.

xxii Arch ivo H is tórico Nacional (Madrid), Códice s , 
códice  9 1 (m onas te rio de  Santa María de  Rios e co, 
Burgos ), fol. 3 v.-4r., doc. 6. Ve r
w w w .cre loc.ne t/adm in/arch ivo/docdow .ph p?id=30 .

xxiii Ve r Moll, France s c de  Borja: Els  llinatge s  catalans , 
3ª. e dic., p. 83, Mallorca y Barce lona, 19 82.

xxiv Me nénde z  Pidal, Ram ón: Docum e ntos  lingüís ticos  
de  Es paña, I. «Re ino de  Cas tilla», Madrid, 19 19 , 
docum e ntos  de  Cas tilla de l Norte ; citado e n Díe z  
Me lcón, Gonzalo: Ape llidos  cas te llano-le one s e s  
(s iglos  IX-XIII, am bos  inclus ive ), p. 87, Monach il 
(Granada), Unive rs idad de  Granada, 19 57.

xxv Díe z  Me lcón, Gonzalo: o.c., pp. 59  y 44.

xxvi Arch ivo H is tórico Nacional (Madrid), Códice s , 
códice  9 1 (m onas te rio de  Santa María de  Rios e co, 
Burgos ), fol. 87 v., doc. 173. Ve r
w w w .cre loc.ne t/adm in/arch ivo/docdow .ph p?id=30.
El m onas te rio de  Irach e  e ra tam bién cluniace ns e , 
de s de  al m e nos  1033.

xxvii Cf. w w w .rafajis a.auna.com /h is toria.h tm  .

xxviii Otros  e je m plos  s e rían María, Ana, Marina, Lucía, 
Gade a, Ele na, Is abe l e  Is abe la, As unción, Olalla, 
Magdale na y Madale na, Ce cilia, Bárbara, Catalina, 
Marta, Sanch a, Inés , Cande las , Cris tina, Juana, 
Águe da, Andre a, Antonia, Natividad, As ce ns ión, 
Jus ta, Migue la, Fe lipa, Is idra, Fe rnanda, Alons a…

xxix En 149 5, e n Cataluña, ade m ás  de  dos  m uje re s  de  
Valls  y Tortos a (Tarragona) ape llidadas  Gila 
–probable m e nte  por s e r h ijas  de  alguie n ape llidado 
Gil–, vivía un h om bre  llam ado Pe re  Gila e n Linyola 
(Lérida, al s ude s te  de  Balague r). Dado q ue  e n dos  

pue blos  ce rcanos , Be llcaire  d’Urge ll y Pe ne lle s , h abía 
otros  dos  ape llidados  Gilla, pue de  q ue , e n e l cas o de  
Pe re , Gila fue ra una variante  gráfica de  Gilla, q ue  tal 
ve z  s e  pronuncias e  con /l•l/. Podría s e r una 
fe m inización de  Gill, variante  de  Gil y Gili, ape llido 
és te  q ue  tam bién e xis tía e n la ve gue ría o juris dicción 
de  Agram unt –e n Monts onís  [Foradada], Oliana, Se ró y 
Tude la de  Se gre  [Arte s a de  Se gre ]-, a la q ue  
pe rte ne cían las  poblacione s  ile rde ns e s  citadas . 
Re corde m os  q ue  e n Oliana y Arte s a h ay s e ndas  
igle s ias  de dicadas  a San Gil.

xxx Sans  i Travé, Jos e p Maria (e d.): Col•le cció 
diplom àtica de  la cas a de l te m ple  de  Barbe rà (9 45-
1212), pp. 9 6 y s . (docum e nto 22), Ge ne ralitat de  
Catalunya, Barce lona, 19 9 7.

xxxi Ribe r e s  un pue ble cito, no m uy le jano, de l térm ino 
de  Torre flor (Lérida), q ue  curios am e nte  e s tá ce rca de  
Le s  Pallargue s , Riudove lle s  (Tárre ga) y Torá, donde  
s abe m os  e xis te  e l topónim o Sant Gil.

xxxii Ve r Moll, France s c de  B.: Els  llinatge s  catalans , 
3ª. e dic., p. 107, Barce lona, 19 82. Egila fue  nom bre  de  
varón y m uje r. Ya s e  us aba e n la Es paña goda y s iguió 
us ándos e , por lo m e nos , h as ta inicios  de l s iglo XI: 
«Egila ge nro de  Fronildo» (1009 ), Egila, ye rno de  
Fronildo (ve r Godoy Alcántara, Jos é: Ens ayo h is tórico 
e tim ológico filológico s obre  los  Ape llidos  cas te llanos , 
p. 172, Madrid, 1871). Sin e m bargo, a juzgar por los  
e je m plos  q ue  conoce m os  de l ape llido (de ) Gila, no 
cre e m os  q ue  e l nom bre  Egila, com o no s e a por 
e xce pción, s e a s u orige n. Quizá fue ra abs orbido e n 
parte  por e l nom bre  Gil.

xxxiii Arch ivo de  la Corona de  Aragón, Dive rs os , 
Sás tago, Carpe ta 2, Pe rgam ino 79  (Lig. 25/3):  «Ve nta 
de  todos  s us  bie ne s  otorgada por Agnès , e s pos a de  
Pe re  Riq uart de  Alcarràs , h e re de ra de  s u h e rm ano 
Be rtom e u Gila, de  Alm ace lle s , a favor de  Guille m  
Bote lla, ciudadano de  Lérida», Lérida, 3-6-1381.

xxxiv Arch ivo de  la Re al Ch ancille ría de  Valladolid 
(ARCV) > Re al Audie ncia y Ch ancille ría de  Valladolid > 
Arch ivo y Re gis tro > Re gis tro de  Eje cutorias : 
«Fe rnando Jim éne z  con Juan de  Gila, ve cino de  
Cornago (La Rioja), s obre  h e ridas », 26-8-1488. 
Es cribano Cris tóbal Fe rnánde z  de  Se dano, de  la 
e s cribanía de  Lópe z  Julián. Cf. e s te  y otros  e je m plos  
e n e l Portal de  Arch ivos  Es pañole s  (PARES), 
h ttp://pare s .m cu.e s /.

xxxv La prim e ra re dacción de  e s te  e s tudio data de l 
año 2005.

www.creloc.net/admin/archivo/docdow.php?id=30
www.creloc.net/admin/archivo/docdow.php?id=30
http://www.rafajisa.auna.com/historia.htm
http://pares.mcu.es/
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xxxvi Ve r Ruiz  Agulló, Ricardo; Ruiz  Se rram ale ra, 
Ricardo; y Ruiz  Se rram ale ra, Antonio: Nom e nclátor 
com e rcial Pue blos  de  Es paña, 15.ª e d., Madrid, c. 
19 9 7.

xxxvii Arch ivo Ge ne ral de  Indias  (AGI) > Contratación > 
5538 > L. 3, F. 237 v.: «Gabrie l Aguado, natural de  
(Cie m pozue los ), s olte ro, h ijo de  Juan Aguado y de  
María Gila, a Filipinas  com o criado de  Fray Alons o 
De lgado, dom inico». C. 15-6-159 4. Inform ación y 
lice ncia e n Contratación, 5247, N.2, R. 67.

xxxviii Ve r Salazar Ach a, María Paz  de : Se ñoríos  y 
de s poblados  e n El Re bollar, Cah ie rs  du 
P.R.O.H .E.M.I.O., V (2004). Cf., e n cach é, 
w w w .ce ntrode e s tudios m irobrige ns e s .com /inde x.ph p?i
d=21,72,0,0,1,0%20+ Gila%20de s poblado

xxxix ARCV > Re al Audie ncia y Ch ancille ría de  
Valladolid > Salas  de  lo Civil > Es cribanía de  Alons o 
Rodrígue z  > Alons o Rodrígue z  - Ple itos  fe ne cidos  > 
Caja 309 .0009 : «Ple ito de  Martín de  Gila y Alons o 
Sánch e z  con Francis ca de  Se govia, ve cinos  de  Martín 
Migue l (Se govia)». C. 1519 -159 3.

xl AGI > Contratación > 5537 > L. 3, F. 417: «Andrés  de  
Gila, natural de  Se govia, s olte ro, h ijo de  Andrés  de  
Gila y de  Francis ca Se rrana, al Pe rú, com o criado de  
Migue l Rodrígue z  de  Villafue rte ».

xli ARCV > Re al Audie ncia y Ch ancille ría de  Valladolid 
> Salas  de  lo Civil > Es cribanía de  Pére z  Alons o > 
Pére z  Alons o - Ple itos  fe ne cidos  > Caja 1547.0004: 
«Ple ito de  Juan de  Labas o, de  Valladolid Clara de  Gila, 
de  Valladolid Sobre  Pe tición de  Juan de  Labas o, 
procurador de l núm e ro, para q ue  Clara de  Gila, viuda 
y h e re de ra de  H e rnando Carilón, re dim a un ce ns o 
gravado s obre  e l oficio de  procurador de l núm e ro, 
ve ndido por és tos  a Juan de  Labas o, libre  de  toda 
carga». C. 1606-1609 .

xlii Cf. e l CD-ROM H is pate l 2000 de  Infobe l, ve rs ión 
Standard, y w w w .infobe l.com /e s /s pain. La dis tribución 
actual e n Es paña de l ape llido Gil s e gún e l padrón a 1-
1-2009  pue de  ve rs e  e n 
w w w .ine .e s /fape l/FAPEL.INICIO. Por provincias  de  
nacim ie nto, h abía e n e s te  país  141.851 Gil de  prim e r 
ape llido y 141.39 8 de  s e gundo. De  los  de  prim e ro, 
14.626 e n Madrid, 11.102 e n Barce lona, 9 .002 e n 
Vale ncia, 6.501 e n Cádiz , 6.341 e n Málaga, 5.9 31 e n 
Z aragoza, 5.856 e n Murcia, 5.456 e n Se villa, 4.9 71 e n 
Alicante , 4.149  e n Las  Palm as , 3.9 22 e n Cáce re s , 
3.747 e n Badajoz , 3.59 9  e n Cas te llón, 3.515 e n 

Ponte ve dra, 2.478 e n Vizcaya, 2.448 e n Navarra, 2.327 
e n Burgos , 2.064 e n Santa Cruz  de  Te ne rife , 1.9 34 e n 
Valladolid, 1.9 25 e n La Rioja, 1.9 16 e n Córdoba, 1.89 2 
e n Albace te , 1.883 e n H ue lva, 1.813 e n Se govia, 1.762 
e n Te rue l, 1.546 e n Alm e ría, 1.49 7 e n Tarragona, 
1.478 e n Ore ns e , 1.39 8 e n Salam anca, 1.381 e n La 
Coruña, 1.313 e n Ávila, 1.283 e n Guadalajara, 1.259  
e n Tole do, 1.203 e n Guipúzcoa, 1.170 e n Soria, 1.103 
e n Ciudad Re al, 1.053 e n Pale ncia, 1.025 e n Jaén, 9 9 3 
e n Granada, 9 86 e n las  Is las  Bale are s , 864 e n H ue s ca, 
839  e n As turias , 835 e n Cue nca, 831 e n Cantabria,763 
e n Le ón, 748 e n Álava, 602 e n Ge rona, 511 e n Lérida, 
478 e n Lugo, 445 e n Z am ora, 29 6 e n Ce uta y 176 e n 
Me lilla. Ade m ás , h abía 4.615 Gil nacidos  e n e l 
e xtranje ro.

xliii O  3,8 de  cada 1.000 abonados .

xliv Ve r Faure , Robe rto; Ribe s , María As unción; y 
García, Antonio: Diccionario de  ape llidos  e s pañole s , p. 
805, e d. Es pas a-Calpe , Madrid, 2001.

xlv En 149 7, e n Cataluña vivían pe rs onas  ape llidadas  
Gil al m e nos  e n 19  poblacione s : 6 de  la ve gue ría o 
juris dicción de  Tortos a (Tarragona), 4 de  la de  
Tarragona, 2 de  las  de  Barce lona y e l Ros e llón, y 1 de  
las  de  Lérida, Balague r (Lérida), Ge rona y Vilafranca 
de l Pe ne dés  (Barce lona). Ve r Iglés ie s , Jos e p: El 
fogatge  de  149 7, 2 vols ., Rafae l Dalm au e ditor, 
Barce lona, 19 9 1.

xlvi En 149 5, e n Aragón vivían Gil e n al m e nos  218 
poblacione s  de  todo e l re ino (38 de  la «s obre cullida» 
o de m arcación tributaria de  Montalbán, 29  de  
Calatayud, 27 de  Daroca, 22 de  Alcañiz , 21 de  
Tarazona, 18 de  Jaca, 17 de  Z aragoza, 16 de  
Barbas tro, 10 de  Te rue l y Albarracín, 8 de  Ribagorza, 
3 de  H ue s ca y 2 de  Aíns a). Dos  de  e llos , e n las  
s obre cullidas  de  Barbas tro y Ribagorza (H ue s ca), s e  
ape llidaban De  Gil. Cf. Se rrano Montalvo, Antonio: La 
población de  Aragón s e gún e l fogaje  de  149 5, 2 vols ., 
Ins titución «Fe rnando e l Católico», Z aragoza, 19 9 5.

xlvii Tam bién h abía 1.670 Gil e n Vizcaya, 1.59 7 e n 
Ponte ve dra, 1.306 e n Navarra, 1.266 e n Las  Palm as  de  
Gran Canaria, 1.256 e n La Rioja, 1.155 e n Badajoz , 
1.109  e n Cáce re s , 1.042 e n Valladolid, 1.025 e n 
Tarragona, 9 51 e n Guipúzcoa, 9 12 e n Burgos , 864 e n 
las  is las  Bale are s , 854 e n Santa Cruz  de  Te ne rife , 742 
e n Se govia, 738 e n Córdoba, 684 e n H ue lva, 614 e n 
Álava, 606 e n Te rue l, 603 e n As turias , 59 8 e n 
Albace te , 583 e n Ge rona, 561 e n La Coruña, 544 e n 
Guadalajara, 508 e n H ue s ca, 503 e n Salam anca, 500

www.centrodeestudiosmirobrigenses.com/index.php?id=21,72,0,0,1,0%20+Gila%20despoblado
http://www.infobel.com/es/spain
http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
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e n Alm e ría, 49 8 e n Ore ns e  y Cantabria, 477 e n Ciudad 
Re al, 431 e n Soria, 39 4 e n Ávila, 380 e n Lérida y 
Granada, 370 e n Jaén, 358 e n Tole do, 337 e n Pale ncia, 
307 e n Le ón, 222 e n Lugo, 213 e n Z am ora y 212 e n 
Cue nca.

xlviii Al m e nos  los  de  Sta. M.ª de  Arm e nte ira (Me is ), 
m uy ce rca de  Gil, y S. Salvador de  Budiño (Porriño).

xlix Tam bién h abía 6 e n Tole do, 5 e n Lérida (de  
ape llidos  «cas te llanos ») y las  Bale are s , 4 e n Murcia y 
Ge rona (1 De  Gile s ), 3 e n Valladolid (1 Ce rm e ño de  
Gile s ) y Santa Cruz  de  Te ne rife  (1 De  Gile s ), 2 e n Ávila 
(Ce rm e ño de  Gile s ), Te rue l (De  Gile s ) y Cantabria, 1 
e n Burgos  (Ce rm e ño de  Gile s ), Ciudad Re al y Las  
Palm as  de  Gran Canaria…

l En 119 9 , Guille m  de  Miram be ll de jó parte  de  s us  
bie ne s  e n Barbe rà (Tarragona) a s us  h ijos  Be re ngue r, 
Pe re  y Gili. Ve r Sans  i Travé, Jos e p Maria (e d.): 
Col•le cció diplom àtica de  la cas a de l te m ple  de  
Barbe rà (9 45-1212), p. 29 3 (docum e nto 200, copia de  
1231), Barce lona, 19 9 7.

li Cf. e l CD-ROM H is pate l 2000 de  Infobe l, ve rs ión 
Standard, y w w w .infobe l.com /e s /s pain. La dis tribución 
actual e n Es paña de l ape llido Gila s e gún e l padrón a 
1-1-2009  pue de  ve rs e  e n 
w w w .ine .e s /fape l/FAPEL.INICIO Por provincias  de  
nacim ie nto, h abía e n e s te  país  1.19 7 Gila de  prim e r 
ape llido y 1.310 de  s e gundo. De  los  de  prim e ro, 312 e n 
Jaén, 220 e n Madrid, 188 e n Se govia, 56 e n Vale ncia, 
50 e n Barce lona, 43 e n Vizcaya, 38 e n Valladolid, 33 
e n Granada, 28 e n Navarra, 26 e n Ciudad Re al, 22 e n 
Badajoz  y e n Cue nca, 21 e n Se villa, 19  e n Taragona, 
16 e n Le ón, 13 e n Z aragoza, 10 e n Albace te , 9  e n las  
Is las  Bale are s , 8 e n Murcia, 6 e n Cádiz  y e n 
Guipúzcoa, y 5 e n Cas te llón. Tam bién 6 Gila nacidos  
e n e l e xtranje ro y 40 m ás  cuyo orige n no cons ta.

lii En ade lante , donde  e n e s ta re lación s e  dice  la 
ciudad, s alvo q ue  digam os  lo contrario e ntiéndas e  la 
provincia. Las  cifras  e ntre  parénte s is  h as ta Granada 
incluida s e  re fie re n a la capital provincial.

liii Más  15 e n Albánch e z  de  Úbe da (11 de  1.º), 10 e n 
Cabra de l Santo Cris to (9  de  1.º), 7 e n Torre  (2 de  1.º y 
3 probable s  h e rm anos ), 5 e n Jim e na (4 de  1.º, 2 
probable s  h e rm anos ), 2 e n La Guardia de  Jaén (1 de  
1.º), 1 de  1.º e n Arq uillos , Martos , Be gíjar y Pue nte  
Tablas , 3 de  2.º e n Linare s  (probable s  h e rm anos ) y 
Úbe da (2 probable s  h e rm anos ), y 1 de  2.º e n Jódar, 
Monte  Lope  Álvare z , la Es tación Linare s -Bae za, La 
Carolina y Es cañue la.

liv Más  4 e n Ve gas  de  Matute  (3 probable s  h e rm anos ), 
3 e n Fue nte m ilanos  (de  1.º), 2 e n Ortigos a de l Monte  
(1 de  1.º) y Ote ro de  H e rre ros  (1 de  1.º), otros  2 e n 
Z arzue la de l Pinar (de  2.º), e tc.

lv 14 de  los  15 de  1.º tie ne n ape llidos  cas te llanos .
lvi Ade m ás  de  e n la capital, vive n e n Laguna de  Due ro, 
Padilla de  Due ro y Piñe l de  Abajo.

lvii El s e gundo ape llido de  6 de  és tos  no e s  de  orige n 
catalán.

lviii Cinco de  e llos  pare ce n pe rte ne ce r a dos  grupos  
de  h e rm anos .

lix A juzgar por los  s e gundos  ape llidos  (Cárde nas , 
Se gura y Due ñas ), pare ce  probable  q ue  al m e nos  la 
m ayoría de  e llos  s e a de  orige n foráne o, 
principalm e nte  andaluz . Gila Due ñas  pue de  s e r 
h e rm ano de  otros  2 de  Jim e na (Jaén); y Gila 
Cárde nas , de  otros  2 de  Jaén capital.

lx 3 de  e llos  e n Villablino, 2 e n Caboalle s  de  Abajo y 1 
(e l de  1.º) e n Lugue ros . El prim e r ape llido de  uno de  
los  de  Villablino, Mante cas , e s  típico de  Madrid y 
Se govia.

lxi 4 de  e llos  e n la capital y otros  2 m uy ce rca, e n 
Cadre te . En 149 5 vívían Gila e n Aragón e n al m e nos  6 
poblacione s : 4 de  la s obre cullida de  Calatayud, y 1 de  
las  de  Tarazona (m oris co) y Te rue l y Albarracín. Cf. 
Se rrano Montalvo, Antonio: La población de  Aragón 
s e gún e l fogaje  de  149 5 (o.c.).

lxii Uno de  e llos , J. Onrubia Gila, de be  de  s e r de  orige n 
m adrile ño o s e goviano.

lxiii Pare ce n dos  pare jas  de  h e rm anos  e m pare ntadas . 
El 2.º ape llido de  dos  de  e llos , Azañe do, pare ce  típico 
de  Madrid, aunq ue  h ay algún re pre s e ntante  e n 
Se govia y otras  provincias .

lxiv Se ndos  Gila de  Alm e ría y Murcia s e  ape llidan Gila 
Jus ticia, por lo q ue  e s  probable  q ue  proce dan de  
Jaén, donde  vive n otros  dos  probable s  h e rm anos  q ue  
s e  ape llidan igual (e n Cabra de l Santo Cris to).

lxv Uno e n la capital y otro e n Villanue va de  los  
Infante s .

lxvi Ve r Latas s a y Ortín, Félix: Bibliote ca nue va de  los  
e s critore s  aragone s e s , t. V, 1801.

lxvii Ve r la Gran e nciclope dia de  Es paña, vol. 10,

http://www.infobel.com/es/spain
http://www.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO
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Z aragoza, 19 9 4, y la Enciclope dia Unive rs al Microne t, 
e dición e n DVD, Madrid, 2002.

lxviii Docum e ntación e s pañola conte m poráne a: Quién 
e s  q uién e n las  Corte s  ge ne rale s , 19 79 -19 83, 19 80.

lxix Es  lo q ue  s e  llam aba un «h idalgo de  brague ta». 
Tam bién h ay inform ación s obre  otra pe rs ona llam ada 
as í de  s e gundo ape llido e n e l arch ivo nobiliario de l 
Solar de  Te jada (La Rioja). Cf. la Adición al Solar de  
Te jada de l Apéndice  pos te rior al año 19 77, s e gún Polo 
Lagos , Joaq uín I.: Nue vo índice  onom ás tico de  
h idalguías , CD-ROM, H is pagén, Bilbao, 2003.

lxx Cf. Gonzále z -Doria, Fe rnando: Diccionario 
h e ráldico y nobiliario de  los  re inos  de  Es paña, Trigo 
Edicione s , San Fe rnando de  H e nare s  (Madrid), 2000. 
El linaje  de  Don Antonio e ra de  Sarral (Tarragona). Cf. 
w w w .s cge ne alogia.org/publicacions .h tm .

lxxi Ve r w w w .boe .e s /boe /dias /2010/12/02/pdfs /BOE-B-
2010-41447.pdf.

lxxii En 19 9 7 ingre s ó tam bién e n la Académ ie  
Inte rnationale  d’H éraldiq ue , pe ro fue  e xpuls ado de  
e lla e n 2003 (cf. w w w .ram h g.e s /otras -noticias 2.h tm l ). 
As im is m o, e n e l año 2000 Don Alfons o re nunció
a s u plaza de  académ ico de  núm e ro e n la Re al
Matrite ns e  de  Ge ne alogía y H e ráldica (cf. 
h ttp://libros .w e buda.com /bole tin-RAMH G-62.pdf). En 
2008, obtuvo e l X Pre m io Inte rnacional de  Protocolo 
e n s u apartado de  Traye ctoria de  Inve s tigación (ve r 
h ttp:// protocoloycom unicacion.blogs pot.com / 2008/03 
/ganadore s -de l-x-pre m io-inte rnacional-de .h tm l) y e n 
2009  e l Ayuntam ie nto de  Alfaro (La Rioja) le  conce dió 
e l Pre m io de  H is toria de  la Ciudad de  Alfaro (v. 
w w w .ce ballos -e s cale ra.e s /473.h tm l).

lxxiii Entre  e llas , Nóm ina de  caballe ros  re cibidos  e n la 
Junta de  noble s  linaje s  de  la ciudad de  Se govia (1558-
19 83) (19 83), La Re al cofradía de l Moyo de  San Martín 
(Se govia) (19 85), La Orde n civil de  Alfons o XII, La 
Orde n y divis a de  la banda re al de  Cas tilla (19 9 3), 
H e raldos  y re ye s  de  arm as  e n la Corte  de  Es paña 
(19 9 3), La divis a, s olar y cas a re al de  la Pis cina (19 9 4), 
Alcaide s , te s ore ros  y oficiale s  de  los  re ale s  alcázare s  
de  Se govia (19 9 5), La Orde n re al de  Es paña (1808-
1813) (19 9 7), La Re al orde n de  dam as  noble s  de  la 
re ina María Luis a (19 9 8), Es paña y las  órde ne s  
dinás ticas  de l Re ino de  Dos  Sicilias  (2000), La ins igne  
Orde n de l Tois ón de  Oro (2001), La Orde n de  Malta e n 
Es paña (1802-2002) –e n colaboración (2002)–, La 
Orde n civil de  María Victoria (1871-1873) (2002), La 
Re al y Militar Orde n de  San Fe rnando –e n colaboración 
(2003)–, Las  Re ale s  Órde ne s  Militar y Naval de  María 
Cris tina (2005), La Re al Junta de  Noble s  Linaje s  de  
Se govia (2006), La Re al y Militar Orde n de  San 
H e rm e ne gildo (2007), El Tribunal Supre m o de  Jus ticia 
de  Es paña (2008), e tc.

lxxiv Cf. biografías  s uyas  e n s u s itio w e b
w w w .ce ballos -e s cale ra.e s /401.h tm l y e n W ik ipe dia, 
h ttp://e s .w ik ipe dia.org/w ik i/Alfonso_de _Ce ballos -Es cale ra 
y  h ttp: // e n. w ik ipe dia. org/ w ik i / Alfons o_ de _ Ce ballos -
Es cale ra_ y_ Gila .

lxxv Cade nas  Vice nt, Vice nte  de : Re pe rtorio de  
blas one s  de  la com unidad h is pánica, v. G-Ll, p. 59  y 61.

lxxvi Ve r García Carraffa, Albe rto y Arturo: 
Enciclope dia h e ráldica y ge ne alógica h is pano 
am e ricana, vol. 38, p. 26; Madrid, 19 30.

http://www.scgenealogia.org/publicacions.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-B-2010-41447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-B-2010-41447.pdf
http://www.ramhg.es/otras-noticias2.html
http://libros.webuda.com/boletin-RAMHG-62.pdf
http://protocoloycomunicacion.blogspot.com/2008/03/ganadores-del-x-premio-internacional-de.html
http://protocoloycomunicacion.blogspot.com/2008/03/ganadores-del-x-premio-internacional-de.html
http://www.ceballos-escalera.es/473.html
http://www.ceballos-escalera.es/401.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Ceballos-Escalera
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Ceballos-Escalera_y_Gila
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