
NOMBRES VASCOS 

Y  CARACTERES DE LOS SELES

NOVENA (1) CONTRIBUCION AL DICCIONARIO VASCO

A ) INTRODUCCION

Pienso que es muy probable que en una vida pastoril como la pri
mitiva vasca, se fijarían más en los prados, pesebres, apriscos y corrales, 
para la toponimia, que en la botánica, que fue — como agrícola—  poste
rior en la historia.

Sel corresponde a la palabra “bustaliza” o “majada” en Castilla, 
pero esto último en la Argentina es ya el propio rebaño o busto.

Varios filólogos han relacionado el vocablo castellano sel con el vasco 
zelai que significa “pradera”, teniendo en cuenta que aquél se dedicaba 
al pastoreo. Y como recoge Antonio Tovar en “El Euskera y sus Parien
tes”, pág. 91. Juan Corominas deriva del vasco el vocablo castellano sel 
y Hubschmid confirma el hecho apuntado por vascos — y por otra parte 
casi obvio—  de que el Selaya de Santander es el Zelaya vasco. Recogeré 
que hay en esa provincia un poblado llamado Saro, lo que refuerza la tesis.

En las chozas de los seles se prohibía poner tejas. En cambio se 
ponían tepes. En el sel describe Arín cuatro mojones equidistantes. Para 
mí, Aralar no es “pastizal” (9 1 ) , sino “pasto de landa”.

El muy discutido Artetxe aparece en Ataun como ardi-etxe según 
Arín (9 9 ).

No creo que Altzania designe altura, sino que probablemente fue 
Artzania, o  sea, “pastoreo”. Los alisos o altzak están a orillas de los ríos, 
abajo.

(1) Considero como octava porque lo es en el orden cronológico de la  pu
blicación a la  que ha salido en 1962 con el número de sexta en el «Boletín 
de los Amigos del País».

L a verdadera sexta  se publicó en 1949 en la misma revista donostiarra.
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“Acequias” contra el paso del ganado, describe Arín en Ataun 
(página 97 ).

Muchos agradeceríamos a D. José Miguel Barandiarán el dibujo de 
un sel, con todos sus componentes, y un mapa vasco con la localización 
geográfica de los nombres euskarianos de los seles.

B ) ITURRIZA

Leemos en la “Historia General de Vizcaya”, de Iturriza (en la pre
ciosa edición por D. Angel Rodríguez Herrero, página 69 ), cuando trata 
de los caseríos vizcaínos, que algunos son de término redondo por estar 
fundados en seles, pertenecientes a varias parroquias o caballeros par
ticulares.

Más adelante, en la página 91 leemos: “Sel es un terreno pacedero 
en círculo perfecto que tiene en su centro lumbre, para tomar su diaria 
refección y descanso”.

Abarca el sel como un cuarto de legua de circuito.
En la siguiente página encontramos que el sel invernizo tiene de 

radio 126 estadios y el sel veraniego, 63 estadios.

C) AIZKIBEL

Los Celes (2 )  cotos redondos... pues los invernizos contaban des
de el fogón (3 ) ,  que era el centro, un radio de 126 estados o brazas 
para un determinado número de ganado. Y  los veraniegos, un radio de 
84 brazas (por la mayor abundancia de pastos de aquella época) para 
igual número de cabezas.

D ) ARIN DORRONSORO

Los “Anuarios de Eusko Folklore”, dan eulie, eultzea y ella para “sel” 
como lo hace por ejemplo en la página 89 del año 1955. T. XV. Yo en

(2) S ic , en su B ibliografía  y L iteratu ra Bascongada... manuscrita, pág. 5. 
Véase un buen artículo  llam ado «Seles» en  el Espasa.

(3) Piedra cenizal o austarri.
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saro y saroi, no veo el residuo del latín “fovea” ni del castellano “saro”. 
Por otra parte, txara es una taconera o taconera fértil. Sarobe es cono
cido como “sel”. Ignoro el origen del apellido Saravia, que fue hebreo 
también.

Yo creo que Ulia, Ulazia y Eulate se relacionan también con seles. 
Saltai o “cuadra” en Vergara puede ser Salegi, Saltegi o Salterain. Zaldu 
es “pastizal”.

Usti puede tener que ver con busto; por ejemplo Lauzbeltz (1 0 3 ), 
Lauzti y Lauztiturrieta (1 0 3 ), Lizarrusti e Insusti ion dos seles de Ataun. 
Ustaran y Belauste serán algo muy parecido.

Egilegor no es “seco en loma” (9 9 ) para mí y ellor viene sin duda 
alguna de egilegor o egi-llor que significan “abrigo seco”. Yo tuve un 
compañero en Valladolid apellidado Casa seca, que sería quizá lo mismo.

Y  esparro, “arboleda”, podría venir de que ella estuviera limitada 
por un seto, como esi-barrua que corresponde a Barrutia (en Elgoibar co
nozco un Auneko-Barrutia que era un castañal cercado), Barrueta, etc. 
Opino que también Ertzíl puede ser un cercado o clóture.

Sobre Eskortea  (de esi-kortea) habla Arín (9 9 ) traduciéndolo como 
“corral con setos”.

Chabola es tenido por algunos como de origen castellano. Otros lo 
derivan de Etxe-\-ola; pero el genio vasco exigiría el ya existente Olaetxe.

Bonea era “choza” en Ataun según Arín (1 0 4 ) y Begonea era el 
nombre de una casa en Ataun y de dos rediles.

E ) SATRUSTEGUI

Egogue, que cita como “sel de paso”, era para sosegar los ganados y 
me recuerda el verbo egon, “estar o quedarse”: pienso en un *Egon-elge 
posible y en el topónimo Egozkue.

En euskera los llama saro belarbeteak. Ya Ibarra no oía en el eus
kera actual erge y así creía sin duda que eran voces castellanas.

Seguiré con aquel muy notable escritor de Valcarlos en el apar
tado letra I.



F ) ELE Y  ELETA

No conocía explicación alguna para los apellidos L ele  y Eleta, pero 
el asunto me tentaba.

Dan los PP. Azkue y Lhande la voz de ele  como “ganado” y 
“ rebaño”.

En el trabajo del P. Cándido Izaguirre acerca del euskera roncales, 
hallo una cita de keleta  como “pesebre especial” (p. 395) y observo que 
allí abundan muchísimo las k  iniciales protéticas o prostéticas. Cíela 
en el valle de Vió (Huesca) para el Sr. R. Wilmes. “Anales de lingüís
tica de Cuyo”, página 258. Sobre Gereta, “puerta rústica de los campos", 
en la “Riev.” salió un artículo.

Observo en Azkue la voz eletalde para “manada”.
Todo ello configura ya una hipótesis presentable para interpretar 

aquellos apellidos citados.
Vinson cree ( “Riev.” 1912. Página 406) que Lehet  es en v ascu ence  

el adjetivo “primero o anterior”. Pero no lo creo, pues se une a otros 
adjetivos como los gascones suzan y jusan, o sea, “susero” (alto) y “yu
sera ” (bajo).

E l pueblo benavarro de H elette me parecería más difícil de retro
traer al prístino sentido de su voz designante. Quizá sea más fácil en 
Eleta, de Olaibar (Navarra), que según J . M. Iribarren era “un corral 
de ganado”.

De aquéllas deben derivar los frecuentes Le te, Letamendi, Leturia de 
nuestros apellidos.

Prescindo del nombre Leta de mujer que recoge Lacarra en su “Vas- 
conia medieval ” ( página 445).

El comunísimo Heredia es un apellido vasco que, como Guerediaga, 
significaría “sel”, en mi opinión actual. Eretza designaría lo mismo.

G ereka  sería como Ereaga (Areaga) o “arenal” y Gereñu  como Ere- 
ño “laurel”.
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G ) ELU

Prescindo del nombre de persona Elo  que Lacarra trae en su “Vas- 
conia medieval” (página 21 ). Quisiera pescudar un tanto ese Elu.

De los otros autores de preguerra, recoge sólo el P. Etxalar el elu 
final (1 0 9 7 ), pero sin verterlo al castellano. López Mendizábal interpre



ta Elo  y Elu como “pastizal” (444 y 445) y estoy de acuerdo con el 
mismo.

Pero Elu-yar para mí es como Elor-igar, o sea, “espino seco”. El 
pastizal poco tiempo ha de estar seco y esa situación o estado me parece 
poco apta para designar un lugar. Para el “entre espinos” de Veyrin, 
sobraría la y de Elhuyar.

Van en pro de mi tesis: elokadi es “sitio espinoso” que ha perdido 
su r en alto navarro, como en Arakil el endrino que se denomina elosike.

El concepto de “espino albar” ( “aubépine” o “crataegus oxyacanta” ) 
puede sin embargo designar seles, como sucede con los de Elordia  en 
Urdax y Elorgorta  en Bolíbar.

No soy partidario de ver en todo a espinos albares o “crataegus 
oxyacanta” (elor).

Podría ser un paso hacia Elueta y Eluart, apellido materno de Ra- 
vel, y paterno del poeta francés coetáneo, Paul Binará. E loso  está en 
Eusa (Navarra) que así sería Elusa. Eluze era el viejo nombre de Eauze, 
en la Gascuña.

En cambio Elosta, me parece una trasposición de Elortza.
Enlate y Ulazia son del grupo como antes dije.
En Luis Eleizalde, “Listas toponomásticas”, tenemos a Eluntze.
Eluzeta es un prado en Errazkin (Navarra).
Elustka, Elosua, acuden como parientes a mi mente.
Osa, Oza, Ozan y Ozamiz pueden ser derivados de Eloza.
Lauzti seguramente deriva de Elauzte (103 de Arín), y de eule 

“sel o saroi o bustaliza”.
Elkor, “ tierra costanera”. Creo que es mala versión por Azkue de 

terrain cótier, que es “en ladera”, como en Cote d ’Or, por ejemplo, y 
en las costas militares y de planos. Sabino Arana en sus “Pliegos” vierte 
a elkor  como “incendiable”. Yo estimo que puede venir de elge-gogor, 
o sea, “sel semiárido”.

E kogor  es recogido por Luis Eleizalde en sus “Listas toponomásticas" 
de la “Riev.” e interpretado como Egi-gogor, o sea, “ladera fuerte o dura”. 
Para este concepto, yo preferiría los adjetivos gaitz o zalla, pues lo otro 
me parece más lo que digo arriba: “sel duro”. Alguna vez el egi podrá 
ser resto de un elgi o elk i con pérdida de l y así parece serlo en Egieder, 
sel de Urdax. En cambio Egiluze, sel al Oeste de Bilbao, donde una larga 
ladera corta el horizonte, y Egiluzea, sel de Urdax, tienen que ser forzo
samente laderas, ya que la constancia de tamaño de los seles, evita que
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se pueda hablar de seles largos. En Egiguen, sel de Zenarruza, también 
parece verse la ladera por la altura superior que se da más en ellas. 
Ekileun  puede ser cualquiera de ambas cosas.

H ) E L I, ELIO , ERIZE

Hay bustos o grandes vacadas en la baja Edad Media en el Aralar 
que se atestiguan en la “Gacetilla de la Historia de Navarra” de Arturo 
Campión como Elicano, Eliberri y Moz Helia el año 1330. En la curiosa 
correspondencia del capitán Duvoisin (traductor de toda la Biblia al la- 
bortano), leemos a ele  y elia como “tropa” en la Soule o Zuberoa con 
referencia al refrán número 499 del gran escritor Oihenart. Vide la “Riev.” 
de 1930, páginas 348, 351 y 352, donde para el P. Uñarte son de 
carneros.

Eli, “rebaño de ganado”. B. arcaico (página 235 de Azkue).
Elikorta es, según Elizalde, en Arazuri de Navarra, “lugar de reu

nión de ganados” ( “Riev.”, página 568).
E lio  y Elia podrían venir de eule, Arín, página 97, tomo X V  de 

“Eusko Folklore”. Eli y Erize “sel” parecen próximos.
Belumendu  debe de ser un topónimo hacia Guernica que usaba un 

escritor como seudónimo. Existen Beluía en Errazkin (Navarra) y Be te- 
lea  en Otza (Alava).

E l componente elu lo hallamos en Bet-elu y en Bet-elu ri, cerca de 
Bilbao y es curioso que Betelu  podría ser Beko-elu, como Beterri es Beko- 
-erri o comarca baja en Guipúzcoa, equivalente al Uri-be vizcaíno que 
nada tiene que ver con “río abajo”, como creía Sabino Arana.

Se parecen mucho a FJbetea  o Elueta en el Baztan, pero invertidos.
Beunza, Belunza y Belaunza son “prado o pastizal”, como Belaus- 

tegi, Berastegi y Beraza.

I )  ELG E

Elkeguren  debe ser lo mismo que Elgaguren, o sea, la “parte supe
rior de un sel”. Es un vocablo que topamos en igual trabajo del polí
grafo navarro con referencia al año 1328 en la Borunda ( “Riev.”, 1913, 
página 353).
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Urrizelki me parece que puede ser un “sel con avellanos”.
Un curioso topónimo montañés es el de La Vilga, cerca de Corconte, 

en terreno pantanoso. Se parece al bilgu que da Azkue como “reunión 
de pastores en las montañas” de Benabarre.

En Azkue es “campo cultivado”, en la Baja Navarra.
Luis Eleizalde vierte el ge como “campo desbrozado” ( 7 ) ,  pero el 

P. Etxalar cree que es vegetal (1 0 5 7 ), lo que es casi todo lo contrario y, 
además, demasiado genérico e inexacto, por lo que luego nos ha hallado 
el Sr. Satrústegui.

Elgezabal sería una demostración de que — como ya lo he escrito 
antes—  zabaí en toponimia muy a menudo no es “ancho”, sino “plano”, 
porque los seles eran de tamaño y forma uniformes y no podía darse en 
los mismos anchura.

Unos cuantos topónimos con el ge son: E l garres ta en Alegi, Elgetsua 
en Yurre, Elgetxuren  en Zenarruza, todos los cuales designan bustalizas.

En Zuberoa tenemos a etxe-elge, que designa “posesiones de la casa”, 
elge-zain, “guarda rural”, y el gata, que para Oihenart sería “alto”, según 
Azkue, pero me permito dudar de ello.

E l kart y Elkarte significan “entre seles”.
Elkísaroi es una señal de que algunos olvidaron el significado del 

vocablo elki y le agregaron el nuevo término de saroi, que expresa lo 
mismo.

Naturalmente, los seles estaban mucho más cerca de las villas y al
deas en la edad medieval o del poblamiento ulterior de Vasconia. Hay 
que tener en cuenta que nunca ha habido sembrados en la sierra de Elgea 
y que si los hay ahora en parte en Elgueta, se debe a que la densidad 
de población y las mejores comunicaciones han acercado mucho los habi
tantes a los antiguos seles.

Declararé hoy mi admiración por Arturo Campión como historiador, 
novelista y gramático. Así utilizo hoy sus datos sobre Ergavica, recogi
dos en susi “Testimonios de la Geografía y de la Historia clásicas”, página 
91, 1931, trabajo de gran mérito (5 )  del que publiqué el índice de au
tores en un “Anuario de Eusko Folklore” y aun con más detalle en sus 
“Nabarra en su vida histórica”, 1929, página 33, del que publiqué en el 
diario “Tierra Vasca” un índice de materias, pruebas ambas de mi apli- 
ción a dicho autor. Pero con mucho respeto, debo decir que no tenía 
concepto exacto de la Filología, pues Erga y Elga pueden ser “sel”, sin

(4 ) S in  embargo, Caristios es una contam inación con la ciudad Carystos 
en la  isla  griega de Eubea o Negroponto.
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buscar un ubicuo erri ni un hipotético gau o  ga y que el ike, ika  (a pe
sar de que lo creía así Astarloa) nunca han sido “cuesta” en lo que
creían por contaminación del pique, aunque las hay por doquier en Vas-
coda, sino un síncope de -iaga. Es decir, que podría ser simplemente 
un *Erga-biaga.

A través de muchos siglos, lo que es muy probable que demuestre 
su continuidad histórica — o constante, como ahora se llama—-, Ergavka, 
que era el nombre de una población navarra ribereña del Ebro si mal no 
recuerdo en la época romana, se parece mucho al actual Ergobia, en 
Hernani.

E lkor o, apellido de Vergara, podría ser “colina del sel”. Elkoro-inbe
de la misma villa se parece a Algorribe de Ataun ( “E. Jakintza”, 132,
1951), pero esto puede ser “bajo de peña pelada”.

E rkoreka  podría ser como Erkoriaga y Elgorriaga.
D. José María Satrústegui, en la página 24 de su bello folleto titu

lado “La puerta de España en el camino de Santiago”, trata de los nombres
vascos de los seles y da — tomado de Huarte-— uno más que yo sospe
chaba lo fuera hace ya largo tiempo y él confirma: es el de ergue que 
sin duda en vasco será erge, igual a el ge y elke, de los que proviene el 
famoso Elkano del que Menéndez Pidal decía: “cuando si Elcano no lle
vara un nombre castellano ... no hubiera concebido otra empresa marí
tima que la de pescar en el golfo de Vizcaya.”

En mi opinión tiene muy escaso fundamento.
Menéndez Pidal, en el Prólogo de su “Historia de España”, de 1947, 

y ese trabajo corregido fue luego llevado a “Los españoles en la Historia 
y en la Literatura”, Buenos Aires, 1951, página 101, sostiene que Elca
no es palabra castellana, lo que mucho me sorprende, aunque yo no sea 
sino un filólogo amateur. Comprendería que se lo relacione con “amel
gar” y “mielga”, que son conceptos sobre sembrados y mojones, pero 
meter al topónimo y apellido vasco Elcano con sus numerosos parien
tes en el mundo neolatino de la canicie me parece algo estrafalario.

Elkaun es un término de Irañeta en Navarra y corresponde exacta
mente a Elcano y explica perfectamente su origen, sin recurrir a sor
prendentes “canos” ni “calvos” castellanos.

Elkam ear en Abaurrea Alta es, como Larramear, un pastizal ralo 
o escaso o pobre y corresponde perfectamente a un sel o bustaliza.

En ese aspecto filológico discrepé de Menéndez Pidal en un trabajo 
anterior que no recuerdo dónde salió.
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Del otro aspecto, el histórico, de su lamentable frase que hoy dejo 
en puntos suspensivos, traté en “Eusko Jakintza”, 1948, páginas 587 
y 588.

De ergue ( erge en vasco actual), que también cita Ibarra, deriva 
sin duda la palabra Ergueta, que era nombre de un conocido médico de 
Madrid. Elgoibar y Ergobia  serían sus derivados.

J )  GARATE

En algún sitio he leído que se atribuía a Iturriza otra definición y 
explicación de los vocablos garai(xe)  y garate, que la que él realmente 
da ( “Primera Contribución al Diccionario Vasco”. “Riev.”, págs. 157 
a 159).

Creo haber sido el primero que extrajo el dato de Iturriza que cito 
en el párrafo B, pues algunos como Sabino Arana y Eleizalde se hicieron 
un lío confundiendo garate con garaixe y amaga, que son hórreos. Amaga 
llamó Rostand a su chalet de Cambó.

Recogí allí los significados de “puerta”, de “trigo”, de “helécho” 
y “collado”.

Iturriza escribe en la página 69; “con su mojonera o garate en el 
centro”. Pero sólo Iturriza llama garate al mojón central y convendría 
buscar alguna confirmación, que dudo se halle.

En la página 457 emplea Iturriza como sinónimas las voces apea
miento o garate, sustantivo en sentido de límite, al que los romanos 
convirtieron en el dios Terminus, que nos recuerda Thoreau.

Deslindando o garateando, topamos en la página 469 y en la 473 
aparecen como sinónimos apeo, garate y lindamiento.

Si austarri, “piedra cenizal”, o korta-arri es sólo la “piedra central” 
(Barandiarán 89, 187, T. V III  y X V ) las que, siguiendo los radios se
ñalados en aquella y que teóricamente van hasta cada vecino frontero o 
limítrofe, se hallan en -el mismo límite con trozos de teja debajo, que 
denotan propiedad o posesión, serían los garate. Lizargarate, sería el fres
co ahí enclavado. Azkarate (A itz-garate) ya no es una piedra, sino una peña.

Vinson traduce a G arate como el adjetivo “superior” (página 30) 
y es posible que tenga razón parcialmente. Es probable que en los seles 
circulares, se eligiera como centro el punto más alto y que así un mojón 
fuera el lugar superior.

Sabino Arana tuvo también la buena idea, que ignoro si ha tenido 
Precedentes (los conociera él o no), de otorgar a buru los significados de
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“límite” y de “superior”, prescindiendo de otros más que no vienen 
hoy al caso.

Existe en Begoña un Garate-buru (cerca de un G arate) que sería 
una redundancia, de no ser un garate o mojón superior en altitud en 
la ladera.

Viendo que hay Garat cerca de Angouléme, y evitando el viajecito 
forzoso de toda tribu — que por tal se tenga— , y sin recurrir a la colo
nización privada de una familia, pongo por caso, hay también otra po
sibilidad de dicha denominación. Y  es la de que existen los vocablos 
Garat en occitano y G aré en el francés del Norte y que garar en occitano 
y garer en lengua de oil designaban “poner rebaños en redil o aprisco” 
(Dauzat).

De todas formas, el hecho de que en castellano garatear signifique 
“litigar”, y que una de las causas más frecuentes de los litigios y pleitos 
sean los límites de las propiedades, me hace pensar en si ha existido 
alguna relación entre el vocablo castellano y el vasco. Pienso que garate 
podría venir de un *Elgarate, del que quizá Argarate sea un resto.

Si un sel tenía puerta aunque rústica, como se ve en Eulate, entra 
en la medida de lo posible que el sufijo -ate, de Garate, signifique lo 
mismo.

Esto es importante porque así las palabras francesas de origen occi
tano podrían ser procedentes del protovasco, lo que en otro caso sería 
bastante dudoso.

Leo un Mojón-arriaga, de Marquina, en el “Oyarzun” de Lecuona, 
página 196, que equivale al frecuente mugarri o hito o lafitte o piedra- 
hito. Pero Argarate podría ser también un Arri-garáte o mojón de piedra.

Elgarresta, apellido vergarés, puede haber sido *Elgar-eftza, y eso nos 
lleva a afianzar un tanto la posibilidad de que haya existido un *Elgar- 
-ate, que luego haya quedado meramente en un Garate residual. Por otra 
parte, piénsese en el parecido entre ese ertza y el apellido Ertzilla.

JU STO  GARATE



XI Contribución a l  diccionario vasco

Voces vateógenas en idioma* modernos. Discusión

I .  N E O L A T IN O S

E l  p ro feso r de E r la n g e n  D r . K a r l  B o u d a  e scrib ió  u n  ensayo  t i tu 
lado Land, Kultur, Sprache und Literatur der Basken e n  u n a  serie  de 
con trib u cio n es c ie n tíf ic a s  de d ic h a  U n iv ers id ad  en  1 9 4 9  y  m e lo  regaló  
a m ab lem en te . A n to n io  T o v a r  lo  reseñ ó  e n  e l  Boletín dei Amigos del País, 
en  1 9 5 0 ,  en  la  p á g in a  5 0 8 .

E n  g e n era l, es  u n a  o jea d a  acertad a  en  la  q u e  se p re se n ta n  a vuelo 
de ave E l país, la cultura, la lengua y la literatura de los Vascos, t r a 
d u cció n  ca ste lla n a  d el t ítu lo .

H oy m e o cu p aré  ta n  sólo de un os p á rra fo s  de la  m ism a , e n  su 
P agina 1 1 , q u e  — au n q u e  no exced en  d el atisbo—  p aso  a tra d u c ir :

«Pocas son las palabras que han ido en dirección opuesta y que 
deben ¡muestras (lenguas europeas al euskera. Yo conozco sólo (tres: 
akelarre, bakalao y bizarro».

Yo discutiré más abajo esta cosecha, sorprendente por lo exigua, 
y negaré las dos últimas como vascógenas, aportando en cambio bas
tantes más.

U n a  p a rte  d el lé x ico  e u sk a ria n o  h a  pasado a l ca ste lla n o  d el p a ís , 
611 donde se h ab lab a  an tes e l e u sk e ra . E llo  h a  sido recog id o  m u y  b ien  
ya an tes en  glosarios com o e l de E m ilia n o  A rria g a  p a ra  V iz ca y a , los 
de B a ra ib a r  p a ra  A lab a y  e l de Y a n g u a s  y, M ira n d a  p a ra  N a v a rra . P ero  
luego h a  ven id o  la  obra m a estra  d el g én ero , e scrita  p o r Jo sé  M a ría  
Iribarren, con  su m a g n ífico  Vocabulario Navarro.

O tros au tores tra ta ro n  de este te m a  co n  a c ie rto , y e n tre  e llo s  c ita ré  
a Ramón B ie l ,  p ro feso r d el In s titu to  d e  Seg u n d a  E n se ñ a n z a  de B ilb a o ; 
a Meyer L ü b k e , p ro feso r suizo de la  U n iv ers id a d  a le m a n a  de B o n n , en
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la  Riev de 1 9 2 3 ,  p ág in a  4 6 3 ;  a don R a m ó n  M enénd ez P id a l, p ro feso r 
de la  U n iv ersid ad  de M ad rid , q u e escrib ió  sobre esta  m a te ria  en  la  Riev 
de 1 9 0 7  e n  la  p ág in a  5 5 1 ,  y  a H u g o  S ch u e h a rd t, p ro feso r de la  U n i
versid ad  a u stría ca  de G raz , e n  la  Riev de 1 9 0 7 ,  p ág in a  3 3 4 .

S ch u e h a rd t d ecía  a h í q u e e l  point ( 1 )  v asco-rom an o ( 2 )  (e x c lu y e  
e l ib ero -ro m a n o ) n o  tien e  m ás q u e  u n a  ex te n s ió n  e im p o rta n cia  m ín i
m as, p ero  que tien e n  u n  in te ré s  in m ed ia to  p a ra  e l  ro m a n ista . Su p on go 
q u e  se re fie re  a l in f lu jo  d el e u sk e ra  sobre e l  la t ín  y  los id io m as ro m á 
n ico s , p u es no  lo  a c la ra  a h í, sino  lu ego , co n  los h ech o s recogid os. L os 
d ia lecto s ro m án ico s vecinos c o n tie n en  u n  n ú m ero  n o  d esp reciab le  de 
exp resiones o p alab ras vascas, pero « fu e ra  de e sta  e strech a  b an d a  (rayón) 
l im ítro fe , pocas p a lab ras vascas se h a n  p erd id o , « (e g a r é s ) »  leem os en  
la  p ág in a  3 3 3 ,  au n q u e m e jo r  h u b ie ra  estad o e l  e sc r ib ir  conservado.

E n tr e  esos d ia lecto s c ita  a l b e a rn é s  co n  L esp y y  R a y m o n d  y  a l 
b ilb a in o  con  P ed ro  M u g ica  y  E m ilia n o  A rria g a . A  u n  b ilb a ín o , por 
cu lto  q u e sea, es m u y  fá c il  o irle  vocablos com o ziriñ, « b la n d u jo » , y  
aprobechategui, q u e  n o  tra e  A rr ia g a , p ero  v ien e  en  e l estu p end o Vo
cabulario Navarro d e I r ib a r re n .

Sob re  este tem a puede co n su lta rse  ta m b ién  a  G a rc ía  de D iego , Riev 
1 0 3 0 ,  p ág in a  2 7 8 ,  y  a D u v o isin , íd e m , p á g in a  8 4 .

Y  ú ltim a m en te  a L u is  M ich e le n a  sobre C o ro m in as, e n  e l Boletín 
de Amigos del País:

T o m o  I .  1 9 5 4 ,  p ág in as 3 7 3  a 3 8 4 .
T o m o  I I .  1 9 5 5 ,  p ág in as 2 8 3  a 2 9 7 .
T o m o  I I I .  1 9 5 6 ,  p ág in as 3 6 6  a 3 7 3 ;  y
T o m o  V I .  1 9 5 7 ,  p ág in as 4 9 4  a 5 0 0 .

S evero  A ltu b e  tra tó  en  La Prensa e n  tre s  a rtícu lo s  de la  in flu e n c ia  
del eu sk era  sobre e l ca ste lla n o  de la  A rg e n tin a , titu lad o s:

Notas filológicas. Algunos argentinismos explicados por el idioma 
vasco. P o r  Severo  A ltu b e  y  L e rch u n d i (d e  la  A cad em ia  V a s c a ) .

S o n  tres  artícu lo s  in te re sa n tes , p u b licad o  e l te rc e ro  e l lu n e s  4  de 
ju l io  del año 1 9 2 7 .  Q uizá co n v in ie ra  re im p rim ir lo s  e n  e l Boletín A m e
ricano de Estudios Vascos, de B u en o s A ires .

L a  to p o n im ia  vascógena y  v ascó fo n a en  e l  te rr ito rio  esp añ ol, fu era  
de V a sco n ia , h a  sido estu d iad a p or los ib eris ta s  e u sk a ria n o s , por H u m -

( 1 )  M ejo r que point estaría  dirección , en m i sentir.
( 2 )  P or rom ano parece entend er ah í e l la tín  y  los idiom as rom ánicos de España 

y F ra n c ia  (p ág inas 3 32  y 3 3 4 ) .
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bold t y  ah o ra  sobre todo p o r M enénd ez P id a l. A p enas to ca ré  ese tr illa d o  
tem a de Bascones, Basconcillos, Arabayona de Mogica, Mingorria, Na
varros, Benabarre, Urrietas e n  Z am o ra , e tc .,  y la  p ire n a ica .

E l  in f lu jo  en  la  lite ra tu ra  c a ste lla n a  de la  s in ta x is  e u sk é rica  y 
sobre todo de la  psico log ía  de los vascos, h a  sido presentad o  m u y  b ien  
por e l  P a d re  A n selm o  de L eg a rd a  y  p or H e rre ro  G a rc ía .

I I .  L A T I N  Y  A M E R IN D O S

A lg u n os au to res com o e l P a d re  G a rrig a  y  L eo  G o ti, e n tre  m u ch o s, 
se h a n  ocu p ad o d el in f lu jo  de los eu sk arian o s  en  e l lé x ico  la tin o . D e 
lo  op u esto , U n a m u n o  y  R o h lfs  e n  g ran  esca la . N o estoy  p rep arad o  p ara  
tra ta r  de ese  tem a , p ara  lo  q u e con v en d ría  co n o cer e l  c e lta , lo  q u e  se 
sepa d el e tru sco , d el volsco , pongo p or ca so , y  d el l ig u r , y  te n e r  a  m i 
d isp osición  u n  b u en  d icc io n a r io  e tim o ló g ico  de la  le n g u a  d el L a c io .

L e í  e n  la  Riev q u e  u n  C arq u izan o  pasó u nos cu a n to s  años e n  e l 
siglo X V I  e n  T e rn a te  (M o lu c a s )  y  q u e enseñó  a h a b la r  eu sk e ra  al 
h i jo  d el su ltá n  de d ich a  is la  y  a v a ria s  o tra s  p erso n as. E s  e n  e l país 
de S u k a rn o , a q u ie n  los in d on esias lla m a n  h erm an o  K a rn o .

Prescindamos del fantástico parentesco entre el euskera y las len
guas amerindas, de que he tratado en Eusko Yakintza (1 9 4 9 , enero, 
página 4 9 ) .

E l  cu ra  A reyzag a, según Jo sé  A rte ch e , en d ilg ó  u n  d iscu rso  vasco 
a los p atag on es p ara  q u e se lo  e n te n d iera n  d ire c ta m e n te  e n  p leno  si
g lo  X V I .

I I I .  M I  T A R E A

N o soy p a n e g ir is ta  n i  ap ologista , sin o  u n  e stu d ia n te  d el eu sk era . 
¿H a y  m e jo r  p a n eg írico  q u e d ed ica rle  u n a  p arte  de la  p ro p ia  activ id ad , 
a u n q u e sea m u y  rep artid a  e n  e l tiem p o ?

M i p re p a ra ció n  — la  a n te rio r  n a tu ra lm e n te —  m e  lle v a  a  la  h is to 
ria  m ed iev a l y  m o d ern a , y  e n  co n o cim ien to  de m u ch o s h ech o s, p ara le los 
a los v ascos, es ju s to  q u e m e  ocu p e m ás de sus av an ces e n  épocas 
p arecid as.

N o voy a  esp ig ar en  los au tores an terio res , la b o r fá c i l  y  h a ced era , 
sino e n  m u y  raro s casos.
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M i d irecc ió n  es d is tin ta  a  la  de los cau casizan tes, o los de K a n - 
ch a k a , com o irá  v iendo e l le c to r ; pues p ien so  co n  G o e th e : « Q u ieres 
s iem p re an d a r a le já n d o te  de n u ev o ; m ira  q u e  m u y  c erca  tien es  lo 
b u en o » , c ita d o  p or S ch u c h a rd t en  V ie n a  e n  1 8 2 5 ,  p á g in a  2 5 .

E n  1 7 8 7 ,  e l d ía  1 6  de a b r il , en  M oscú  escrib e  M ira n d a : « L a  P r in 
cesa  de G eo rg ia  con  su h i ja  de un os 1 8  años, m u y  b ien  p arecid a,' o jo s  
negros esp añoles, y  n o  h a y  duda q u e  los in d iv id u o s que h e  v isto  de 
esta  n a c ió n  q u e  la  com ú n  o p in ió n  h ace  d escen d er los esp añoles de la  
G eo rg ia , o p o r m e jo r  d e c ir , los georg ian os de co lo n ia  esp añ o la , lo  co n 
f irm a  e l p erso n al y  faccio n es  de estas g en tes» .

M i tra b a jo  es co m p lem en tario  de los q u e  p rev ia m en te  acabo  de 
c ita r , pues e l etymon in ic ia l  se p od rá d ete rm in a r m u ch a s  veces, sólo 

tra s  largo  estu d io .

E n  este asu n to , podem os los vascos a d u c ir  a lgo  de im p o rta n cia , 
pues p o d rían  los n o  vascos e x c la m a r com o O vidio e n  su e x ilio  de C on s
tan za  o K u s te n d je , en  la  a c tu a l R o m a n ía : « A q u í soy e l b árb a ro , porqu e 
no  los en tie n d o » . P u e s  tenem os e l agudo au to co n o cim ien to  q u e nos co n 
d uce a gu ard arnos d en tro  de n u estras  lim ita c io n e s , q u ed an d o com o  u n  
g ra n  pez en  u n  p equeñ o e sta n q u e , p ap el q u e podem os cu m p lir  a la  
p e rfe cc ió n .

D e los ap ellid os lab o rtan o s en  S a n tia g o  de C om p ostela  tra té  e n  u n  
d iario  de B ilb a o  ya en  e l año 1 9 2 2 .  Y  h e  topado co n  Olea en  V allad o - 
l id , Elizaicin en  A lm e ría , Egocheaga en  S e v illa , Salvochea en  C ádiz y 
Narváez en  L o ja  de C órdoba.

E n  H o lan d a  h e  e n co n trad o  a Lanz, e n  F la n d e s  a  Mendieta, en  
A lem a n ia  a Bea, Sarachaga y Larrinaga. N o h a b lo  de los ita lia n o s  p a 
recid os, pues creo  firm e m en te  q u e h a y  u n a  fu e n te  com ú n  p o r e je m p lo  
en  Ascona a l N o rte  de I ta l ia ,  ta n  p arecid o  a n u e stro  Azcona, y len Emal- 
di, Esponda, Apaolaza y  Apiolazza, Iceta e  Izzeta, Zilbeti y Silvetti, L i
zardi, Imaz e  Imazio, Bresca y e l  ju e g o  de la  brisca.

M i p ad re  m e co n tó  que h a b ía  con ocid o  in d io s  a rg en tin o s  q u e  h a 
b la b a n  b asta n te  e u sk e ra . E llo  p arece  ra ro , p ero  co n o cí e n  T a n d il  yo a 
u n  z a ld ib ian o  ap ellid ad o  B a le rd i, casad o con  u n a  a rg e n tin a . P u e s  b ie n , 
la  esposa y  sus nu m erosos h i jo s  todos h a b lab an  m u y  b ie n  e l e u sk e ra .

P oseo  m is  ap u n tes vasco am erica n o s , im p reso s e n  u n  sem a n a rio  de 
la  c a p ita l a rg e n tin a . H oy sólo reco geré  los n o m b res vascos de ciu dad es 
de la  A rg e n tin a , con  m ás de 5 0 .0 0 0  h a b ita n te s , p rescin d ien d o  de los 
nu m erosos d el o rie n te  c e n tra l y  d e otros q u e  v an  desde Ugarteche de 
M endoza a Ibarreta en  e l C h aco  y  Garayalde en  e l  C h u b u t.
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E n  M endoza son leg ión  las  p ersonas lla m a d a s Guevara, Heredia, 
Gavióla, Zarate, Amaya, que ig n o ra n  a  m en u d o la  p rosapia vasca de 
sus ap ellid os.

N ada m e a tra e  e l aco m eter tareas in a ca b a b les  com o sería , p o r  e je m 
plo , la  de los ap ellid os vascos e n  A m é rica , n i  au n  en  u n  te rr ito rio  l i 
m itad o com o la  A rg e n tin a , C h ile  y  U ru g u ay , de lo  que y a  h a n  tra tad o , 
ad em ás, sendos e scrito res.

L o s ind ios m ex ican o s y  b o liv ian o s a m en u d o lle v a n  e l  ap ellid o  de 
los que fu ero n  sus en co m en d ero s; Goiaz en  B ra s il  tien e  sólo m e ra  ho- 
m o fo n ía  con  la  a ld ea gu ip u zcoan a de G oyaz y  con  e l  G oiatz  d el L au sitz  
p ru sian o .

C reo q u e este a rtícu lo  pu ed e ser re a lm e n te  cu rio so  y  o rig in a l y 
p ro d u cir d iscu siones esc lareced o ras. Y  espero q u e nad a ten g a  de fa n 
tástico .

I V .  M I  G L O S A R IO

V am os a d ar ah o ra  los vocablos:

A B A R C A . C o ro m in as, to m o  I V ,  p ág in a  8 9 9 ,  c ree  q u e no se u san  
ram os, sino  troncos p ara  h a ce r  zuecos.

A V A R C A , c. guestré, página 4 0 7  del Anonyme de Rouen de 1 6 1 3 .  
Convendría estudiar toda su parte vasca.

A B U R . B u e n  a rtíc u lo  en  C o ro m in as q u e  lo  d eriv a  d el vasco agur.
A G O T E . S eg ú n  C o ro m in as, la  p rim e ra  d o cu m en tació n  de su o rigen  

vasco la  dio Jo v e lla n o s .

T ra ta n  de e llo s  en  su  Catálogo de las Lenguas e l  P a d re  H erv ás, 
torno V , p ág in a  2 2 9 ,  y  e l  señ or Jo sé  Z a lb a  en  la s  Fiestas Vascas de 
Donestebe en  1 9 2 3 ,  organ izad as p or « E u s k a ltz a in d ia » , p u b licad as en  
B erm eo  en  1 9 2 6 .

A G O T E R IA . E s  derivado p or M ig u e l A . G onzález P ra d a  en  su 
Historia de la lepra en Cuba ( L a  H a b a n a , 1 9 6 2 )  de egoitza, asilo  en  
eu sk era . N o creo  ta l  cosa .

A G U IR R E . E l  fu eg o  d el tira n o  A g u irre  son los ju eg o s  festivos 
de V en ezu ela . E n  La dualidad de las Castillas, n o pu ed e V a l e x p lica rse  
el  top ónim o guirre e n  A lc a rr ia .

A G U R . L o  señ a la  H u m b o ld t en  C ádiz en  fo rm a de abur.
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T h é o p h ile  G a u tie r  lo  recoge en  M a d rid . S eg ú n  e l P a d re  L eg a rd a , 
e l m a d rileñ o  M o ra tín  h i jo ,  lo  e m p le a  e n  sus ca rta s  a  M eló n  (Am igos 
del País, 1 9 6 2 ,  p ág in a  2 2 8 ) .

Ju l io  U rq u ijo  tra tó  de la  p ro h ib ic ió n  ecle s iá s tica  d el vocablo  y  ta m 
b ié n  lo  hizo u n  a rtícu lo  d e U rk in a  e n  E l Día. de D o n o stia , h a c ia  1 9 3 3 .

C ree G av el q u e e l vasco lo  h a  tom ad o d e l la tín  v u lg a r  agurium  
y  lo  h a  pasado a l c a ste lla n o , a sí com o e l  c a s te lla n o  tom ó agüero p or o tra  
v ía  (Riev  1 9 3 5 ,  p ág in a  1 5 5 ) .  V id e  abur.

A K E L A R R E . R e u n ió n  sab á tica  d e h e c h ice r ía . D esig n a p rad o  d el 
m a ch o  cab río . E l  P a d re  L eg ard a  se ocu p a d el asunto  e n  e l  Boletín de 
los Amigos del País ( 1 9 6 2 ,  p ág in a  2 3 9 ) ,  pero no c ita  m i a r tíc u lo  h o 
m ó n im o  d el Diccionario Mágico Vasco, d onde tra to  de la  m a te ria  (P rín 
cipe de Viana, 1 9 5 2 ,  tom o 4 6 -4 7 ,  p á g in a  2 1 7 ) .

Jo sé  M a ría  Ir ib a r re n  añ ad ió  o tro  d ato . A dem ás en  su Vocabulario 
nos d ice q u e  e n  e l  sig lo  X V I  se u saba esa  voz en  p rocesos de b ru je r ía  
qu e  se con serv an  en  e l A rch iv o  de N a v a rra .

E l  D r . A n g e l Ir ig a ra y  d iscrep a  de la  v ersió n  co m ú n  d e la  p a lab ra  
akelarre ( Boletín de Amigos de 1 País, 1 9 5 4 ,  p ág in a  1 0 2 )  y  d efin e  a 
akerbelar com o  « a g é ra to » , esp ecie  v eg eta l. P e ro  la  apoya co n  e l e je m p lo  
de c o n ju ra s  de aker-buru a la  lu z  de la  lu n a  en  la  p á g in a  1 1 4  de la  
m ism a e n treg a , e n  1 6 7 0  en  V illa b a  lo  q u e  to m a de Id o a te .

E l  q u e hay a h ie rb a  d el cab ró n  n o  em p ece q u e  h ay a  ta m b ié n  p ra 
d era d el m ism o . P e ro  Cabrera, Cabredo, Caprara, Cabreja, Capresa, Ca
breros, Chevreuse, Ziegfeld, v an  a m en u d o u n id os a esta  tra d ic ió n .

A p arece  a sí e n  ca ste lla n o  e l año  1 6 1 1  en  F u e n te rra b ía  en  las  se
siones de su proceso  reco g id o  e n  las  B r u ja s  de A razad u n  (Riev  1 9 0 9 ,  
p ág in as 1 7 8  y  1 7 9 ) .  Y  v ien e  la  fra se  akerra gora, akerra bera (Riev
1 9 0 9 ,  p ág in a  1 7 8 ) ,  así com o su tra d u cc ió n  ca ste lla n a  (c a b ró n  a rr ib a , 
cab ró n  a b a jo )  e n  la s  dos p ág in as an terio res .

E s  d e c ir , q u e an tes  d el proceso  de L o g ro ñ o  en  1 6 1 0 ,  se usaba ya 
la  p a la b re ja . So ld án  en  su Geschichte, der Hexenprozesse ( n eu b ea rb e ite t 
von H e in r ich  H ep p e. S tu ttg a r t  1 8 8 0 .  C o th e , p ág in a  2 9 0 ) ,  e sc rib e : «L o s  
2 9  condenados de L o g ro ñ o , lla m a b a n  a l lu g a r  de re u n ió n  « in  gasco- 
n isch e r  S p ra c h e  A q u e la rre , das h e isst, B o ck w ie se » .

L la m a  a h í gascón  a l e u sk e ra  en  época e n  la  q u e y a  no  e ra  l íc ito
h a cerlo , au n q u e  sin  d u d a fu ero n  h o m ón im o s e n  época a n te rio r .

A L A V A  (N u e v a ) .  E r a  J u ju y  ( A r g e n t in a ) ,  q u e  fu e  d enom inad o
a sí a l fu n d arse  en  1 5 7 5  p or segu n d a vez, com o S a n  F ra n c is c o  e n  la

N ueva P ro v in c ia  de A lav a .
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A L  A B E S  A  ( S a lv a t ) ,  lanza  co rta  usad a a n tig u a m en te .
A L G A R R A C H A . E n  C olom bia ex iste  u n a  fru ta  de ese á rb o l así 

lla m a d o . V id e  g a rn a c h a  2  d e C o ro m in as.

A M A R R A C O . V id e  C o ro m in as.
A M A R R E K O . P u n ta je  en  e l ju e g o  de b a ra ja  d en om inad o m u s. 

V id e  M us  a q u í, m ás ad elan te .

A M E L G A R . C om párese co n  e l  e lg e  vasco  que d esign a « s e l»  y  
no  se o lv id e q u e  s ig n ific a  a q u é l « a m o jo n a r  y  sem b ra r» . V id e  asim ism o  
m elg a r  y  m ie lg a  y  en  C o ro m in as e l a rtícu lo  am e lg a .

A m ir o la  es u n  gén ero  de p la n ta s  sap in d áceas.
A M O R R A T U  y  A M O R R A Z I. L u is  M ich e le n a  las cree  de o rigen  

la tin o . E n  su apoyo c ita ré  e l  h e ch o  de q u e  E ste b a n illo  G onzález em p lea  
e l vocablo  a m o rra b a n ,  q u e p o d ría  ser com o  «se  e n o ja b a n » , pues pasaba 
en  C a ta lu ñ a , donde la  p rim e ra  im p resió n  de lo s  v ia je ro s  es de q u e los 
ca ta lan es  están  em p ren y a ts , o  sea , e n o jad o s.

H a llo  a m o r ra b a n  e n  sen tid o  de « o b stin a rse  e n  n o  h a b la r» , e n  E s 
te b a n illo  G onzález, cap ítu lo  V ,  p á g in a  8 0 .

¿ T e n d r á  q u e  v er co n  a m o rra tu  « e n o ja rs e » ?  E s  p robable  q u e  am o-  
rraz io  sea recu erd o  de a lg ú n  vocablo  análo go .

Y o  d ir ía  q u e tien e  q u e v e r  con  «p o n erse  de m o rro s» .

V id e  las  A d ic io n es  de C o ro m in as. A m o r ia r  es q u ebrad ero  de cabeza 
( t .  5 .° , p . 2 3 8 ) .

A N S O . G a rib a y , e l c ro n ista  m o n d rag onés, e scrib e : «p o rq u e e n  la  
len g u a  de esta t ie rra  d icen  ylrcso p o r lo  q u e q u e  e n  la  c a s te lla n a  S a n ch o »  
(R ie v  1 9 1 2 ,  p ág in a  5 0 4 ) .  M ich e le n a  ap o rta  u n  tex to .

A N C H IE T A . V ía  d oble  m a g n ífica  e n tre  San to s y  Sao  P a u lo  en  
e l B r a s il ,  d el n o m b re  del fu n d a d o r c a n a rio  de la  segunda de d ich as 
ciu dad es.

A N C H O A . T ra d u z co  d e l D eu tsch es  E ty m o lo g is ch es  W o rterb u ch  
d e K lu g e  e l  s ig u ien te  a rtíc u lo  e n  1 9 6 3 :

« A N S C H O V IS . fe m . E n g ra u lis  en cra s ich o lu s . V éase S a rd e lle . E l 
n o m b re  v asco  de pez a n c h u  lleg ó  p o r m ed io  d el nu evo  n e erla n d és  an sjo -  
v is  a la  len g u a  a le m a n a : A n sch io v en  A n ch in o a n d er 1 6 5 3 .  G ra m . I t .  
V o c . 2 / b . T a m b ié n  H erm es ex p lica  e n  1 7 7 8 ,  V ia je  d e  S o fía ,  I ,  4 0 6 .  E n  
«I a rtíc u lo  S a r d e lle  en co n tram o s q u e  este  n o m b re  se  ap lica  a d ic h o  pes
cado u n a  vez sa lad o : cu an d o  se le  lle v a  a l co m ercio  e n  escab ech e  ( in  
e in g eleg ten  Z u sta n d ) se le  lla m a  A n sch o v is» . C o ro m in as lo  cre e  de o ri
gen  c a ta lá n  o genovés.
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A R A . E n  galés Avon es v a lle  y  en  In g la te rra  Avon es e l  río  que 
rie g a  la  ciu dad  n a ta l de S h a k e sp e a re . E l  coloi! de las  agu as d ep en de de 
la  t ie rra  q u e  a rra stra n , com o se ve e n  e l Ibaigorri y  Errekagorri, Red  
River de los E stad os U nid o s, Río Colorado de E stad o s Unidos y  la  
A rg e n tin a , Rubricat (L lo b re g a t)  y  e l  río Rojo o Song-Koi de T o n k ín ; 
n o  dudo q u e e l  Aragorri, e l Arazuri y  e l  Arabeltz se re f ie re n  tan to  a 
r ío  com o a v a lle .

S e  p arece  m u ch o  a l Aa, n o m b re  de río  fre c u e n te  e n  E u ro p a . C reo 
q u e Arazuri es com o L u  ( r )  Zuriaga.

A R A G O N IT O . V a ried ad  de c r is ta les  de carb o n ato  de ca lc io , p a 
la b ra  d erivad a de Arago o de Aragón, am bas de o rig en  vasco , com o q u e 
s ig n ific a n  « v a lle »  o  « r ío  a lto » .

A R A M B U R IS T A S . P a rtid a rio s  d el g en era l P ed ro  E u g en io  A ram - 
b u ru , p resid en te  de la  A rg e n tin a  e n tre  1 9 5 5  y  1 9 5 8 .

A R A N D A N O . C orom in as ve en  la  p rim e ra  p arte  e l  in f lu jo  d el 
vasco aran, o sea, c iru e la  y no e n d rin o .

A R A N IS T A S . Segu id ores de S ab in o  A ra n a .
A R A N Z A Z U . P a rro q u ia s  de esa  V irg e n  e n  A req u ip a  ( P e r ú )  y 

en  V ic to r ia  de E n tre rr ío s  y  S a n  F e rn a n d o  (A r g e n t in a ) .
A R A Ñ O N . V ie n e  de arana y  s ig n ific a  en d rin o . Loa Arañones es 

e l n om b re de la  e stació n  de C a n fra n c  q u e v is ité  e n  m ayo  de 1 9 3 5 ,  tras  
u n a  c o n fe re n c ia  q u e  d i e n  la  F a c u lta d  de M e d ic in a  de Z aragoza. D el 
vasco aran, según M enénd ez P id a l ( Curso de Lingüística, B ilb a o  1 9 2 1 ,  
p ág in a  1 2 0 ) .  C om párese e l  Pocharán de I r ib a r re n .

A V A S C U E N Z A D A . E n  E s te b a n illo  G onzález, p ág in a  1 9 .
A R M A B U R R U C A . U sado com o lu c h a  en  e l ca ste lla n o  de M é xico .
A R R A B IO . A zku e no  trae  su  acep ció n  fé rre a .
A R R IB A L Z A G IA S . M osq u itos de la  A rg e n tin a , estu diad os por 

L y n c h  A rrib a lzag a .
A R T IG A . D e o rig en  dudoso.
A S C U R E R . V erb o  m ed iev al fra n cé s  p ara  ra sca rse . C om párese e l 

vasco atz-gure, p ru rito  o deseo de lo s dedos.
A S T U R C O N E S . N om bre cá n ta b ro  de los asnos, tom ad o p or los 

ro m an o s. S ab id o  es q u e astu es b u rro  e n  vasco .
A U R Z A Y O . V id e  Orzayo. S ch u c h a rd t.
A Z N A R . N om bre de o rig en  n av arro , segú n  M enénd ez P id a l.
B A C A L A O . B A K A L A U . A b a d e jo . E s  e l  S to c k fis h  q u e  h a  llegad o  

a A lem a n ia  con  n om bre cam b iad o  p or los ho land eses e n  cabljau por 
m etá tes is . L o  p u b liq u é  e n  la  Riev p recozm ente  tom án d olo  de G u ttm a n n  
y luego en  m i tra b a jo  de Eusko Yakintza e l año 1 9 4 9 ,  p á g in a  5 9 .
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C o ro m in as se ocu p a en  su m a g n ífico  Diccionario de esta  p a lab ra  y 
v ien e  a  su p o n er q u e  la  p a lab ra  caballa, tien e  q u e  v er ta m b ié n  con  cabljau,
lo  q u e  es  m u y  v e ro sím il.

E n r iq u e  de G a n d ía  escrib e  en  su obra  de 1 9 4 2  Los primitivos na
vegantes vascos a cerca  d el tem a (p á g in a  8 3 ) .

L eo  G o ti en  e l sem an ario  Eusko De ya, de B u en o s A ires , p iensa 
p a ra  su  o rig en  en  la  p a la b ra  grieg a  malakos, q u e d esign a b land o por 
ser u n  m a la co p terig io  d ich o  pez: recu érd ese  la  malacia e n  M e d ic in a . E n  
vasco  makala s ig n if ic a  lo m ism o : b la n d o , d éb il. Malak e n  fe n ic io  d esig
n a r ía  sa la r , y  e l  b aca lao  es u n  pez q u e  se sa la .

T o m a m o s de Eusko Deya, de B u en o s A ire s : « B ilb a o , p o r e je m p lo , 
h a  h e ch o  u n  v erdad ero  a rte  de la  p rep a ra ció n  d el bacalao, y este  pez- 
v estig io , q u e  proced e d e la  e tern id a d , su e le  t r iu n fa r  en  c h a co lís  b ilb a í
nos sobre las  sabrosas m erlu zas y los d eliciosos lengu ad os c a n tá b rico s» . 
C on todo, tengo  a la  p a lab ra  p or de o rig en  la tin o . V id e  C o ro m in as p ara  
otros d atos.

B A G A R R E . C ree S ch u c h a rd t q u e proced e de batzarre o « a sa m 
b le a »  (p á g in a  3 3 4 ) .

B A I .  fe m . V oz al p a re ce r  vasca q u e  ap arece  en  S a n  Is id o ro  de 
S e v illa  (m u e rto  en  6 6 3 )  com o baia: g o lfo  d e  m a r . J .  S o fe r , 1 9 2 8 ,  G lo tta  
1 6 , 2 8  f f .  D e l esp añ o l bahía se tom ó e l sig lo  X I V  e l fra n cé s  bahie, 
« g o lfo » , conservad o en  e l m ed io  in g lés  y  d el m ism o  se  o rig in ó  e l in g lés  
bay. (Deutsches Etymologisches Wórterbuch de K lu ge).

B A I G O R R IT A . C a c iq u e  in d io  a rg e n tin o  q u e  tom ó su n o m b re 
com o d im in u tiv o  d el de su p a d rin o , e l co ro n e l B a ig o rr ia .

B A JO N N E T . N eu tro . L a  ciu d ad  de B a y o n n e  e n  e l  Su od este  de 
F r a n c ia  (s u  n o m b re  es vasco y  s ig n if ic a  « p u erto  b u e n o » ) ,  o frece  desde 
e l sig lo  X V I  las  a rm a s d e  acero  de asalto  ( S to s s )  y  co n  e lla s  e l n o m b re 
fra n cé s  bayonnette y  baionnette, q u e  tra n sffo rm a d o s e n  banet ap a rec ie 
ro n  e n  U lm  ( B a v ie r a )  h a c ia  1 7 0 0 :  H . F is c h e r  1 9 0 4 .  Schwabischesi Wor- 
terbuch, I ,  6 1 3 .  A ll í  v ien en  o tras  d efo rm acio n es  d ia le c ta le s  co m o  ban- 
kenet. L a  fo rm a  de nu evo a lto  a le m á n  se con o ce  desde F le m in g  en  1 7 1 0 ,  
V o llk . t .  S o ld at 1 9 9 . E l  bajonet d e  suecos y  d aneses desde 1 6 9 3  se hizo  
p o sib le  p or m ed io  d el n u evo  a lto  a le m á n ; e l in g lés  bayonnet p rocede 
del fra n cé s  (Deutsches Etymologisches W ’órterbuch K lu ge).

V id e  W ilh e lm  G ie se : Terminología Militar Vasca (Riev, tom o 
X I X ,  p á g in a  3 1 5 ,  y  J .  G a ra te : Boinas, Armas y Abejas. Boletín A m e
ricano de Estudios F asco s, 1 9 5 0 ,  p ág in a  1 8 ) .  V id e  ta m b ié n  Bayoneta 
a q u í y  en  C o ro m in as.
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B A L D A . A n a q u e l o a la ce n a .
E m ilia n o  A rria g a  lo  trae  en  su  Lexicón Bilbaíno, p ág in a  2 9 ,  lo 

que c ita  U rq u ijo  e n  la  Riev en  1 9 3 0  (p á g in a  6 4 7 ) .  C o ro m in as n o  c ita  
su uso fre c u e n te  e n  G u ip ú zcoa.

BAROJIANO. Relativo a Pío Baroja.
B A S C H I . « G li  u o m in i reco n o  in  testa  baschi berretti» (p á g in a  2 1 ) .
B A S K E N -M U E T Z E . E n  a le m á n  lo  m ism o . L o  u sab an  p rim ero  

los q u e an d ab an  en  m o to c ic le ta . E n  S u e c ia  los h e  v isto  de colores ra ro s : 
azu l, verd e, a m a r illo . E n  e l Evangelischen Privaten Oberlyzeum p u sie 
ro n  las n iñ a s  c ie r ta  vez u n a  b o in a  r o ja  en  la  ex ten d id a  m a n o  d e u n a  
estatu a  de M e la n ch to n , e l teólogo lu te ra n o , e n  C olo n ia .

S e  u san  h asta  en  M o n go lia  e x te rio r  y  su  c a p ita l, U la n  B a to r , com o 
se puede com p ro b ar e n  la  rev ista  Life, e n  in g lé s  ( 1 9 6 2 ,  3 1  de d ic iem 
b re , p ág in a  2 3 )  y  e n  In d o n e sia .

B A S Q U E  ( b e r e t )  en  fra n cé s . G o rra  de los vascos.
B A S Q U E  C A P . E sc r ito  p or H e n n in g sen  e n  1 8 3 6 .  Id e m .
B A S Q U E . V estid o  de m u je r  e n  F r a n c ia . S u  e x p lica c ió n  v in o  en 

Gure Herria.

B A S Q U E S  (p a s  d e ) .  B a ile  así lla m a d o  y  m en tad o  p or T o ls to i, 
p or e je m p lo  en  su  n o v ela  Infancia, Adolescencia y Juventud  (p á g in a  
1 2 8 ,  de A g u ila r ) .

B A S Q U E S  ( lie  des). C erca  de T e rra n o v a , a rtíc u lo  c itad o  e n  Mu- 
nibe, en  1 9 6 6 ,  p á g in a  2 3 5 .

B A S Q U IN A . P re n d a  de v e stir  fe m e n in a  (C o ro m in a s  y  Gure 
H erria) .

B A Y O N A . A strág a lo  de.
B A Y O N A . C h aleco  d e.
B A Y O N A . C h ocolates de.
BAYONA. Jamones de.
B A Y O N E S E S . O rd en  re lig io sa  fu n d ad a  p or S a in t  M ich e l de Ga- 

rico itz .

BAYONETA. Vide mi artículo sobre Armas, boinas y abejas en 
el Boletín Americano de Estudios Foscos de Buenos Aires ( 1 9 5 0 ,  pá
gina 1 8 ) .

M o u sn ier escrib e  e n  la  p ág in a  1 0 7 :  « G ra c ia s  a  la  b ayo n eta  que 
com p letab a  e l  fu s il .  F u e  causa de la  d esap arició n  de los p iq u ero s  e l 
s ig lo  X V I I I » .

Yo no sé si es un progreso verdadero, o sea, moral y humanitario. 
Lo dudo mucho.
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E n  B a y o n a  e n  1 3 9 8  h a b ía  fa b rica n te s  de astas de la n z a , según 
Los Vascos de C aro  B a r o ja  (p á g in a  1 1 3 ) .  L a  b ayo n eta  p rocede de la  
makilla, u sad a co n  éx ito  en  u n  sitio  de B a y o n a  c o n tra  los in g leses, 
según e l  P a d re  L h a n d e  e n  UEm igration Basque (p á g in a  1 7 ) .  O tros la  
lle v a n  a l año  1 6 7 3 ,  cu and o los soldados de L u is  X I V  a ta ca ro n  a  H o 
lan d a arm ados p o r p rim e ra  vez con  bayonetas ( C h u r c h i l l ,  e n  History 
of England, I I ,  p ág in a  2 8 5 ) ,  e n  u n a  m a la  cau sa . Y  o tros a Ipres: e n  1 6 4 7 .

B A Y O N N A IS E  ( t im ó n  a l a ) .  T im ó n  f i jo  in v en tad o  e n  esa c iu 
dad o  los p u erto s p ró x im o s, según L .  H a ffn e r  e n  su obra A l’assaut des 
Océans, segú n  don M a n u el.

B A Y O N N E . C iud ad  de los estad os de N ew  Y e rse y  y  N ebras- 
k a . S eg ú n  Je a n  H a ritsc h e lh a r , h a y  tra b a jo  p u b licad o  e n  e l  Bulletin  
de la Société des Sciences de B a y o n n e  (N .°  1 0 1 ,  1 9 6 3 ,  de M m e . D u f- 
f e t e l ) .  Histoire des relations entre Bayonne (F ra n ce) et Bayonne! (Etats 
Unis). Bull. Sciences, Lettres et Arts, 1 9 6 5 .

B E G O Ñ A . Ig les ia  de T a n d il  (A r g e n t in a ) ,  donada p o r A d u riz .
B E G O N A . C a p illa  de G i jó n , c itad a  p or Jo v e lla n o s .
B E G O R R A . E x c la m a c ió n  irla n d esa .
B I A R R I T Z E N S I S .  U n  N u m m u lites .
B IL B A S S O F . P o s ib le  m ezcla  de B ilb a o  y de A zof e n  u n  a p e llid o , 

c itad o  p o r e l  h is to ria d o r ru so  K a ra m z in .
B IL B A O . «N u ev a  B ilb a o  fu e  e l  n o m b re  d el p u erto  ch ile n o  de 

C o n stitu c ió n , a l su r de V a lp a ra íso » .
B I L B O  ( J o e ) .  S en a d o r re a cc io n a rio  d el E sta d o  de M iss is ip i, h a 

c ia  1 9 4 0 ,  s i n o  y erro .
B I L B O E S .  1 . E sp ad ones que se m u e stra n  e n  la  London Tower

o T o rre  de L o n d res.
2 . E sp osas p orq u e se h a c ía n  com o los a n terio res , co n  e l  h ie rro  de 

m in e ra le s  exportad os p o r e l p u erto  de B ilb a o . C om párese c o n  las  Schwe- 
dische Gardinen y con  la s  ca lce ta s  de V iz ca y a .

B IS C A G L IN O . E sco p eta  de los s ig lo s X V I  y  X V I I  ( i t a l ia n o ) .
B IS C A Y . B a y  o f. G o lfo  de V izcay a  en  in g lés.
B I S C A Y E . N o u v elle . R e g ió n  d el r ío  S a n  L o ren zo  situ ad o  p or 

en c im a  de T ad o u ssac . P a d re  L h a n d e , p á g in a  9 0  de L ’Emigration Basque. 
C onsulado en  B ru g e s  ( F la n d e s ) .

B IS C A Y E N N E . B a rc o  m e rca n te  llam ad o  u rca . P a d re  L h a n d e , p á
g in a  2 1 .

B IS C A Y E N S I S .  V aried a d  d e b a lle n a .
B IS C A Y N E  B A Y . A  la  esp alda de M ia m i B e a c h  (p la y a )  q u e  tien e  

a su fre n te  e l m a r .
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BISCAÍEN (francés). Fusiles o escopetas que se hacían en Ver- 
gara, Placencia, Eibar, etc., en los siglos XVI y XVII.

BIZARRO. Recordaré que bizarra es «pelo de la barba» en vasco; 
Bouda creía que de ahí venían el bizarro español y el bizarre francés, 
pues escribe: «bizar. Bart (barba) y bizarr-a con el artículo determinado, 
de donde ha resultado nuestro bizarr en alemán, cuyo curioso cambio de 
significado, al parecer, dependió de la moda».

Juan Corominas duda de ello con buenas razones. Conozco el ape
llido Bizzarri en italiano, lengua de la que es probable que proceda. To
camos de nuevo el asunto del fondo común.

Escrito lo anterior, encuentro algo que paso a traducir y comentar.
Kluge deriva el adjetivo bizarro (ya usado por Alighieri) del italiano 

bizza, que significa «cólera», más un sufijo etrusco. En mi opinión, de 
biz o bis hay muchos ejemplos no vascos como Bisutti, Bissolati, bisonte, 
bisogna, bisoño, etc., y el -arro puede ser un sufijo comúni al vasco, el 
ibero y el etrusco, que no podemos reivindicar para solo nosotros, pues 
se le ve en pizarra, guijarro, chaparro, etc.

BIZKAITARRAS. Miembros del partido político de Sabino Arana.
BOCHO. Cavidad; nombre que se da a Bilbao.
BOLIVAR. Chapeau, sombrero de fieltro gris y anchas alas que 

el libertador Simón Bolívar de Venezuelo introdujo y difundió en París.
BOLIVAR. Ciudad de Venezuela.
BOLIVAR. Moneda de Venezuela.
BOLIVARISMOS. Estudiosos de Simón Bolívar.
BOLIVARITA. Un cuerpo en mineralogía.
BOLIVIA. República de América del Sur.
BORUCA. Adiciones de Corominas.
BUSCAINO. En parrano tutti, buscainu chiussi, pero yo lo tra

duzco como: «Todos hablan, montesino cerrado», pues tengo para mí 
que es el dialecto siciliano que se habla en los bosques de esa hermosa 
isla. Es además el apellido de un neuropatólogo italiano conocido.

CAMUESA. Se parece a Ganboa y su origen vasco puede discu
tirse, a reserva de la confirmación de su fuente en los Camoes portu
gueses, según Corominas.

CANGALLO. KANGALLU. Torpe, desmañado, grandote (no vie
ne en el Azkue). Derivado suyo parece descangallada, voz argentina. 
Vide Canga en Corominas.

CELAYA. Ciudad y Universidad en Querétaro (México).
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C E N Z A Y A . C orom in as ad m ite  e l o rig en  vasco de ese r io ja n ism o .
Y  an tes S ch u c h a rd t en  D as B a s k is c h e  u n d  d ie  S p ra ch w is sen sc h a ft  (V ie -  
n a , 1 9 2 5 ,  p ág in a  2 0 ) .

E n  ca m b io , m e p arece  erró n ea  o lv id and o eso, se in , s em e  y  se lau n , 
la  d eriv a c ió n  s e n h a r  q u e  C h a ren cy  y  S ch u c h a rd t, p ág in a  2 4 ,  h a ce n  p ro
v e n ir  d el ca ste lla n o  señ or. E s ta  o b je c ió n  ya la  h a b ía  fo rm u lad o  E le iz a ld e .

C O C O C H A . K O K O T X A . « E s  cada u n a  de las p ro tu b era n cia s  c a r 
nosas q u e ex iste n  en  la  p arte  b a ja  de la  cabeza de la  m erlu z a  y  del 
b aca lao  y  q u e  son , a l d ec ir  de los a fic io n a d o s a la  b u e n a  m esa , u n  
bocado e x c e le n te » .

E s  es la  d efin ic ió n  q u e Ju l io  C asares da de C o co ch a  e n  u n  a rtícu lo  
p u b licad o  en  e l d iario  L o s  A n d es  d a  M end oza, e l  1 2  de m ay o  d e 1 9 6 3 ,  
en  e l su p lem en to  d o m in ica l. N os d ice  q u e se h a n  in corp o rad o  al d icc io 
n a r io  ca ste lla n o  voces v ern a cu la res  d en tro  d e  la  ó rb ita  h isp á n ica , pero  
no  nos d ice  s i a q u é lla  p roced e de los igo rro tes  de L u zón  o de lo s  h a b i
tan tes  de o r illa s  d el río  m ex ica n o  U su m a cin ta .

T o ca  d e c ir  a nosotros que p roced e de la  c o c in a  d o n o stia rra , ta n  
ju s ta m e n te  a labad a p o r e l D r . M a ra ñ ó n  e n  su  prólogo a l lib ro  de la  
N ico lasa .

C O R O Z A IN . P a la b ra  que p arece  v asca , p ero  sólo es re fe re n c ia  
a u n a s  m ozas de p artid o  a las  q u e  la  In q u is ic ió n  sin  dudaí co lo có  corozas 
( s i c ) :  se h a lla  e n  e l ca p ítu lo  X I ,  p á g in a  1 8 1 ,  de E ste b a n illo  G onzález. 
N o son coraza s  ( s i c )  com o v ie rte n  a m en u d o a V o lta ire  en  e l p a sa je  
lisb oeta  d e l C an d id e .

C U R C U N C H O . S e  d ice en  e l cam p o cu yan o  p o r jo ro b a d o  o  in c l i 
nad o. V id e  e n  C o ro m in as, su o rig en  de co rco v a ,  y  a h í en  ca rcu n d a .

C H A C O L I. L a s  d elegaciones de cam p esin os llev a ro n  de reg alo  a l 
p resid en te  E d u a rd o  F r e i  n u m ero so s obsequ ios, in clu y en d o  flo re s , aves 
y  un, b a rr ilito  con  ch a c o l í ,  u n a  de la s  beb id as típ ica s  d el cam p o  c h ile n o .

C H IP IR O N . C a la m a r , d erivad o de g ib ió n  con  fo n é tica  v asca . V id e  
gi'oia e n  C o ro m in as.

C H IR IN A D A . D esig n a  em p resa  d escab ellad a y r id icu la  e n  la  A r
g en tin a  p o r la  v u elta  d el c a rn ice ro  ro sista  V íc to r  C h ir in o  e n  1 8 5 8 ,  se
gú n J .  P .  Sáen z  en  L a  N ac ión , 2 4 - V I I - 6 6 .  C om p árase  c o n  lo s vocablos 
c h ir en e  y  ch ir e n a d a  d e l d ia lecto  b ilb a ín o  d el ca ste lla n o  e n  E m ilia n o  
A rria g a .

C H IR L A . V id e  ese a rtíc u lo  en  C o ro m in as, p a ra  q u ie n  es  vasco .
C H I R R I A  ( f u e n t e ) .  L o  tra e  Ir ib a r re n  y  d e o rig en  vasco p ara  

C orom in as en  su a rtíc u lo  S ir le  ( ? ) .
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D A G U E R R E O T IP O . L as  p rim e ra s  fo to g ra fía s  d el in v en to r D ague- 
r re , q u e era  de o rig en  vasco . D a g u erre  e ra  u n  p in to r  m u y  in teresad o  
en  los e fecto s de luz y som b ra . H ogb en , 2 3 6  a 2 4 2 .

D E V A . R ío  e n  G u ip ú zcoa, A stu ria s  y  V a le n c ia . S e r ía  e l  vocablo 
ce lta  p a ra  r ío , p a rie n te  del fam oso  A von  de S h a k esp ea re , com o h a n  
escrito  v ario s y  recoge ú ltim a m en te  E u g én e  G o y h en ech e .

D O N O S T IA R R A . G e n tilic io  de los n a tu ra les  de S a n  S e b a stiá n .
D U R A N G A S  de E M B O T E . U sado p or e l C a r tu ja n o  p ara  h e re je s

o h e c h ice ra s  d el A m boto .
D U R A N G IT A . M in e ra l.
D U R A N G O . 1 . C iu d ad  de M é x ico . 2 .  V il la  de E stad os U n id o s, 

en  e l de C olorado.
EGEA. Etxea para Menéndez Pidal. Corominas 1002.
E I B A R .  D am asq u in ad o  h ech o  en  esa  p o b lació n , llam ad o  así e n  

la  A rg e n tin a  y  p aíses cercan o s .
E L H U Y A R IT A . E n  M in e ra lo g ía , v aried ad  p ard a  o a m a r ille n ta  

de la  a ló fa n a .

E M E N  E T A  A N . C arm elo  E ch eg a ra y  e scrib ía  ( e n  la  Riev 1 9 0 9 ,  
p ág in a  4 3 5 )  q u e H ein e  reco g ía  en  De la Alemania, tra ta n d o  de las 
b ru ja s  d el fó rm u la  tr ilin g ü e . Y o  n o  le h e  h a lla d o  e n  esa  o b ra , pero sí 
e n  cam b io  en  e l Dr. Faustus, así co m o  en  e l Leonardo da Vinci de M e- 
re jk o w sk i, q u ien es la  to m aro n  de V íc to r  H u g o, q u ie n  la  usa según 
M ad . G u illa u m ie  R e ic h e r . V íc to r  H u g o  la  recogió  d el in q u is id o r D e 
L a n c re , com o  lo h e  exp licad o  e n  m i Diccionario Mágico Vasco e n  la 
rev ista  de Iru ñ a  Príncipe de Viana, e l año 1 9 5 2  (p á g in a  2 2 0 ) .

E M P A R A N , V ic e n te . B a r r io  de C u m an á  (V e n e z u e la )  ( J o s é  A r- 
tech e , Boletín de los Amigos del País, 1 9 6 1 ,  p ág in a  9 6 ) .

E M P A R A N Z A . L a  p a lab ra  perdonanza está  c ita d a  p or A rtu ro  
C am p ión  en  e l añ o  1 3 3 2  de su Gacetilla de la Historia de Navarra. M e 
p arece  q u e  la  p a la b ra  es de o rig en  caste llan o  y  tra ta ré  d el tem a  en  la 
s ig u ien te  contribución. B a lle ste ro s  B e re tta  lo c ita  com o  a p ellid o  m ed ie
v a l e n  B a rce lo n a .

Sob re  e l  o rig en  ro m án ico  d el -tza, vide I .  M . E ch a id e . E U S K E R A , 
1 9 6 3 -4 , p ág in a  1 3 1 .  V id e  Parar e n  C orom in as.

EPECHA. Vide Corominas, tomo I I .  Es perdiz.
E R N A N I. N o m b re  de p ersona e n  e l B ra s il .  V id e  Hernani.
E R R A J .  C arbón  de huesos de a ce itu n a . D e erragin, « co m b u sti

b le » , para C o ro m in as. M e sorp ren d en  lo s vascos dando n om bres a d er i
vados de las o liv as.
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E R R E K A . S ch u e h a rd t h ab la  ( 3 3 4 )  de r ik a  com o teó rico  v ie jo  
g alo . E x is te  en  cro ata  R ie k a  com o n om bre de la  c iu d a d  de F iu m e , q u e 
por c ie rto  es en  ita lia n o  r ío . Y  a firm a  S ch u e h a rd t que e r r e k a  es  ib ero .

E R R I B A S O A K . A rtícu lo  d el E sp asa  de dos co lu m n as e n  la  p á 
g in a  5 4 6  d el tom o 2 0 .  T r a e  e l e x tra c to  de u n  tra b a jo  de U n a m u n o  y  
algu n as e rra ta s , com o  G u ed ro  e n  lu g a r de G u ec h o  y  Y a m u d io  e n  lu g a r 
de Z am u d io .

E S P E L E T I A .  N o m b re  lin n e a n o  b o tán ico  p a ra  los fra ile  jo n e s  en  
V en ez u ela , segú n  Ju l iá n  A . S te y e rm a rk  e n  la  rev ista  E l F a ro l ,  n ú m . 2 1 6 . 
en ero  a m arzo de 1 9 6 6 ,  m u y  b ien  d ir ig id a  p o r n u estro  p a isa n o  M a rtín  
U gald e , d estacado en  la  lite ra tu ra  v en ezo lan a.

E U S K A R IE N S I S .  G é n ero  de b a lle n a , p ara  T e le s fo ro  A ran zad i.

E Z Q U E R R A E . A th y r is , braqu iópod o fó s il. V id e  I z q u ie r d o  e n  C o
ro m in a s, donde c ita  a M a h n , q u e d eriv a  e z k e r  de e s k u -o k e r ,  lo  q u e  m e 
p a rece  v e ro sím il .

F I Z L E A  ( o  P h iz le a ) .  « E d if ic a d o r»  en  v ascu en ce , según m iss  M ar- 
g aret G alw ay e n  T h e  T im e s  L ile r a r y  S u p p le m en t  de 3 de o ctu b re  de 
1 9 4 2 .  P ero  en  e l  2 4  de o ctu b re  de 1 9 4 2  p or K e n n e t S isa m , d el B o a r ’s 
H ill  de O xfo rd , se re fu ta b a  e l aserto  de d ich a  m iss sobre a n g lifica c ió n  
de aq u e l vocablo .

L o  debo a la  am ab ilid ad  d el ex -m in istro  D r . M a n u e l I r u jo ,  q u ie n  
m e  lo  en v ió  desde L o n d res.

F U E R I S T A .  P a la b ra  ca s te lla n a , gen erad a y  v iv id a  p or e l  pu eblo  
vasco de E sp a ñ a . P asó  a los d iario s y  lib ro s  europ eos, tra s  la  p rim e ra  
g u erra  c a r lis ta , d erivad a de los F u er o s  V ascos.

F U E R O S  en  e l S a ch s  V il la te .  E p o c a  de A starlo a  y  M o g u el, p á g . 2 6 .

G A B A R R A . L a n ch o n e s  e n  B ilb a o .
G A M A R R IN A . P re n d a  fe m e n in a  en  e l  P e r ú , en  e l sig lo  X I X .

G A M B O A . P a rtid o  so c ia l de G u ip ú zcoa y  V iz ca y a , e n  la  E d ad  
M ed ia  y  M o d ern a . «Q u izá  p en sa rá  q u e va a  O ñez y  d a rá  en  G am b o a» . 
C erv antes e n  L a  G ita n illa ,  p ág in a  2 5 .  N ovelas E je m p la re s  de Sopeña,
I I  ed ic ió n .

G A M B O IN O S . « E n  estas gu erras s ig u iero n  la  p a rte  de d on D ie 
go López, p a rtic u la rm e n te  la  casa  de Z a m u d io » . G a rib a y , R iev  1 9 1 2  
p ág in a  5 2 3 .  L a s  p rin c ip a le s  casas e ra n  d e U rq u iz a  y  A ten ga, Z am u d io . 
O laso y  A ven d añ o.

G A M B U S IN O S . P u e d e  d eriv ar de gam bo, q u e es  agu a m in e ra l, 

su lfh íd r ica , p a ra  A zk u e.
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G A N B O A . C o ro m in as lo  d eriv a  d el ro m an ce  ca m p o ,  p ero  p ara  
d esig n ar la  v aried ad  d e m e m b rillo , in je r to  m ás suave y  ju g o so ; eso no 
m e  p a re ce  co n v in ce n te .

G A R A R . E s  ca ste lla n o  y  p arece  q u e procede d el vasco g ara ,  o 
sea , ta llo  d e las  p la n ta s . A sí e l a rb ig a ra  q u e h a c ía  d año e n  los r iñ o n es  
a u n  c lie n te  m ío  e n  B ilb a o , co n  d iá tesis  o x á lica .

G A R A T E A R . D isc u tir  e n  ca s te lla n o .
G A R A T H . B a rr io  sudeste de D iisse ld o rf, opuesto a  B en ra th .
G A R A T IS  ( M a r t ín ) .  E s c r ito r  in g lés.
G A R A T IS M E . V ic io  de p ro n u n c ia c ió n  p o r m od a d u ran te  e l  D i

re c to r io  sig u iend o  a « P ed ro  G a ra t, e l  O rfeo  de F r a n c ia » , com o titu la  su 
h erm oso  lib ro  Is id o ro  F ag o a g a . C o n sistía  en  com erse  la s  e rre s .

G A R A T S H A U S E N . P oblad o  d el su r de M u n ic h , r ib e ra  oeste del 
lago  S ta n b erg .

G A R C IA . N o e n tra  d en tro  de m i tesis  e l  e stu d ia r  s i G arc ía  p ro 
cede de A rtza, com o escrib ió  C am p ión  y  h a  d ifu n d id o  G u rru ch a g a , con 
re g o c ijo  de m u ch o s lecto res de E u s k o  D e y a  de B u e n o s  A ires , q u e  ig n o 
ra n  q u e  e l n ú cleo  de C a stilla  la  V ie ja ,  e n  las  m o n ta ñ a s  de B u rg o s ,'h a b ía  
sido e l  vasco de los M ontes de O ca  y  de su sep ten trió n . V id e  e l a rtícu lo  
G arc ía  en  C orom in as y  M ich e le n a , tom o X I ,  p ág in a  2 9 2 ,  de los A m ig o s  
d e l  P a ís .

G A R E R . V o cab lo  o cc ita n o  fra n cé s .
G A R I B A Y . A n d ab a com o e l a lm a de G arib ay , que n i  la  qu iso  

D ios n i  e l  d ia b lo . C ap ítu lo  X ,  p á g in a  1 6 8 , e n  E ste b a n illo  G onzález.

G A R R A P A T A . D e l vasco k a p a r r a ,  p a ra  C o ro m in as.
G A R U A . R o c ío  e n  vasco y  llo v iz n a  e n  la  A rg e n tin a . P a ra  Coro- 

m in a s  p rocede d el la t ín  ca lu g o , lo  q u e  es  v ero sím il.
G A S C O G N E . P ro v in c ia  de F r a n c ia  e n tre  e l río  A d o u r y la  Gi- 

ro n d e. P ro ced e  su  n o m b re  de la  p a la b ra  V ascon ie .
G O Y E S C O . A d je tiv o  c a ste lla n o  derivado del a p ellid o  vasco  G oya.
G U D A R I . Sold ad o d el G o b iern o  vasco  en  la  g u erra  fra n q u is ta .
G U E L D O . T o m o  I I ,  C o ro m in as.

G U E R N IC A . P u eb lo  de la  p ro v in c ia  de B u en o s A ires . C u adro 
fam oso  de P ica sso .

G U E V A R A . P a la b ra  árabe p a ra  S a las  de S a lta , e n  L a  P ren sa  de 
B u e n o s  A ires . P ero  P to lo m eo  la  c ita b a  sig los an tes  d el año 7 1 1 .

G U IP U Z C O A  (N u e v a ) .  E n  la  is la  de M in d an ao , a l su r . V éase  
e l estu d io  de A n to n io  P ir a la  sobre O y a n g u re n , im ita d o  p o r F a b iá n  V id a l 
y  P ío  B a r o ja .  C a p ita l: D ávao o N u ev a V e rg a ra .
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G U I R I .  S e g ú n  C orom in as ( ? )  d el eu sk é rico  g ir is t in o a k , p o r cris- 
tin o s o lib e ra le s .

G U I R IG A Y . ¿ V ie n e  d el e u sk e ra ?  C o ro m in as n ad a  d ice .
H E R N A N I. F am o sa  obra de V íc to r  H u g o.
I B  A R R A . C iu d ad  en  la  R e p ú b lic a  a m e rica n a  d el E cu a d o r.
I B  A R R A S . N o m b re de u nos b arco s sev illa n o s  p o r e l a p e llid o  de 

u n o  de sus p rin c ip a le s  p ro p ietario s.
IB O N . L a g u n a  alta  en  H u esca  (M e n é n d e z  P id a l ) .  V id e  ig u a l a r 

tíc u lo  e n  C o ro m in a s.

I M A Z . M e sorprend ió  que su  v ersió n  fu e ra  « g r a n ja » , ig u a l que 
la  d el ca ta lá n  m as. Y o  p ensaba q u é  c la se  de p a rtíc u la  sería  esa  p rim e ra  
d ife re n c ia l e in ic ia l, cu and o leo en  S c h u c h a rd t ( R ie v )  q u e  puede 
tra ta rse  de u n  a rtíc u lo  vasco  a rca ico . E s  p o sib le . ¿ Y  q u é  sería  en to n ces  
Im a z io ,  a p ellid o  ita lia n o ?

IP U R D I-b e ltz .  T ra se ro  neg ro  (A r g e n t in a ) .
I R I G O Y E N I S T A S .  P a rtid a rio s  d el p resid en te  H ip ó lito  Ir ig o y e n , 

en  la  A rg e n tin a .

I R I  A R T E  A . G én ero  de p alom as a m e rica n a s .
J A I - A L A I .  Ju e g o  de p elo ta  en  algu n o s p a íses. C opiam os d el se

m a n a rio  E u s k o  B e y  a  de B u e n o s  lo q u e s ig u e :

« J a i  A la i. L os lecto res  con o cerán  e l h e ch o  d e  q u e h asta  e n  S h a n g 
h a i se  p ro cu ra  resp eta r u n  n o m b re  vasco  p a ra  los fro n to n es , p u es d ich a  
ciu d ad  com o T ie n -ts in  y  o tras nu m ero sas y  d is ta n tes  p o b lacio n es, te n ía n  
su tem p lo  p a ra  e l  a d m irab le  ju e g o  d escu b ierto  p o r lo s  vascos o  quet h a n  
cu ltiv ad o  e in d u stria lizad o  los vascos, lo  q u e qu izá  tien e  m ás m érito  
q u e e l  h a b e rlo  d escu b ierto , p u es q u e los d em ás tu v iero n  e n  su  m a n o  e l 
h ab erlo  h e ch o  y  fra ca sa ro n .

P e ro  e n  M ad rid  no se h a  q u erid o  im ita r  a lo s  ch in o s  co n  su! H ai- 
a la i  y  se h a  d ecid id o  la  m ed id a de c a m b ia r  e l nom brel p o r su| tra d u cció n  
c a ste lla n a  de F ro n tó n  F ie s ta  A leg r e» .

E x is te  e n  M a n ila  u n  J a i  A la i  N ig h t C lu b , seg ú n  veo e n  u n  a rtíc u lo  
de la  S w issa ir  G azette , n ú m . 4 ,  p á g in a  2 1 .

J A V E R IA N A . U n iv ersid ad  de B o g o tá  (C o lo m b ia ) .

J A V I E R .  D os v ie jo s  e d ific io s  e n o rg u lle ce n  a los p obladores de 
la  c iu d ad  lla m a d a  S u c re , C h u q u isa ca , L a  P la ta  o C h a rca s : la  casa  d el 
G ran  P o d e r y  la  U n iv ersid ad .

L a  U n iv ersid ad  fu e  fu n d ad a  e l  2 7  d e m arzo de 1 6 2 4  con  e l n o m 
bre de S a n  F ra n c is co  J a v ie r ,  cu an d o  sólo h a b ía  o tras dos e n  A m é rica : 
la  de M é jic o  y  la  de S an  M arco s, en  L im a . D ir ig id a  desde sus com ienzos
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p o r los je s u íta s , h a s ta  1 7 6 7 ,  año  e n  que se p ro d u jo  su exp u lsió n  de 
todos los te rrito rio s  d om inad os. A lb erto  A rb on es op inó q u e  aú n  e x is tir ía  
la  m ás a n tig u a  de todas en  S a n to  D o m in g o .

E l  O bispo d e P a n a m á , M o n s. F ra n c isco  Ja v ie r  L u n a  y  V ic to r ia ,
en  1 7 4 9  logró  q u e  e l G o b iern o  esp añ o l fu n d a ra  e n  d ich a  c iu d ad  la
U n iv ersid ad  de S a n  Ja v ie r ,  reg id a  p or los je s u íta s .

J IN G O . By Jingo, ex c la m a ció n  e n  in g lés  q u e , seg ú n  R o d n ey  G a 
llo p , p uede p ro v en ir d el jinkoa la b o rta n o , cu and o los in g leses re in a ro n  
en  esa p ro v in c ia  v asco -fran cesa . D e a h í v en d ría  e l  jingoism  (c h a u v in is 
m o )  b r itá n ico .

JO R G U IN A . B r u ja  en  C a ta lu ñ a . V id e  xurgone. D u do de su  vas- 
co g en ia .

S . B a ra n d ia ra n  aporta  la  voz la tin a  jorginis e n  e l Boletín de A m i
gos del País ( 1 9 5 8 ,  p á g in a  3 7 3 )  con  re fe re n c ia  a Zugarram urdi y  la  
sorgin-dantza q u e  obreros v ergareses, p ro b ab lem en te  te x tile s , lle v a ro n  de 
V e rg a ra  a O ria .

K A B E L J A U . E l  Etymologisch.es W orterbuch der deutschen Spro- 
che. B e r lín  1 9 6 3 ,  de K lu g e , lla m a  a sí a l Gadus morrhua, ad ulto  y  fre sco .

L o s vascos lo cap tu ra b a n  p reco zm en te  en  sus b an co s de ovas de 
T e rra n o v a  y  le  d en o m in aro n  con  u n  n o m b re  ro m á n ico , e l  esp añol va- 
callao, d el la t ín  bacullum  (b a s tó n  o S to c k  en  a le m á n ) , y  d e a h í Stock- 
fisch (v éase  B a k e n ) ,  e l  cu a l v ive en  e l v ie jo  n eerlan d és com o bakaljauw 
en  e l sig lo  X I I  en  los P a íse s  B a jo s .  E n  e l m ed io  la t ín  e ra  caballauwus.

K A N IK A . B o lita  de c r is ta l. Qnicker en  in g lés y n eerlan d és seg ú n  
S ch u e h a rd t ( ib id e m , p ág in a  3 3 5 ) .

K I N I E L A . E l  a fe ctiv o  e scrito r  Jo sé  A rte ch e  p u b licó  e n  u n  d iario  
d o n o stiarra  su c re e n cia  de q u e  esa  p a lab ra  fu e se  v asca , p orq u e la  e m 
p leab an  e n  A zco itia  de n iñ os y  ad olescentes a l ju g a r  a lo  que e n  V e rg a ra  
se lla m a b a  fueraka. P ero  su e stru c tu ra  y  e l h ech o  de q u e en  e l E steb a - 
n il lo  G onzález sa lg a  la  p a lab ra  quinólas e n  F la n d e s , e n  e l  ca p ítu lo  V I I ,  
lo  n ieg a n . L e  pasó lo  q u e a m í con  e l  chiripa, q u e c re ía  fu e ra  v asco  y  
es a m e rin d ia . V id e  p ara  am bos vocablos e l C o ro m in as. V id e  la  voz qui
niela; quizá A rte ch e  la  re la cio n ó  con  e l vocablo  s ig u ie n te :

K IR O L A . D ep o rte  e n  G onzalo  de B erce o .
L A B A R O . L a  d en o m in ació n  Laru-buru es d el P a d re  L a rra m en d i 

(Riev  1 9 0 9 ,  p á g in a  4 0 ) ,  pues le lla m a b a n  C a n ta b ru m .
L o  d eriv ab an  de Lauburu, en tre  otros, e l  can ó n ig o  In ch a u sp e  (Rie¡v 

1 9 1 3 ,  p á g in a  4 6 4 )  y  e l h is to ria d o r v izcaín o  d el f i lo  d el 1 9 0 0  señ or 
L a b a y ru .
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P a ra  la  e tim o lo g ía  tra e  datos in te re sa n tes  de C am p ión  la  Riev 
( 1 9 0 7 ,  p ág in a  2 3 0 ) .  P e ro  yo no  creo  u n a  p a la b ra  de todas esas h i 
pótesis.

L A B E R D A N . M a scu lin o . K a b e lja u  en  sa lm u era  (g e p o e k e lte r ) , 
qu e  en  o tro  tiem p o  fu e  im p o rta n te  com o co m id a  de v ig ilia  ( F a s t e n ) .  
D e Lapurdum , v ie jo  n o m b re de B a y o n n e , d eriv a  Lapurdanus ( t r a c tu s )  
y  e n  fra n cé s  Labourdan com o d en o m in a ció n  de la  costa  v asca  e n  la  d e
sem bocad u ra  d el A d o u r. D e a llá  p a rtie ro n  los vascos q u e  desde T e rra - 
nova e n  sus lu g a res  de desove tra je ro n  a E u ro p a  la  Gadus morrhua. 
P o r  eso se  lla m ó  ese pescado en  fra n cé s  laberdan y  e n  h o lan d és m od erno  
labberdaan. E n  e l n u evo  a lto  a le m á n  ap arece  Laberthan e n  D u ez en  
1 6 4 4 .  L a  fo rm a  fra n ce s a  a n tig u a  ( h )  abordean, la  ho lan d esa  de 1 5 1 2  
habourdaen, la  d e abberdaen y  la  in g lesa  haberdine se h a n  o rig in ad o  
p o r h a b er con sid erad o  com o a rtíc u lo  la  l  in ic ia l. N ad a tie n e  q u e  v er 
co n  e l escocés Aberdeen. T a m b ié n  son  v ascas Anschowis y Kabeljau. 
Laberdan es e l b a ca la o  salado e n  b a rr ic a s» . K lu g e . C o ro m in as  co in c id e  
e n  estos ju ic io s .

L A N D A . Q uizá c e lta , p ara  C o ro m in as I I I ,  p á g in a  2 8 .

L A N D E R . H a y  o tras  e tim o lo g ía s  de S ch u c h a rd t (Boletín Amigos 
del País, 1 9 6 0 ,  p á g in a  3 4 4 )  q u e  no m e p a recen  ta n  a certad as, p u es el 
Landergari y  e l Landarbaso no les  v ien en  b ie n .

L A P U R D U M . S e  p reg u n ta  Ju l ie n  V in so n  p o r q u é  los rom anos 
lla m a ro n  Lapurdum  a su c iu d ad ela  en  lu g a r  de Ibayona. P a ra  m í, p o r
que te n d ría n  e llo s  o p ción  p ara  e le g ir  e n tre  esos dos n o m b res, q u izá  con  
otros v ario s m á s , p ero  no  «p o rq u e de n in g u n a  m a n e ra  e x istiese  e n to n 
ces e l  n o m b re  Ibayona», pues n i  é l n i  yo sabem os eso . S e  im a g in a  que 
este n o m b re se fa b ricó  a p rop ósito  y  to ta lm e n te  en  e l s ig lo  X I .  Q u e no 
conste p o r e scrito  es algo p o sib le , p ero  m u y  d istin to . E s  u n a  ex tra ñ a  
m a n era  de d is cu rr ir  (p á g in a  4 0 9 ) ,  p u es su p o n d ría  q u e  los vascos in 
v en taro n  su id io m a tras  e l s ig lo  X I ,  con  u n  é x ito  m u y  su p erio r a l V o la 
p u k  y  a l E sp e ra n to , tras la  im p re n ta . O q u e  lo  que n o  se escrib e , es 
p orq u e no  e x iste .

C om o e l Lau-urdi d e l D r . E tch e v e rry -S a ra  le  p a rece  v e ro sím il, no 
se p ara  en  b a rra s  y  d ice  q u e co n v ien e  ad op tar h a sta  n u ev a ord en  esa 
o rto g ra fía . C om o las  h ip ó tesis  v a ría n  co n  fre c u e n c ia , esas n u evas órd enes 
sería n  m u y  fre c u e n te s  y  toda e sc r itu ra  sería  u n a  a n a rq u ía . S o rp ren d e 
que u n  e sc r ito r  d e ta n ta  fa m a  lin g ü ís t ic a , in c u rra  e n  s e m e ja n te  des
p rop ósito  o d esatin o .

LARREA. Jarilla, planta argentina.
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L A S U N . M ich e le n a , G i l ,  3 6 6 .  U n  pez llam ad o  lo ch a , C orom in as
I I I ,  p ág in a  4 5 .

L A Y A . V id e  M ich e le n a .
L E M E . V id e  D icc io n a rio  de la  A cad em ia . S eg ú n  S ch u c h a rd t, ese 

té rm in o  vasco p a ra  tim ó n  v en d ría  de tem o , tem o n is  e n  la t ín .

L O Y O L A . A lg u n as in s titu c io n e s  d id á ctica s  fu n d a d a s  p or je s u íta s  
en  C h icago , N ew  O rlea n s , e tc . Id e m  la  c iu d a d  de S a n  L u is  (A r g e n t in a ) ,  
L u is  I  W itte lsb a ch  h a c ía  u n  ju e g o  de p a la b ra s  co n  L o la  M o n tes (K u s -  
s m a u l) .

L O Y O L E O  y L O Y O L E S C O . P a re c id o  o p ro ced en te  d e L o y o la . 
P a d re  R eco n d o , 1 9 5 1 ,  p á g in a  5 9 .  B o le t ín  A m ig o s  d e l  P a ís .

M A C A IL L A O U A . E s  b a ca lao . Jo u y  e n  1 8 1 7 .  R iev ,  p ág in as 1 9 3  
y  5 6 9 ,  y  E u sk a le r r ia r e n  a ld e  de ju l io  de 1 9 2 1 .

M A C H IN . C o ro m in as, tom o I I I ,  p á g in a  1 7 3 , M a rtin illo  en  vas
co , usado en  ca ste lla n o  com o C u p id o , q u izá  d el v ascu en ce  p or a lu sió n  a 
C u p ido en  la  h e rre r ía  d e V u lc a n o . Sab id o  es q u e en  e u sk era  m atx in es  
e ra n  los mozos de la s  h e rre r ía s . C orom in as en  su C o m p en d io ,  p á g in a  3 6 4 .

M E N D A . R e s ta r  algo e n  u n a  ca n tid a d . O ído a u n  d eu sto arra .
M E N D IP . C o lin a s  de In g la te rra , a l su r de B r is to l , en  e l C o n 

dado de S o m erset.

M E N D IO Z A  y M E N D O Z A . « V iz ca y a , en  cu ya len g u a  M endoza 
s ig n ifica  cu esta  p eq u eñ a  o recu esto  y  con  a ñ a d ir u n a  i, e n  m ed io  de 
la  d icc ió n , d ic ien d o  m en d ioza , q u ie re  d e c ir  m o n ta ñ a -fr ía » . G a rib a y  (R ie v  
1 9 1 0 ,  p ág in a  3 9 6 ) .  L o  m ism o escrib e  A starlo a  e n  e l fo lio  X  de su 
P la n  d e  L en g u as . M en d io tza  es « m o n te  f r ío » , y  de a h í p rocede e l a n te 
r io r , segú n  L a n d a z u ri.

M E N D IS . C iud ad es de la  A rg e n tin a  y  e l P e r ú . N o m b re  de unos 
b arcos de B ilb a o .

M IU R A S . Fam o so s toros bravos an d alu ces. M iu ra  es u n a  p a lab ra  
vasca q u e d esign a  m u érd ago  y  a l p ro p ietario  de esa  d ehesa.

M O G O T E . P a r a  C o ro m in as, qu izá  d el vasco m o k o ti.
M O Z C O R R A . D e M ich e le n a . V id e C o ro m in as, p ág in a  1 0 5 2 ,  to 

rno I V .

M U G A . F ro n te ra , se d ice  en  vasco y  e n  ca ste lla n o . H ay  u n  río  
de ese n o m b re  e n  G e ro n a . D e o rigen  vasco  p a ra  C orom in as y  M a n u el 
A lv a r.

M U R U B E S . O tros toros de lid ia  an d alu ces, p or e l ap e llid o  de 
su dueño.
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M U S . E sta  p a la b ra  vasca v ien e d el fra n cé s  mouche, n o m b re  del 
m ism o ju e g o , segú n  S ch u e h a rd t (p á g in a  3 3 5 ) ,  q u e  se ju e g a  e n  e l  T ir o l .  
V id e  C o ro m in as.

N A B A . H e a q u í u n  vocablo  q u e  tien e  g ra n  ex te n s ió n , reco g id a  
en  E sp a ñ a  p or e l p ro feso r T e le s fo ro  A ran zad i en  u n a  n o ta  a  su  v ersió n  
d e la  P rüfung  y  fu e ra  de E sp a ñ a  q u e  p ro p o rcio n a  J u a n  C o ro m in as en  
su m o n u m en ta l Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana.

A zku e y  L h a n d e  d an  su acep ció n  de « lla n u ra » , p ero  la  supongo 
reco g id a  d el fam o so  esku-naba d el g ra n  e scrito r  su letin o  O ih e n a rt, de 
cuya in te rp re ta c ió n  he d iferid o  en  la  rev ista  E U S K E R A  ( 1 9 6 2 ,  p ág i
n a  2 8 3 ) ,  p or su p o n er q u e no  s ig n ifica b a  « p a lm a  de la  m a n o » , sino  
« m a n o  exp u esta  ( n a b a r )  o  a b ie r ta » , p o r op osición  a  esku-billa y  uka-billa 
« (re c o g id a  o re d o n d a ) o p u ñ o » . N a v acerrad a  sería  u n  test.

Nabaz, Navascues, Navea y  Naberanzakona son pocos asid eros vas
cos p ara  tan to s Navas e n  C a s tilla , au n q u e A lv a r lo tien e  p or v asco , 1 9 6 5 ,  
p ág in a  2 9 9 ,  Amigos del País.

E n  la  v ersió n  esp añ o la  p o r el P a d re  G o ro sterra tsu  de su fam osa 
Notitia, ed itad a p o r la  Riev, en  tom o a p a rte , pu ed e leerse  su  e x p lica 
ció n  de q u e era  u n a  l la n u ra  p ró x im a  a las  m o n tañ as ( 1 9 2 9 ,  p ág in a  6 2 ) .

M ich e le n a  se p re g u n ta  si nabar en  vasco tien e  q u e  v er co n  ab i
g arrad o , pero  no  lo  c ree  p a ra  lla n u ra s . S i  fu esen  árb o les, s í.

E sa  acep ció n  d e p la n ic ie  q u e ap u n tó  O ih e n a rt la  h a n  recogido  en  
sus d iccio n ario s  A zku e y  L h a n d e . C o ro m in as le  d efin e  com o lla n u ra  
a lta , rodeada de cerro s, d onde se co n ce n tra  e l agu a de llu v ia , pero  m e 
p arece  m ás b ien  q u iro m a n c ia  sobre e l  esku-naba.

A u n  s in  se r  la tin o , pu ed e ser p re-ro m an o  y  no  vasco e l o rig en  de 
esa p a la b ra , p ero  e l aseg u rarlo  es d if íc i l  o m ás b ie n  arriesgad o .

También me sorprende que las acepciones que ahora existen en 
Zuberoa sean las de ladera y barranco, ambas distintas y opuestas al 
concepto de planicie.

Pero la acepción de barranco y la de vertiente (que en verdad es 
ya medio barranco) podría ser realmente un nahar algo modificado, 
que signifique «abrojo».

E l  p ro feso r H e n r i G av el e sc rib ía  e n  la  rev ista  Gernika ( 1 9 5 2 ,  n ú 
m ero  1 8 , p á g in a  7 )  a cerca  de A zk u e, lo  q u e  paso a tra d u c ir : « E n  es
p e c ia l, las in d ica cio n es  re la tiv a s  a l su le tin o , a m en u d o  te n d ría n  n e ce si
dad de ser rev isad as» . Su p on go  lo  h a r ía  e l P a d re  L h a n d e . Y  n o  olvid em os 
que la  E n c ic lo p e d ia  H isp a n o -A m erica n a  en  e l a r tíc u lo  vascos en  vez de 
e sc r ib ir  suletinos ap u n ta  son latinos. H a y  q u e  v e r  a  dónde pu ed en lle v a r  
los co n o cim ien to s  su m in istrad o s  e n  esa fo rm a  a  los lecto res .
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N A B A R R IN A . N om b re de m u je r ,  c ita d o  p o r G . M an so  de Z ú- 
ñ ig a  e n  Boletín Amigos del País, 1 9 6 ,  p á g in a  3 7 1 .

N A P A R T A R R A . N a cio n a lis ta  n a v a rro .

N A R V A E Z . P in ta d o  p or H e rn á n  C o rtés e l sig lo  X V I  com o viz
ca ín o  ( B e r n a l  D iez del C a s t i l lo ) .  M ad ariag a  d ice  que N arváez y  su 
g en te , de je f e  a je f e ,  e ra n  m ás ca ste lla n o s  q u e  C ortés y  los suyos. P ero  
qu izá  C ortés sab ía  q u e  N arváez e ra  a p e llid o  de o rig en  vasco y  d ab a a 
e llo  m ás im p o rta n c ia  q u e M ad a ria g a , e l  « P e ra le d a »  de In d a le c io  P r ie to .

D u ra n te  e l sig lo  X I X  se d estacó u n  g e n era l an d alu z , « e l espadón 
d e L o ja » ,  cuyo ap ellid o  Narváez es m u y  p rob ab le  q u e  sea u n a  v a ria n te  
de Narvaiza.

N A V A R IN O . H e leído  en a lg u n a  p a rte  q u e e l n o m b re de Na- 
varino en  G re c ia  es  u n  recu erd o  de la  exp ed ició n  de los n av arro s  con  
L u is  de E v re u x  e n  la  B a ja  E d a d  M ed ia , d e  la  q u e  h a  tra ta d o  R u b io  y 
O rs en  e l  Homenaje a Carmelo Echegaray. Y  e llo  m e  p arece  m u y  v ero
s ím il. E l  p rim e ro  está  e n  G re c ia , cé leb re  p or la  b a ta lla  n av al co n tra  
los tu rco s vencid os p or los b ritá n ico s  en  1 8 2 8 ,  y  otro  e n  e l ex trem o  su r 
de la  A rg e n tin a .

N A V A R R A  (N u e v a ) .  E l  Divtionnaire Geographique ou Descrip- 
tion des quatre parties du monde p ar V o sg ien  d e 1 8 1 1 ' d ice  lo1 s ig u ie n te , 
v ertid o  a l c a ste lla n o :

« P ro v in c ia  d el N uevo M é x ico , q u e toca  p or P o n ie n te  a l M a r  B e r 
m e jo , h ab itad a  p or d iversas n acio n es  s a lv a je s : su  suelo  es fé r t i l ,  los 
v egetales e xce len tes  y  v igorosos los a n im a le s . H ay  m in a s  de o ro » .

O tro  n o m b re  d el M a r  B e r m e jo  es e l d e G o lfo  d e C a lifo rn ia . S u 
pongo que se re fie re  a  los E stad os m ex ica n o s  de S in a lo a  y  S o n o ra , d on
d e m o ran  los fam osos y  bravos in d io s y a q u is  ( s i c ) .

N A V A R R E . C olegio  u n iv e rs ita r io  e n  P a r ís  y  a p lica c ió n  a  sus 
estu d ian tes. C on su lad o en  L il le .

N A V A R R E . C a stillo  y  ja r d ín  b o tá n ico  en  N o rm a n d ía .
N A V A R R E S Q U E  (t im ó n  a l a ) .  T im ó n  f i jo  q u e se e x p lica  en  la  

p a lab ra  bayonnaise.
N E C O C H E A . C iud ad  m a r ítim a  en  la  p ro v in c ia  de B u e n o s  A ires , 

d e Eneco-echea. M e  p a recen  p a rien tes  suyos los dos v ocab los s ig u ie n te s :
N E C U E S S A . Q uizá Necueza. E r a  e l ap ellid o  d e u n  m e rin o  o m a- 

y o rin o  de P a m p lo n a  los años 1 3 0 5  y  1 3 0 6 ,  según la  Gacetilla de la 
Historia de Navarra de A rtu ro  C am p ión .

C om p. con  nekosta ( negu-osta, ev erg reen  o p e re n n e ) ,  q u e  es e l 
c ip rés.
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N IC U E S A . A p ellid o  esp añ o l de p robable o rig en  vasco q u e fu e  
ilu stra d o  p or u n  exp lo rad o r esp añol en  A m é rica .

O L A V A R R IA . C iu d ad  de A rg e n tin a  e n  la  p ro v in c ia  de B u en o s 
A ires , con  tres fá b rica s  de cem en to .

O Ñ A . P u eb lo  de la  B u re b a  b u rgalesa .
L o  d eriv a  e l con de de C h a ren cey  n ad a  m en os q u e d el ca ste lla n o  

uña (Riev  1 9 0 7 ,  p ág in a  1 6 5 ) .  M e  p a re ce  u n  exceso  esto  de p a sa r de 
la  u ñ a  a todo e l p ie . M e im a g in o  que ese  Oña e n tra  en  la  e x p lica c ió n  
d el Onize com o n o m b re  vasco de A bense de b as, p u eblo  de Z u beroa , 
ser ía  pues p ie  o base. E l  A bense de h a u t se lla m a  Omize, q u e  t ie n e  que 
v e r  q u izá  con  e l ama, orna de la  to p o n im ia  vasca , q u e  tra d u ce n  com o 
« m e se ta » . V in so n  c ita  los d atos, pero  n o  se atrev e  a exp lica r lo s  (p á g i
n a  4 0 7 ) ,  cuand o son a q u í tests de g ra n  in te ré s  p or su m u tu a  re la c ió n  
to p o g ráfica .

O Ñ A T E . « U n o  de los m e jo re s  p u eblos d e B u rg o s  a  F r a n c ia » , no 
es u n a  e rra ta  p or Oña e n  la  p u b lica c ió n  de G a rib a y  (Riev  1 9 0 8 ,  p ág in a  
5 5 5 ) ,  com o  p o d ría  p ensarse  p o r u n a  com a in tem p estiv a  tras  la  p a lab ra  
B u rg o s.

« U n a  de las notab les con g reg a cio n es  de B u rg o s a la  m a r»  ( 2 1  Riev, 
p ág in a  1 1 7 ,  1 9 0 9 ) .

L u ego  c o n tin ú a  re a lm e n te  con  ca lid ad es de Oñate.
« E n  esp ecia l en  las  tie rra s  de E b ro , h a s ( t a )  la  M a r  y  e n  e l R e in o

de N a v a rra »  (Riev  1 9 1 1 ,  p á g in a  5 5 5 ,  G a r ib a y ) .

O Ñ A Z IN O S . « E n  estas gu erras s ig u iero n  la  p arte  de d o ñ a M a ría  
D íaz  de H a ro » , segú n  G a rib a y  (Riev  1 9 1 2 ,  p ág in a  3 2 3 ) .

P a re ce  ser G a rib a y  (Riev  1 8 0 8 ,  p ág in a  5 5 5 )  e l  p rim e ro  q u e a f ir 
m a q u e oñazinos v ien e  de oñatinos p o r co rru p ció n . N o lo  creo , p u es los 
de O ñ a te  e ra n  gamboynos y lo  o tro  p ro ced e  de Oñaz, c e rca  de U rre s tilla .

A dem ás los g e n tilic io s  vascos oñeztarra ( 1 3 2 0 )  y  oñatiarra d ifie re n  
m u ch o . L as  p rin c ip a le s  e ra n  la s  casas de B u tró n , A ra m a y o n a  y  M u x ik a .

O ch oa Ib áñ ez  de B u tró n  se casó  co n  d o ñ a  T o d a  Ib á ñ ez  de V a lm a - 
seda, h i ja  de J u a n  O rtiz  de B a lm a sed a  (G a r ib a y , Riev 1 9 0 8 ,  p á g in a  5 5 0 ) .

O Ñ E Z . P a rtid o  p o lítico  vasco m ed iev a l. V id e  C erv an tes en  sus 
Novelas Ejemplares. La Gitanilla, p ág in a  2 5 .  V id e  G am b o a.

O R B E G O S IN A . P re n d a  fe m e n in a  de v e stir  e n  e l  P e r ú , e l  si
g lo  X I X .

O R D A G O . Ju g a d a  m ay o r d el ju e g o  de m u s. E n  v ascu en ce  d e
s ig n a  « a h í e s tá » . S ch u c h a rd t (p á g in a  3 3 4 )  y  C o ro m in as.
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O R D IG A . Id e m  en  C o ro m in as.
O R E IN  y  O R E Ñ A . L o s vascos d esign aro n  así a l a lce  can ad ien se  

y  de a h í d er iv a ría  e l a c tu a l o r ig n a l,  seg ú n  T h w a ite s . Q u izá re lacio n ad o  
con  u reñ a .

O R T I .  « D e  F o r tu n  d ije ro n  F u r t i ,  e n  la  len g u a  B asco n g a d a  de 
toda N a v a rra , A lav a , G u ip ú zcoa y  V iz c a y a » . G a rib a y  (R ie v  1 9 1 0 ,  p á 
g in a  4 0 5 ) .

O R Z A Y O  y A U R Z A Y O  ( I r ib a r r e n ) .  S o n  c itad as p or L u is  M ic h e 
le n a  e n  A m ig o s  d e l  P a ís  ( 1 9 5 4 ,  p ág in a  3 1 7 ) .  So n  lib e ra le s  p o rq u e  d e
fe n d ía n  a  la  re in a  Isa b e l I ,  cu and o e ra  n iñ a  (a u r  en  v a s c o ) ;  z a in  es 
cu id ad o r y  de za in a  se h a  h ech o  zaya. C o ro m in as n o  ve ese a u r  e n  su 
a rtícu lo  cen zaya .

P A M P L O N A . C iud ad  en  C o lo m b ia .
P A R A M O . E s  p re la tin o , seg ú n  C o ro m in as. S e  p arece  a A ra m a , 

A m asa , e tc .
P E L O T A R I .  « M ú ltip le  p e lo ta r i»  lla m a  G a rc ía  L o rca  a la  c h u m 

b e ra . R u b é n  D a río  lla m a b a  a U n a m u n o  « u n  p e lo ta ri e n  P a tm o s» .
P IZ A R R A . D e lap itz -arri, e n  C o ro m in as.
P I X K A ,  P U Z K A , P U Z K A T U . P a re c e n  te n e r  re la c ió n  co n  e l  cas

te lla n o  p iz ca , n i p iz ca  y  u n a  p izca . C orom in as lo  re la c io n a  co n  p e lliz co ,  
lo  q u e  p oco m e  con v en ce .

P O C H O L O -A . D en o m in a ció n  a fectu o sa  de p ersonas e n  la  A rg e n 
t in a , ap licad o  tam b ién  por a lg u n a  re v ista  a  o rille ro s  de su c a p ita l. P r o 
b ab lem en te  d ifu sió n  d el vasco p o tx o lo ,  q u e  d esign a « g o rd ito » . C o ro m i
n a s  n o  la  c ita .

P U T E R R I ,  e n  e l A ra la r . D esig n a  g u a rid a  de tu ro n es.
P U T U R U . T u ró n  e n  C eb erio  e n  1 5 5 8 ,  lo  q u e  n o  se e x p lica  J .  C aro  

e n  L a s  B ru ja s ,  p á g in a  1 9 8 .
P U T U S A . E stim o  q u e s ig n if ic a  h e m b ra  d el tu ró n , com o apodo 

h u m a n o . O bservé u n o  e n  e l  Zoo de C o lo n ia , donde le  lla m a n  i ltis  o  ranz. 
R e c u e rd a  e l p u c h a ,  C orom in as ( to m o  I I I ,  p á g in a  9 2 9 ) ,  de p u tid a  según 
F ó rs te r : yo h a b ía  lleg ad o  a l m ism o  p en sa m ien to . C o ro m in as tra e  g at p u t  
e n  los P ir in e o s  p a ra  e l  tu ró n , con  lo  q u e  da apoyo a  p u to r iu s , m i e t i 
m o lo g ía  de esa p a la b ra , opu esta a la  su ya d e toro .

Q U IN IE L A . E n  a b ril de 1 9 5 2 ,  e l f in o  e sc r ito r  Jo sé  A rte ch e  tu v o  
la  bond ad  de e n v ia rm e  su a r tíc u lo  de L a  V oz d e  E sp a ñ a  titu la d o  H isto r ia  
d e  u n a  p a la b ra : Q u in ie la . S u  tesis  d el o rig en  azp eitian o  de esta  p a lab ra  
m e sorp rend ió  p r im a  fa c ie .  Ig n o ra b a  q u e  los fu e r a k a  de m i v il la  n a ta l 
de V e rg a ra  se d i je ra n  q u in ie la s  en  A zp eitia  y  o k in e ta  e n  otros p u eblos 
gu ipuzcoanos.



P e ro  algo se m e re s is tía . E l  h ech o  d e q u e  los d icc io n a rio s  no lo 
re c o ja n  tien e  poco v a lo r ; pero  e l de A le m a n y  d ice  q u e  es u n  ju e g o  de 
orig en  vasco , au n q u e o lv id a  el ju e g o  de los n a ip es .

N u estro  m u y  cu m p lid o  filó lo g o  L u is  M ich e le n a  no  pod ía d e ja r  de 
to ca r e l  te m a . Y  e n  e fe c to , en  la  p á g in a  3 1 7  d el año  1 9 5 4  de A m ig os  
d e l P a ís ,  le  e x tra ñ a  q u e  q u in ie la  sólo fig u re  e n  la  A rg e n tin a .

E s e  h ech o  p o d rí ser e x ce p cio n a lm e n te  algo  e n  fa v o r d e l origen  
eu sk é rico , cu a l aco n tece  co n  la  voz x a re  o red  m e tá lic a  q u e  se u sa  en  
los tr in q u ete s  arg en tin o s  de p e lo ta , a sí co m o  p a ra  u n a  esp ecie  de ra q u e ta .

P e ro  «O rd enad o de q u in ó la s  e stab a , p u es desde p rim e ra  a  n o n a  las 
rezab a» , escrib ió  Q uevedo tra tan d o  d e G ó n go ra  p o rq u e  éste e ra  ju g a d o r  
(S tre n a e  a  G a rcía  B la n c o , 1 9 6 2 ,  p á g in a  2 8 4 ) .  E n  e l  ju e g o  c ita  ya 
q u in ó la s  E s te b a n illo  G onzález en  la  p á g in a  1 5  d el ca p ítu lo  I  y  e n  la  1 0 5  
del ca p ítu lo  V I I .  U no p ien sa  ad em ás en  e l ju e g o  de la  q u in a  y  e n  los 
q u in c e  d e l ten is  y  d el ju e g o  de reb ote .

Corominas cita a q u in ó la , q u in o la r  y  q u in o lil lo s .
E l  D icc io n a rio  de la  A ca d em ia  E sp a ñ o la  d ic e : « E n  c ie rto  ju e g o  de 

n a ip es, la n ce  p r in c ip a l q u e  con sis te  en  re u n ir  cu a tro  carta s  de u n a  p a la , 
cu and o h a y  m ás de u n  ju g a d o r  q u e  ten g a  q u ín o la ,  a q u e lla  q u e su m a 
m ás p u n to s, a tend ien d o  a l v a lo r de las  ca rta s»  (M a d r id , 1 9 4 7 ,  ed ic ió n  
XV II).

C o ro m in as en  la  p ág in a  8 9 7  d el tom o I ,  c ita  a  G u zm án  de A lfa ra - 
ch e  (C lá s ic o s  C aste llan os , I I ,  2 6 ,  9 ) ,  a C erv an tes co n  la  I lu s t r e  F r e g o n a  
( íd e m , 2 9 3 )  y  con  R in c o n e te  y  C o r ta d illo ,  1 4 0 ,  y a C ald eró n  de la  
B a rc a  e n  L a  v id a  es  su eñ o , E d ito r ia l L o sad a , X V ,  p á g in a  8 6 .

Yo pienso que q u in ie la  podría ser una variante de origen italiano.
N o creo  q u e  la  p a lab ra  m éd ica  q u in a  venga de C in ch on a ,  p u es la  

e x p lica c ió n  q u e da C o ro m in as ( 9 5 7 )  no  m e  p arece  n a tu ra l, n i  exclu y e  
e l o rig en  q u ic h u a . M e atengo  a l cu e n to  de lo a  condes de C h in ch ó n , pu es
hay q u ie n  sostien e (L a ín  E n tra lg o  lo  e x p lic a )  q u e e l en fe rm o  e ra  e l
conde.

Q u in oa  y  q u in u a  son un cereal americano que he visto se da hasta 
en Tandil y  corresponde al Chenopodium.

R E Q U E T E . Jo sé  M a ría  I r ib a r r e n . . .  C o ro m in as, I V ,  1 0 7 2 .
S A B A Y A . Tomo I V ,  página 1 0 3 .  d el sa p a i  vasco para Corominas.
S A G A R D U A . A d m itid o  com o in tro d u cid o  a l ca ste lla n o . C o ro m in as.
S A G A R D U A . M a rca  m u y  p o p u lar d e  s id ra  e n  la  A rg e n tin a .
SAGUCHO. «Plinio recomendaba tragar un sa g u c h o  vivo para 

disipar los dolores de muelas». Cramer cuenta que los dientes sacados
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se tira b a n  a u n  r in có n  oscuro  d ic ien d o : « .R atoncito , e tc .» .  Ju a n  de O tao- 
la , P ró tes is  a c tu a l, p á g in a  3 4 .  B u e n o s  A ires , n o v iem b re-d ic iem b re  1 9 4 6 .  
E x tra c ta  a Ju a n  G ad d esd en « e l B r u jo »  ( 1 2 5 0 - 1 3 1 4 ) .

S A L A V E R R IN A . P re n d a  de v e stir  fe m e n in a  en  e l P e r ú , e l  s i

g lo  X I X .
S A L A V E R R IN A . 1 . L a s  lim e ñ a s  d ecid iero n  lla m a r  con  ese n o m 

b re  a la  saya y  e l m an to  que estu v iero n  en  boga e l año  1 8 3 5 ,  e n  q u e  
F e lip e  S a la b e rry  ocupó e l cargo  de J e f e  S u p rem o  d el P e rú .

2 .  M a rch a  m il ita r  p e ru a n a , a sí lla m a d a  p or la  s im p a tía  y  p op u
la rid a d  alcanzadas p or d ich o  g e n era l. A lb e rto  A rb o n es, L a  P ren s a  de 
B u e n o s  A ires , 3 1  en ero  1 9 6 5 .

S A N C H A . D e n o m b res com o S a n c h a  en  re in as  de o rig en  n av arro  
tra ta  M enénd ez P id a l. V id e  A nso.

S A R D A . T ro p a  en  vasco . S a rd a k o  b a le z : o  b a lle n a  de tro p a . P a 
d re L h an d e  en  L ’E m ig ra tio n  B a sq u e ,  p ág in a  3 8 .

S A R R IO . E sp e c ie  de cab ra  de los P ir in e o s , isart  e n  fra n cé s . D e 
izar  p a ra  C o ro m in as (to m o  I V ,  p ág in a  1 5 5 ) .  N o ten g o  d ud a de que 
es vascógeno, co m o  e l S a rr ia  g a lleg o  y  e l  S a rr ia  c a ta lá n , q u e  ya U n a- 
m u n o  lo  v ertía  p or espeso, com o yo  e n co n tré  en  1 9 3 5  p o r m i p a rte  
(p á g in a  3 5 2 ) .  L o  co n firm a  e l P a d re  O n d a rra  e n  B a c a ic o a  (B o le t ín  
A m ig os  d e l P a ís , 1 9 6 5 ,  p ág in a  4 0 0 ) .  V id e  Im a z .

S A S O . D e l vasco sats, tom ad o com o esco ria . C o ro m in as, p ág in a  
1 0 6 0  ( ? ) .

S A V E R IO . I ta lia n o  p ara  Ja v ie r .
S E L . L in d o  a rtícu lo  d el E sp asa  d onde ese  vocablo  se v ie rte  com o 

asilo  o re fu g io , re d il, b re te , c o r ra l, m a ja d a . C ree C o rom in as ( ? )  q u e  
de a h í procede e l v asco  sa r e  ( ? ) ,  q u e en  S o u le  es « m a ja d a » . A selarse , 
es acogerse en  S a n ta n d e r. E l  galo  s ed lo n  se p a rece  al a lem á n  S ied lu n g , 
q u e  C orom in as no c ita .

S E N D O . G ran d e e n  M éxico  y  la  A rg e n tin a . E n  ca ste lla n o  es sólo 
« u n o  p ara  cad a  u n o » , seg ú n  todos lo s  au to res. C o ro m in as a d m ite  e l  in 
f lu jo  vasco p a ra  c re a r  a q u e llo  q u e  es u n  d isp a ra te  en  c a ste lla n o , h a sta  
q u e se lo  a d m ita , d ir ía  yo , com o e n  su ic id a rse , con sig o , a c e r a ,  e tc .

S E N S A IN A . (D e l  eu sk era  sen za in  o s e in z a in ) .  L a  cu id ad o ra  de 
n iñ o s , o m ás b ien  in fa n te s . N iñ e ra . A p licad o  a los lib e ra le s  ( s e in  es 
n iñ o  o n iñ a ) .  C en zaya  n o  a p a rece  en  e l  L e x ic ó n  b ilb a ín o  de A rr ia g a .

S E N Z A Y A . E r a  p resen tad o  p o r M e y er-L ü b k e  com o esp añ o l v ie jo , 
de lo  q u e d ud a H u g o S ch u c h a rd t e n  la  p ág in a  2 0  d e D as B a s k is c h e  u n d  
d ie  S p ra ch w is sen sc h a ft , donde d a  su s ig n ifica d o  de n iñ e ra  (K in d e rw a r -
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t e r in j  y  la  e n cu e n tra  b ie n , fo rm a d a  d en tro  d e la  len g u a  v a sca , obser
vando q u e  no lo  c ita  A zku e. E l  vocablo  es  citad o  p or L u is  M ich e le n a  
en  A m ig o s  d e l  P a ís  ( 1 9 5 4 ,  p ág in a  3 1 7 )  y  es  v a ria n te  d el a n te r io r .

S IL O . Jo u y  en  1 8 1 7  lo  d eriv a  d el vasco com o  a g u je ro , su b te rrá 
n eo , e x ca v a ció n . S ilo e  sería  lo m ism o  en  h eb reo  (R ie v  1 0 3 1 ,  p ág in a  
5 6 5 ) .  C o ro m in as lo  e m p a re n ta  co n  e l vasco  z ilo , zu lo .

S IL U E T A . E sta  p a la b ra  con  q u e  es d esignad o e l  ráp id o  d ib u jo  
de los con to rn o s de u n  o b je to , e l  p e r f i l  o la  p ro y ecció n  de a lgo  sobre 
u n  fond o  m á s  c la ro , recu erd a  a E ste b a n  d e S ilh o u e tte  ( 1 7 0 9 - 1 7 6 7 ) ,  c o n 
tra lo r  g e n era l de H a cien d a  en  F r a n c ia ,  fam o so  p o r su  a fic ió n  a  h a c e r  
ráp id as y  exagerad as eco n o m ías. E l  su sta n tiv o  se d eriv ó  de la  e x p re sió n : 
«á  la  S ilh o u e tte , tres  v ite » . L a  señ ora  H ild a  B a su lto  en  e l d ia rio  L o s  
A n d es  d e  M end oza. D ib u jo s  s in té tico s . P ro ce d e  de la  p e c u lia r  fa c ie s  de 
E tie n n e  S ilh o u e tte , m in is tro  de L u is  X I V ,  v ia je ro  p o r E sp a ñ a  y  t r a 
d u cto r d el in g lé s, q u ie n  n a c ió  e n  Z u b ero a . M ig u e l U n a m u n o  c ita  a 
este  p e rso n a je , p ero  no se le  o cu rre  re la c io n a r le  con  e l  o rig en  v asco  de 
la  p erson a y  d e la  p a la b ra , com o  se v en  su D e  es to  y  a q u e l lo ,  to m o  I I  y  
p ág in a  3 3 3 ,  así com o tam p oco  C o ro m in as, m en os o b ligad o . «Q u an d oq u e 
b onu s, d o rm ita t H o m e ru s» .

H a risto y  lo  estu d ió  e l p rim e ro . D a ra n a tz , ca n ó n ig o  d e  B a y o n a , lo 
p resen ta  e n  sus C u rios ités  b a sq u es ,  tom o I ,  p á g in a  3 3 4 .  P o r  ú ltim o , en  
E u sk o  D ey a  de B u e n o s  A ires , I ld e fo n so  G u rru ch a g a  lo  esc la re c ió  d eb id a
m e n te . M i p seud ónim o Z ilu e ta  s irv e  p a ra  f i ja r  ese co n o cim ien to .

A n tes  d e 1 8 5 9 ,  fe ch a  e n  q u e  fu e  p e rfe ccio n a d a  la  fo to g ra fía , la  
s ilu e ta  e ra  e l m étod o co rrien te  de sa ca r re tra to s .

L a  s ilu e ta  o  corte  de p ap el co n  t i je r a s  te n ía  com o o rig en  la  gra- 
f id ia  en  q u e  se d ib u ja b a  con  p atro n es  ( o  S c h a b lo n e n ) sob re  m e ta l, 
según nos cu e n ta  G azie l en  su  I c o n o g r a f ía  d e l  Q u ijo te .  E l  m ism o  h a 
b la  ( 5 1 8 )  de la  R u e d a  d iab lo  según e l  Z oo tro p o ; g ira b a  a h í u n a  b an d a 
larg a  y  estrech a  de p ap el con  d ib u jo s  d e  fig u ra s  de a n im a le s , e tc .

E r a  u n  d isco  g ira to rio  con  u n a  f ig u ra  de v ariantes: en  la  p e r ife r ia .
E l  h a c e r  fig u ra s  con  los dedos e n  la s  som b ras de u n  v e ló n , debe 

de ser p re h is tó rico .

E l  s ig lo  X V I I I  se se in te rp u sie ro n  fig u ra s  d e m ad era  o ca rtó n  cor- 
atdo, «som b ras c h in e sca s»  ( 5 1 7 ) .  E s ta s  som b ras ch in e sca s  h a b ía n  in te 
resado m u ch o  a l k h a n  m ogol O gad ai y  a  su p u eb lo , seg ú n  H aro ld  
L a m b  ( 1 0 8 ,  1 4 2 ) .

L u e g o  v in o  la  l in te r n a  m á g ica  y  e l  a p ara to  de p ro y eccio n es  y  e l 
c in e  y  la  te lev isió n .
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L a  voz s ilu e ta  se usa tam b ién  e n  a le m á n , in g lé s , ita lia n o  y  p o rtu 
gués y  quizá en  o tras v arias  le n g u as.

S I R I M I R I .  L lo v iz n a  e n  B ilb a o . M u y  con ocid o  en  e l ex te rio r , 
au n q u e  no  le  veo incorp orad o  a d iccio n a rio s  e x tra n je ro s .

S O R G IÑ . J o r g u in a  e n  ca ste lla n o  y ca ta lá n . V id e  x u rg on e .
L a  re la c ió n  e n tre  sors  « su e rte »  y  zori  o tx o r i  fu e  estab lecid a  por 

I ld e fo n so  G u rru ch a g a  en  e l sem a n a rio  E u s k o  D e y a  de B u e n o s  A ires . 
P e ro  e l  J o r g u in a  d e C a ta lu ñ a  q u izá  con sp ire  co n tra  e llo . G a b rie l M au ra  
y M enénd ez P e la y o .

T A L O . S e  d ice  en  astu rian o  p or u n a  p rep a ra ció n  de m aíz , pero 
p arece  q u e  v ien e  d el g a lleg o  (S c h u c h a rd t, 3 3 6 ) ,  d onde e x is te n  e l  ta lizo , 
«trozo de p a n » , y  en ta le c e r , « h a cerse  d u ro  y  f ir m e » . E s tim o  yo q u e si 
ap licam o s e l c r ite r io  b o tán ico  d e q u e  donde m ás varied ad es esp on táneas 
h ay  p a ra  u n a  p la n ta , por G a lic ia  e stá  su o rig e n . E s ta  voz n o  ser ía , p u es, 
vasca de o rigen .

T O N E L A D A . P a la b ra  de o rig en  vasco p ara  G a n d ía  (p á g in a  1 2 1  
de P r im it iv o s  N av eg an tes  V ascos) .  N o creo  en  e llo . K lu g e  d ice  q u e d el 
galo  pasó a l la t ín  la  tu n n e  p r im itiv a .

T R I K U .  ¿D ó n d e  escrib ió  algo  S ch u c h a rd t sobre h y stru cu lu s , com o 
escrib e  M ic h e le n a ?  (A p e l l id o s  V ascos, p á g in a  1 2 ) .  D eseo  sab erlo , pues 
yo no lo  en cu e n tro  p o r p arte  a lg u n a  y  p ien so  si será  u n a  co n fu sió n  con  
k ir ik iñ o ,  q u e S ch u c h a rd t d eriv a  de e r ic iu s ,  p ro n u n ciad o  e r ik u s .  P ero  
k i r i k i  es « rizo  en  Z arau z.

T R O C A . Y o  la  creo  v asca . H u b sch m id t lo  n ie g a , lo  que m e  co 
m u n ica  M ich e le n a , pero s in  sus razones.

T X A M A R R A . V id e  zam arra .
T X A T A R R A . H ie rro  v ie jo . C h a ta rra  en  ca ste lla n o .
C o ro m in as recoge e l vocablo  com o d e o rig en  v asco : lo d eriv a  de 

zata , « a n d ra jo  o tra p o » , y  de tx a ta l, com o «d esech o  de h ie rro » . E m ilia n o  
A rria g a  lo re g is tra  e n  la  p á g in a  7 0 .

T X A T A R R E R O . E s  u n  d erivad o de tx a ta rra , co n  s u f i jo  ca ste lla n o .
U H A G O N IA . U n a  v aried ad  de ortóp teros.
U N A M U N E S C O . A  la  m a n e ra  o e l e stilo  de M ig u e l U n am u n o .
U N A M U N IA N O . A d je tiv o  serio  p a ra  lo  re fe re n te  a  U n am u n o .
U N T X I .  C o n e jo . A  U h le n b e ck  le  p arece  q u e  la  p a la b ra  la tin a  

c u n icu lu m  t ien e  la  ra íz  en  su  p rim e ra  p a rte  de o rig en  ib érico  (R ie v
1 9 1 0 ,  p á g in a  1 0 5 ) .

U Ñ A T E . H a ce r  e l con d e de U ñ a te  es m a ta r  p arásitos  con  a m 
bas u ñ as. C iro  B a y o  en  E l L a z a r illo  E sp a ñ o l,  p ág in a  6 0 .
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U R B IN A . P oza la  re la c io n a  con  U rb in o  de I ta l ia .
U R E Ñ A . P o d ría  v e n ir  de O rein . A l e sc rito r  H e n ríq u e z  U re ñ a  le  

a tra ía  esa h ip ó tesis .
U R IB U R U S . C oleópteros o M eló id eos e n  la  A rg e n tin a , cu y a  secre 

c ió n , de n atu ra leza  sem e ja n te  a  la  ca n ta r id in a , p rod u ce lesio n es am p ollosas 
de la  p ie l y  m u cosas y  m o rtan d ad  en  e l gan ado cu an d o  lo s in g ie re  con  
los p astos. C on su lta s  y  R esp u esta s  de R o c h e , 1 , 1 9 6 7 .

U R R I A G U E L . In d a le c io  P r ie to  te n ía  a l n o m b re  d e esa tr ib u  ri- 
fe ñ a  com o de o rig en  v asco . N o c re o  e x ista  fu n d a m e n to  serio  p a ra  e llo .

U R T I .  S e r ía  e l vasco de F o r tu n io  u  O rtuño, p á g in a s  4 0 5  y  4 0 6  
de G a rib a y  e n  sus I lu s tr a c io n es  G en ea ló g ica s  (R ie v  1 9 1 0 ) .  L o  m ism o  
cree  M ich e le n a  de O rti (A p e l l id o s  vascos, p á g in a  5 0 2 ) .

A starlo a  lo  d a  com o acuoso o p en etrad o r de río s , u n  a c u a rio . V id e  
e l E x trac to  d e l  P la n  d e  L en g u a s  por H u m b o ld t, fo lio  X  (re v is ta  E U S -  
Q E R A , 1 9 6 2 ,  p ág in as 2 6 1  y  2 9 6 ) .

U S A N D IZ A G A . E s  m u y  p osib le q u e sea U (r e z )  an d i- izag a , o  sea , 
« ju n c a l  de la  o tra  b an d a o r ib e ra » . Y  U san d ibaras, ig u a lm e n te , « h u e rta  
a llen d e e l r ío » .

E s  p osib le  q u e su p rim e ra  p arte  nad a ten g a  q u e v e r  c o n  D ox an d o , 
que p arece  ser u n a  p erso n a , e l p ro p ie ta rio , e n  e l  a p e llid o  o n o m b re  
in ic ia l.

V A S C A  (c o rb in a  a l a ) .  M a n e ra  d e p rep a ra rla  m u y  p o p u lar e n  
la  A rg e n tin a  e n  sa lsa , q u e  p or c ie rto  nos g u sta  m u ch o  m á s a la  c h ile n a , 
que es  f r i ta .

V A S C A D A . C o n ju n to  o re u n ió n  d e vascos e n  la  R e p ú b lic a  A r
g e n tin a . T e rm in a c ió n  p a rec id a  a  m u c h a c h a d a ,  q u e n o  es  a l l í  ju e g o  de 
m u ch a ch o s, com o p arece  c re e r  P ío  B a r o ja ,  sin o  de los jó v e n e s .

V A S C O . E sc r ib e  G a rib a y  (R ie v  1 9 1 2 ,  p ág in a  5 0 0 ) :  « E n  la  m is 
m a F r a n c ia  p e rm a n e ce  h asta  e l d ía  e l  n o m b re  d e vascos e n  la  d iócesis 
de B a y o n a , e n  la s  t ierra s  q u e  co n fin a n  co n  E sp a ñ a  lla m a d a s  v asco s» .

« L a  m erin d a d  de vascos c o n fin a  co n  las  len g u as  g asco n a  y  fra n ce s a » .
S e  lla m a  ta m b ién  de U ltra p u erto s  y  su ca p ita l e ra  S a n  Ju a n  de 

P ie  de P u e rto .
G a rib a y  escrib e  «d e a q u í se d eriv a  e l  n o m b r e .. .  v a scu en ce  d e vas

cos com o rom anze de R o m a » . « S o n  llam ad o s bascongados com o  gen te  
del b a scu en ce»  (R ie v  1 9 1 2 ,  p á g in a  5 0 0 ) .

« V asco y n o s, corrom p iénd ose algo , fu e ro n  ( ? )  lla m a d o s  v izcayn es 
(c re o  sea e rra ta  p or -n o s )  y  su  t ie r ra  V iz c a y a » . R e p ito  e sta  fra se  e n  e l 
a rtícu lo  v izcay n o , p o rq u e v ien e  a cu en to .

V A S C O  A . G én ero  de leg u m in o sas.
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V A S C O S  (fo n d a  d e ) .  C a racterizad a  por b a ta h o la  y  a lg a ra b ía . L o 
cu c ió n  m u y  usada e n  la  p ro v in c ia  de B u e n o s  A ires .

V A S C O N G A D O S . E sc r ib e  G arib ay  ( R iev  1 9 1 2 ,  p á g in a  5 0 0 ) :  
« P o r  la  m ism a  razó n  todos los q u e  h a b la n  esta  len g u a  son  llam ad o s en  
E sp a ñ a  con  n o m b re v ascon g ad os , com o g en tes  d el bascu en ce)) .

V A S C O N IA . 1 . C ita  G a rib a y  a E g in a rd o , q u ie n  d ic e  q u e  L o p e , 
S e ñ o r de la  V a sco n ia , e ra  de V iz ca y a ; pero  G a rib a y  añad e « a u n q u e  los 
v ascones a n tigu o s de E sp a ñ a  fu e ro n  desde la s  tie rra s  de C a la h o rra  p or 
N a v a rra  h a c ia  los m o n tes  P ir in e o s » .

2 .  G én ero  de m olu scos galeóm id os.

V A S C O N IZ A R E . Q u iere  d ec ir  b a ila r  a l estilo  de los vascos. 
P a d re  D o n o stia , M ú sica  y  M ú sicos e n  e l  P a ís  V asco , p ág in a  7 , S a n  S e 
b a stiá n , 1 9 5 1 .  B ib lio te c a  de los A m igos d el P a ís .

V A S C U E N C E . G a rib a y  e n  sus I lu s tr a c io n es  G en ea ló g ica s  ( R iev  
1 9 1 2 ,  p ág in a  5 0 0 ) ,  esc rib e : « V a sco s  y  de a q u í se d eriv a  e l  n o m b re  de 
la  p r im itiv a  len g u a  d e  E sp a ñ a  lla m a d a  h asta  a h o ra  e n  F r a n c ia  ( e n  la  
d ich a  d iócesis de B a y o n a )  y  e n  C a s tilla  ( e n  las p ro v in c ia s  d e G u ip ú zcoa
y  de A lav a  y  en  e l S eñ o río  de V iz c a y a ) y  e n  N a v a rra  ( e n  la  m erin d a d
de P a m p lo n a , la  m ay o r d el R e in o ) » .

T a m b ié n  se h a b la b a  en to n ces  e n  la s  m erin d ad es de A oiz, E s te lla
y T a fa l la ,  lo  q u e  sorp rend e n o  lo escrib iera .

« S ie n d o  G u ip ú zco a e l cen tro  de todas estas n acio n es  d el b ascu en ce  
q u e h a b la n  esta  le n g u a , c iñ én d o la  a  la  c irc u n fe re n c ia , excep to  p o r la  
p a rte  que c o n fin a  co n  e l  m a r  O céan o , p o rq u e  las  d em ás p artes  c o n fin a n  
con  o tras  len g u a s, com o  (s u c e d e )  con  la  n a c ió n  con  la  m ism a  (le n g u a  
c a s te lla n a )  y  la  m e r in d a d  d e vascos, con  las ( le n g u a s )  gascon a y  f r a n 
cés, p ero  G u ip ú zco a (n o  c o n fin a )  con  n in g u n a  ( le n g u a )  e x tra ñ a  de 
la  su y a » .

H e  colocado  e n tre  p a rén tesis  las  p a lab ras q u e  fa lta n , p u es d e o tra  
fo rm a  es e l  texto  m á s  enrev esad o  q u e h a  e scrito  s in  d ud a G arib ay  en 
toda su v id a.

V E G A . D eriv ad o  de Ib a ia g a  p a ra  M enénd ez P id a l y  C o ro m in a s.
V E L A S Q U IS M O . O rie n ta ció n  p o lítica  e n  la  R e p ú b lic a  d el E c u a 

d or, d u ran te  las a c tu a les  d écad as.
V E L A Z C O  ( S a n  S a lv ad o r d e ) .  V elazco  e n  J u ju y  fu e  e l  n o m b re  

q u e d io e n  1 5 9 5  a J u ju y  e n  su  te rc e ra  fu n d a c ió n  F r a n c is c o  d e A rga- 
ñ araz  y  M u rg u ía . S ig n if ic a b a  en  vasco « m o re n ito » .

V E R G A R A . C u and o tra d u je  e l D iario  E sp a ñ o l  de W .  von  H u m - 
bo ld t, e n co n tré  u n  B erg u iz a  en  M ad rid  com o tra d u cto r  de las  O lím p ica s
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de P in d a ro  (M a d r id , ca p ítu lo s  4 0  y  5 3 ) .  E r a  o f ic ia l  de la  B ib lio te 
ca  R e a l.

M e p arec ió  voz v a sca , p ero  n u n ca  p u d e p ro b arlo  h asta  q u e  Jo sé  
M a ría  Ir ib a r re n  en  su  Vocabulario Navarro de 1 9 5 2 ,  e n  N avascu és y 
Ju a n  S a n  M a rtín  y  L u is  P e ñ a  en  Urraul alto (M u n ib e , 1 9 6 6 ,  p á g in a  5 2 ) ,
lo  d escrib en  com o « m im b re d o » . E l lo  m e  h a  llev ad o  a p en sar q u e  son 
p a rien tes  suyos los d if íc ile s  vocablos Vergara, Birgala, Bergüenda, Ber- 
ganza, Bergua, Bergondo y  B er jalaran e n  A ray a  (Los vascos de C aro , 
p á g in a  5 0 ) .

¿ S e r ía ,  p u es, Vergara  « v a lle  de m im b re s» ?
Y o  re cu rro  siem p re  a l la t ín , a l  g ascón , a l f ra n cé s , a l g rieg o , a l á rab e , 

m u ch o  an tes  q u e  a l e tru sco , e l  tra c io , la s  len g u as  ca u cá sica s  y , desde 
lu ego , a l ch u k e  de K a m c h a k a , p o r  la  pod erosa razó n  d e  la  d is ta n c ia , 
p orq u e n ad a  sé de e llo s  y  p orq u e ad em ás c re o  q u e  lo s  vascos so n  au tó c
tonos de los P ir in e o s , tre s  poderosas razones e n  m i s e n tir . E n  la t ín  es 
vimen, viminis, y  d e a h í la  c o lin a  ro m a n a  Viminal, Mimentzd, y  vimbre.

E s  p o sib le  q u e  an tes  se h ay a  d ich o  vimber y mimber. A lg u n a  re la 
c ió n  p u ed e e x is t ir  e n tre  esos dos vocablos y  e l  com ien zo  de los Ber., 
que c ito  a rr ib a , p u es h a y  u n  fen ó m en o  q u e p u ed e in te re sa r  a  los fo n e 
tista s , q u e  es  e l  cam b io  d e  Muga a Murga, d e Lera ai Lerga, d e M uguia 
a M urguia, e tc . Ig n o ro  s i se d a a q u í.

S a b in o  A ra n a  ( a  q u ie n  s ig u ió  L u is  E le iz a ld e )  c re ía  e n  Ibergaray, 
e x p lica c ió n  q u e  n o  m e sa tis fa ce . M i p a isan o  c ita  e n  sus Listas» a  Bergan- 
txenea e n  E rra z u  y  a  B er geldi e n  B a lia r r ia in .

Y o  h e  e n co n tra d o  o tro s Bergara: u n  ca se río  e n  A riz k u n  y  u n  té r 
m in o  d e N a fa rra te . P re sc in d o  d e los té rm in o s  em ig rad o s y  d á  lo s  adop
tad os, com o p or e je m p lo  los e ra sm ista s  sefa rd íe s  según M a rc e l B a ta il lo n .

E n  C a ta lu ñ a  e x is te n  Berga, cé leb re  e n  la s  g u e rra s  c a r lis ta s , y  e l 
ap ellid o  Bergadá. M e g u sta r ía  co n o ce r q u é  h ip ó tesis  e x is te n  p a ra  su 
in te rp re ta c ió n .

V E R G A R A . 1 . N u ev a  Vergara o D áv ao  e n  M in d a n a o  ( F i l ip in a s ) .
2 . A zules de Vergara son  te la s  esp ecia les  e n  B u e n o s  A ire s . 3 .  A p ellid o  
adoptado p o r u n  ilu s tre  ju d ío  to led an o , seg ú n  M a rc e l B a ta il lo n  (E r a s -  
m o, I ,  2 1 8 ) ,  c o n tra  lo  q u e  c re e  Is id o ro  F ag o a g a .

V IA M O N T E S . V ie n e  d e Beaumont. E n  C o lo m b ia  e l s ig lo  X V I .
V IC U Ñ A S . (A n tiv a sco s  d e P o to s í) .  N ad a p arece  que tien e  que 

v er co n  e l  ap ellid o  alavés Bicuña. V id e  S a lv a d o r M a d a ria g a .
V I L O R T A . D e bigur, o  sea, atad o o haz d e  ram o s, seg ú n  S ch u e h a rd t 

y  C o ro m in as (Boletín Amigos del País, 1 9 6 0 ,  p á g in a  3 4 9 )  y  d el p a r t i
c ip io  biurtuu. E stim o  p o sib le  u n  torta o  to rc id a  la t in o .
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V IZ C A IN A  (b a c a la o  a  l a ) .  N o creo  ten d ré  q u e d a r c la rid a d  
sobre e l  asu n to  a  m is  lecto res , e n tre  los q u e  h a b rá  m u ch o s q u e  p u ed an  
d arm e lecc io n es  sobre la  m a te r ia , com en zan d o  p o r e l  señ o r A rrú e .

V IZ C A IN A . H a y  u n a  m in a  lla m a d a  L a  V izca ín a  c e rca  de P a- 
ch u ca  (M é x ic o )  que h izo  rico s  a  los T e rre ro s  con  su s títu lo s  d e con de 
de la  R e g la  y  m arq u és  de S a n  C ristó b a l (A le ja n d ro  d e H u m b o ld t e n  su 
N u ev a  E sp añ a , p á g in a  1 6 1 ) .

V IZ C A IN A S . 1 . C o n co rd an cias  enrev esad as. H a y  u n  tra b a jo  de 
U rq u ijo  co n  ese t ítu lo .

2 .  V ir i l la s  en  los p ies o p ie rn a s . P á g in a  1 4 0  d e E ste b a n illo  G o n 

zález.

3 . S a rm ie n to  e sc r ib ía : «N u ev e cañ o n es rosistas q u e  n o  v o m itab an  
c o n fite s , sin o  v izca ín as»  (G á lv e z , p á g in a  1 6 9 ) .  « P ie z a s  de a r t i lle r ía  q u e 
v o m itab an  v iz ca ín a s»  e n  la  b a ta lla  de C aseros, re fir ién d o se  a  la s  g ran ad as.

« Y  a q u ello  q u e  ve usted  a l l í ,  m á s a rr ib a , e n  la  p u e r ta , ju n to  ai u n  
c lavo, es a g u je ro  q u e  hizo u n a  g ra n  b a la  v iz ca ín a ;  n o  atrav esó  la  m a 
d era » . E n  L o s  M isera b les  de V íc to r  H u g o  (tra d u c c ió n  d e C la ra  Cami- 
p oam or, tom o I ,  Segu n d a  P a r te , L ib ro  P r im e ro , ca p ítu lo  I ,  p á g in a  1 7 5 .  
E d ito r ia l Sop eña A rg e n tin a , B u en o s A ir e s ) ,  top am os estos dos p a sa je s : 
« L a  cabeza d el N iñ o  Je sú s  fu e  a rra n ca d a  p o r u n a  b a la  v izca ín a»  ( íd e m  
c a p ítu lo  I I ,  p ág in a  1 7 6 ) .  « U n a  d e sus corazas, a g u je re a d a  en  e l  lado 
su p erio r izq u ierd o  p o r u n a  g ran ad a  v izca ín a , se h a l la  e n  la  co lecció n  
d el M useo de W a te rlo o »  ( íd e m , ca p ítu lo  X ,  p ág in a  1 9 1 ) .

4 .  C olegio  de la s . E r a  m u y  afam ad o  y  está  e n  la  c iu d ad  d e M é x ico .

V IZ C A IN O . 1 . I s la  d el. E n  e l río  U ru g u a y , d ond e H e rn a n d a ria s
in tro d u jo  ganado v acu n o  e n  1 6 1 1 .  2 .  T r a je  d el s ig lo  X V ,  c itad o  por 
E lia s  de T e ja d a  e n  su  lib ro  P ro v in c ia  d e  G u ip ú zcoa , p á g in a  9 4 .

V I Z C A IN U R R I A . D e M o ra tín . P a d re  L eg a rd a . B o le t ín  A m ig os  
d e l  P a ís , 1 9 6 2 ,  p á g in a  2 2 6 .

V IZ C A Y A . 1 . « T a m b ié n  tengo  yo en  V iz ca y a , s in  e n tra r  en  la  
E n c a r ta c ió n , m is  dos p ared es ca íd as  de casa  so larieg a  y  cu a tro  árboles 
de m ay orazgo». L iñ á n  y  V erd u g o , e n  G u ía  y  A v isos  d e  F o ra s te ro s  q u e  
v ien en  a  la  C orte , d e l año 1 6 2 0 ,  p á g in a  6 6 , N o vela  y  esca rm ien to  
p rim e ro .

2 .  C alcetas d e. E sp o sas, u sad o p o r P ére z  G ald ó s. R e cu é rd e n se  las 
s c h w ed isch e  G ard in en , co rtin a s  su ecas o r e ja s  de la s  cá rce les  e n  A le 
m a n ia  p or e l  h ie rro  de S u ec ia  co n  q u e  la s  fa b r ica b a n .

5 3 ,  co n  m á s q u ila te s  q u e  h ie rro  de V izcay a .
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V IZ C A Y A  ( N u e v a ) .  1 . A rg e n tin a . 2 .  M é x ico . In te n d e n c ia  de D u 
ran go  (E n sa y o  d e  H u m b o ld t, p á g in a  1 4 7 ) .  3 .  L u z ó n , e n  F il ip in a s . 4 .  E n  
Q uebec h a b ía  u n a  b a h ía  lla m a d a  N u ev a V izcaya, p á g in a  1 1 1 .  V id e  
B iscay e .

V IZ C A Y N O . G a rib a y  a s ien ta  lo  q u e  s ig u e : « H e  v isto  a m u ch o s 
tra ta r  d e la  in te rp re ta c ió n  de este  n o m b re  de V izcayn o  co n  v arias  op i
n io n es, p ero  n in g u n a  de fu n d a m e n to  sólid o , y  lo  m ás rid ícu lo  p a ra  m í 
e n  la  d e los q u e  d ice n  d eriv a rse  de V iz ca y a , q u ie re  d e c ir  d o s  v ece s  C aín , 
p rim o g én ito  m u y  m alo  d e A d am  n u estro  p r im e r  p ad re . L a  c ie r ta  y  
v erdad era es h ab erse  lla m a d o  an tig u a m e n te  V ascoyn os, com o n a c ió n  
que h ab la b a  la  len g u a  de los V asco s y  la  h a b la  h a sta  h o y  d ía  co n  e l 
d iscurso  ( 1 )  d e l tiem p o , corrom p iénd ose algo e l  a n tig u o  n o m b re  de 
V ascoynos, fu e ro n  llam ad o s V izcay n es  y  su t ie r ra  V iz c a y a » .

L E T R A  X .  P a ra  S ch u c h a rd t, su v ie ja  p ro n u n cia ció n  esp añola ig u a l 
a la  sh  in g le sa , p a rtió  de la  p ro n u n c ia ció n  d e g e n tilh o m b re»  vascos ( 3 3 7 ) .

N o en tien d o  b ie n  su  fra se , p u es te n ía  q u e  co n o ce r  e l  sab io  filó lo g o  
au stríaco  q u e los c a ta la n e s  y  los gallegos la  e m p lea n  con  ig u a l sonido
que n osotros, lo  q u e  creo  q u e ta m b ié n  a p ren d ería  S a b in o  A ra n a  en
C a ta lu ñ a .

X A R E .  1 . E n  la  A rg e n tin a  es red  d e a la m b re  m e tá lico  e n  los 
trin q u etes  e n  e l  ju e g o  de p elo ta . 2 .  P a le ta  d otad a de red  de h ilo  fu e r te ,
P arecid a  a  la  red  q u e  se  usa p a ra  p e sca r e n  V a sco n ia .

X A R P A . P a d re  L h a n d e . D en o ta  ra íd o .

X A V I E R .  1 . E n  fra n c é s . 2 .  X a v er , en  a le m á n . 3 .  S av er io , en  
H aliano, tom ados todos de J a v ie r ,  q u e  a  su  vez p roced e de E tx a b ie r r e ,  
que s ig n ific a  «C a sa n o v a »  o « N e u h a u s» . 4 .  C olegio  u n iv e rs ita r io  e n  A n- 
tigo n ish  d e l C an ad á. 5 .  Id e m  e n  B o m b a y  ( I n d i a ) .

X U R G O N E . B r u ja s  d el D e lfin a d o , seg ú n  A lp h o n so  de S p in a , ju 
dío con v erso  e  in q u is id o r, en  su lib ro  F o r ta lit iu m  F id e i  (K ó n ig , H exen- 
prozesse, B e r lín , V e r la g  B o c k , p á g in a  5 4 ) .  V id e  Jo rg u in a .

Y O L D IA . L a m e lib ra n q u io .

Z A L A G A R D A . E s  u sad a e sta  p a la b ra  p o r O rteg a  y  G asset com o 
r iñ a  o m o tín  ( V I ,  p á g in a  5 0 0 ) .  S e  p a rece  a l vasco  z a la p arta , « sa co  de 
v elló n  de la n a  o de o tro  g én ero , ja le o , m o tín » .

Z A R A T E . C iu d ad  a l n o rte  d e la  p ro v in c ia  d e B u e n o s  A ires .

(1 )  Decurso.
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Z IE L D O N E S . C aballos e n  L eó n  e n  la  ép oca ro m a n a . N o respeto 
a q u í la  d esig n a c ió n  m o d ern a de este  tr a b a jo , p ero  in te re sa  su  d iv u lg a ció n .

Z IÑ O R R A . E s , en  Z e a n u ri, v a ria n te  de z io r ra  o  « sen d e ro » .

Z U M A R R A G A . M u n ic ip a lid a d  d e F il ip in a s , seg ú n  Jo sé  A rte ch e  
(B o le t ín  A m ig o s  d e l  P a ís ,  1 9 6 3 ,  p á g in a  2 7 9 ) .

Z U R IT A . N o m b re  de la s  p alo m as b la n ca s . D e a h í d eriv a  q u izá  e l 
zu rea r  o « a r r u lla r »  q u e e n  M end oza p ro n u n c ia n  u su rear . C e ja d o r  y  C o 
ro m in a s  lo  cre e n  de o rig en  vasco .

J U S T O  G A R A T E



Bibliografía  e sco g id a  del autor:

1963 — Die Grundlagen des Ful und des Mauretanischen (Los fundamentos del
ful y del mauretánico). Viena.

1964 — Baskisch und Berberisdh. (Vascuence y bereber). Wiener Zeitschrift für die
Kunde des Morgenlandes (W ZKM), tomo 59/60, págs. 52-94. Viena.

1966 a) Les rapports du Basque et du Berbére. Comptes rendus du Groupe Lin
guistique d ’ Etudes Chamito-Sémitiques (G .L.E.C .S.), tomo X , págs. 177- 
184. Paris.

2966 b) Über den Grundwortschatz des Eurosaharanischen. (Sobre el vocabulario 
básico del eurosahárico). Mitteilungen zur Kulturkunde, tomo I (Paideuma, 
tomo X I I ) ,  págs. 135-149. Francfort/Main.

1967 — Langues apparentées au chamito-sémitique. G.L.E.C.S., Tome X I, págs. 83-
91. Paris.

1969 a) Baskisch-berberische Entsprechungen (Correspondencias vasco-bereberes). 
WZKM, tomo 62, págs. 32-51. Wien.

1969 b) Über die Lautgesetzlichkeiten berberisch-baskischer Entsiprechungen (Sobre 
las regularidades fonéticas de las correspondencias bereber-vascas). Zeitschrift 
der Deutsehen Morgenlándischen Gesellschft (ZD M G), suplemento I: X V II 
Día Alemán de Orientalistas (discursos), págs. 1.137-1.143. Wiesbaden.





X I I  Contribución a l Diccionario Vasco

por Justo Garate

Lingua vasconica lenissima est ac 
suavissima. Scaligero. Georges La- 
combe. Riev 1910, página 328, nota 
al pie.

Rabelais escribía de la lengua francesa, defendiéndola de duros 
ataques el siglo XVI: «nuestra lengua vulgar no es tan vil, inepta, 
indigente y despreciable como ellos suponen». Gargantúa, II, 127.

Del bretón escribía Ambroise Paré, el gran cirujano francés 
(página 14): «su armonía era como el croar de las ranas cuando 
andan enamoradas».

Para escribir bien en cualquier lengua, hay que hablarla como 
lo hace la gente del pueblo y pensar como los sabios, según Aristóteles.

Escribía José Enrique Rodó: «Un pueblo que descuida su len
gua, como un pueblo que descuida su historia, no están lejos de 
perder el sentimiento de sí mismos y de dejar disolverse y anularse 
su personalidad».

Hace unos años di un consejo negativo; era no estudiar el dia
lecto experimental aberriano, pues vendría a ser como acudir a un 
congreso de esperanto. Más tarde lo llamaba Txilardegi «El deses
peranto de la calle Bidebarrieta». Sería como dedicarse al axkuence 
de Don Resurrección Azkue, pecado de juventud por éste reconocido.
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Esta palabreja dodgsoniana —azkuence— lleva a asombrarme 
porque hasta ahora no había nadie que en serio hubiera derivado el 
vascuence del PASCUENCE o idioma de la isla polinésica chilena de 
Pascua (Easter en inglés u Oster en alemán) como yo lo he hecho 
en broma como Causseur o conferenciante. Pues cuanto más lejos 
estuviera la cuna, mejor les parecía a muchos escritores aficionados 
a la vascogenia. Pero ya ha aparecido alguien.

Hay un artículo en alemán en el que se habla de San Fran
cisco Xavier y de Carquizano en las Molucas, donde el último pasó 
unos 11 años y enseñó a hablar el euskera a un príncipe. Creo es 
del Padre Schurhammer.

Théophile Gautier en su PORTUNIO cita a un profesor de 
bindustani que en lugar del mismo enseñaba el vasco a un alemán 
ingenuo. Lo cita Vinson (Riev, 1909, página 267).

La ventaja del bindi consiste en haber conservado intacto el 
alfabeto sánscrito según Lanza del Vasto, (página 82). Es un idioma 
con solo el verbo ser: los otros verbos se reducen a radicales in
variables.

El capitán Duvoisin atacó a Vinson (que conocía el Tamil) en 
una carta a Dodgson (Pitollet, página 22).

A. de Piza, compara el sirio y el vasco en el siglo XVI, según 
Mounin, (página 130).

Para Giacomio tiene el euskera grandes semejanzas con el egip
cio (Ortega I, página 40).

De frases como echar margaritas a los puercos, no es la miel 
para la boca del asno, harina de otro costal, etc., deduje yo hace 
tiempo, como lo hizo Ortega y Gasset por su parte ante «albarda 
sobre albarda» (V, página 437), «que nuestro lenguaje español, 
estaba hecho más por arrieros que por chambelanes». Pero Beinhauer, 
profesor de Colonia, me añadía que «por arrieros muy ingeniosos».

Los erderismos de Altube me recuerdan que la escolástica es
taba representada por aquellos doctores que disputaban sobre la 
diferencia de estas dos frases: Vidi Papam y Papam vidi. (Ciencia 
Española II, página 65). Ello sirve para que Severo Altube en la 
biblioteca de Uppsala se hallara registrado en el catálogo, pero había 
que buscarlo en la letra S como Seber, y no en Altube.
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En Corominas deben leerse sobre todo los vocablos que co
mienzan con CH POR SER NUMEROSOS LOS PROBABLES 
VASQUISMOS. «Madeja vasca en la cual es probable que un foras
tero no haga más que cuidarse de sí mismo», apunta prudentemente 
(IV, 1069).

Algunas veces el vasco queda como depósito intermediario entre 
el latín y los romances. El Alighieri y Raynouard creían que el pro- 
venzal era la lengua madre de todos los idiomas neolatinos. (G. Mou- 
nin, página 192). Voltaire, creía eso del rumanche de los Grisones 
suizos.

En la lengua inglesa, un ballenero dice «pector» por «inspector» 
y ponero por arponero como leemos en el libro A CAZA DE BA
LLENAS de Robertson (222).

De Iolante se pasa a Violante en las Ilustraciones genealógicas 
de Garibay como se ve en la Riev, (1912, página 522).

El danés Rasmus Rask formula ya los pasos de bodega a petaca 
en germánico. (Mounin, página 174), hacia 1840.

La aféresis de V y P se ve en V •—Andalucía— y en Pisiútico 
del Diccionario de Alemany, que significaba el cursi en la Argentina 
y España y ha quedado como SIUTICO en Chile.

Existe una frase bella de forma epigramática de Martínez Es
trada (en Heraldos de la verdad, página 24) que reza así: «La bús
queda misma crea la materia del hallazgo y así la ciencia nunca 
acabará de descubrir».

Juan Ramón Jiménez presentó la siguiente definición: «Llamé 
héroes a los españoles que en España se dedican más o menos deci
didamente a disciplinas estéticas o científicas». Un ejemplo de ello 
es que cierta vez de la Academia de la Historia de Madrid me pre
guntaron para qué quería yo una fotocopia de las cartas de Juan 
Antonio Moguel. Huelga decir que no les contesté.

Molho, un sefardita de París, y Giford, un escocés, publicaron 
algo en Pamplona que ya era conocido por algún vasco que no lo 
publicaba, según Luis Michelena.

Desde el Potevino (del Poitou), Aymeric Picaud llegamos hasta 
Unamuno que se escandalizaría de leer Bonbons, en los comercios 
de Viena, porque para él era imposible el pronunciar la n antes de
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la b. <íY la palabra envidia? ¿Era dislalia o más bien resentimiento? 
Antonio Pérez la escribía embidia, con igual pronunciación, en la 
edad de oro castellana, como ahora. Vide mis Contribuciones VI y VII.

Voy a añadir algunas fichas bibliográficas acerca del euskera o 
útiles para su consideración.

F. G. Gordon publicó en 1931 Through Basque to Minoan in
terpretando así las Minoan tablets en Londres.

Balech-Lagarde, 1864. Basques et Béarnais. III, 45-374-A.
Glossario Vasco-Islándico. 1937. Th. 206-1937 A. IDEEN.
J. J. Rousseau Inegalité, II parte, página 86, Garnier, 1954.
Fouché. A propos de l’origine du Basque 1943. 13.55.R.V 

b. Emérita, suplemento al tomo V.
Ernest Gamillscheg. Mainz. 1950. Romanen und Basken. 35 

páginas. Akademie der Wissenschaften und Literatur. T. 2.°.
Aba sería bosque, jaral o matorral para Astarloa, Pr. 49. Aba- 

solo, sería heredad del jaro.
AVA. Parentesco femenino en gascón. Blockwitz, Zeitschrift 

für romanische Philologie, 92, 1963.
ABARKA. «Es muy problemática la relación de estas formas 

con el vasco abar ramaje, puntas de lana» puesto que las suelas a 
lo sumo pueden estar hechas de un pedazo enterizo de madera o de 
corteza, pero nunca de ramas». En el viejo mundo se usó un calzado 
parecido a la ojota, que en España se llamó abarca. Es un calzado 
rústico de manufactura casera que cubría parte del pie, sobre todo 
la planta, y se sujetaba al tobillo con tientos de cuero. La ojota o 
ushuta es típicamente americana, aunque exista el antecedente de 
la abarca que usaran milenios atrás muchos pueblos de Europa. 
La ojota se hacía de formas variadas; por lo general con cuero de 
diversos animales. En el proceso evolutivo que sufren todas las 
creaciones, la ojota no se folklorizó en Mendoza. Johannes Hubschmidt 
coincide con mi objeción a que abarka venga de ramas, pues se hacen 
con la corteza del tronco en 1960. Vide la ENCICLOPEDIA LIN
GÜISTICA ESPAÑOLA, página 51. Vide Tovar en el tomo de 
Euskera postbélica y mis contribuciones II, VI y VII.

ABENCAC. Obenques. Oihenart. Palabra marítima.
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ABERATS. Gaveshana es ambición de vacas o ardor bélico en 
las Vedas y Gavisti o batalla es lucha por las vacas según Imbelloni 
en su Culturología, 148. Go y gaus es vaca en los Vedas, en griego 
es bous y en holandés, koe; gomant en védico es rico o poseedor de 
vacas; gopati, es hombre poderoso o que posee muchas manadas 
según Imbelloni, idem 144. Faihu en gótico es como peculius y pe
cunia en latín, como paçu en sánscrito y pasa en zen.

ABERE. En comprobación de mi interpretación de UGABERE, 
de que abere es mamífero y no animal, viene el hallar en inglés en 
un lunch las palabras «fish, animals, birds and vegetables» donde 
animals designa sólo los mamíferos. Muy curiosamente «animals, fish, 
fowl» se lee en TETE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 1962, 8 de diciembre, página 1035 y en The Sun- 
day Times, de Londres. ALLEMAÑA para Covarrubias era bestia 
cuadrúpeda, doméstica, según el sabio escritor colombiano, Marco 
Fidel Suárez.

El «Día del Animal» en Mendoza lo dedicaba a los mamíferos 
la Sociedad Protectora de Animales, el 28 de abril , fiesta de San Pru
dencio. No se defiende a vinchucas, anopheles y pericones, sino a 
mamíferos y aves útiles. «Transmisión from dogs to animals, sheep, 
cattle, horses and pigs». British Medical Journal, página 470, 20 fe- 
bruary 1965.

ADUR. Saliva de niño y de enfermos mentales: baba. Obser
vaciones al léxico de OIHENART, publicadas en la Riev (1910, 
página 231).

AGURTO. Quizá bosque raleado, retaceado o con cortafuegos. 
Compárese agur Iza. Agurta, término medieval. Lacarra, página 42, 
manojo en Roncal y aurtundua, tras Pagatz, hayedo, formando un 
apellido. Bagaurt y Bas.

AIN AI. Cantera en Roncal. Azkue. Euskera, IV, 350.
AKABAU. Resurrección María de Azkue tiene una obra titulada 

«Euskalerriaren Yakintza» que se editó en Madrid por Espasa Calpe 
en 1945. En el capítulo noveno que se titula «La Muerte» y pá
gina 221 leemos: «Hablando de la muerte de insectos y bichos, 
uno se vale de la palabra il (morir o matar) en vez de galdu (perder) 
o bien amaitu (acabar). En algunos lugares en vez de esos dos vo-
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cabios se usan estos otros: eho, Barcus de Zuberoa, Kalitu (na
varra B.............. ) y akabatu (U)». Cree Gurruchaga que akabatu
no es totalmente de origen castellano. Sería un antiguo euskérico 
akatu, que bajo la influencia de su análogo «acabar» ha adoptado 
la forma actual akabatu.

AKERBELTZ. Barandiarán. El emperador Andrónico de Bizan- 
cio elegía sus amantes entre las esposas de los grandes dignatarios 
de su corte. En compensación les concedía cotos de caza como pro
piedades y por ello tenían derecho a fijar en las puertas de sus casas, 
una cornamenta de ciervo. Rath-Vegh, página 87.

AKUBI. Cui en Orio.
AL en la palabra euskaldunak es interpretado con error por 

Humboldt como procedente de alde, lado y parte (página 52 de la 
Prüfung), pero en la 67 lo vierte más acertadamente como poder 
y fuerza. Mas en esa voz, es una transformación de era, ara que 
indican forma o manera.

ALHARO. La sazón de pastar en el refrán 63 de Sauguis.
ALHATZEA. Apacentar según el refrán de Sauguis. Por eso 

he pensado en su posible relación con alio, allui, allitum, o sea el 
alimentar de los latinos.

ALBERA. Podría ser una síntesis de ALGA o ALA pasto v 
de ABERE ganado cuadrúpedo.

ALBIRISTE. Noticia(?) según el refrán 200. En el Azkue 
dice regalito por buena noticia. Compárese albricia.

ALBOKA. Alhaken II añadió un agujero al albogón, según se 
lee en el Conde Lucanor, Ríu, 329. Vide mi Contribución V.

ALCANDORA. Eximenis el siglo XIV habla de una camisa 
fina o alcandora que vestía un eclesiástico elegante. Ríu, página 325.

ALDAPA. Depósito de agua.
ALDAPATSU. Azkue usa la voz costanero en lugar de pendiente.
ALDEKO. Barrio o auzo para Bonifacio Echegaray (98). Creo 

que Aldekozea (Iturriza) es arroyo de la falda.
ALGA. Vertido como fourrage en el refrán número 13 6 de 

Oihenart. Compárese alka.
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ALPER edo mokilla zokona jotzekoa. Cilindro de piedra para 
destripar terrones.

ALU, pez llamado raya en castellano según Telesforo Aranzadi. 
Vide X Contribución.

ALXONAC. Son criados del pastor (Oihenart, N.° 10). Pa
riente sin duda de altsubide. Vide Alzon y Alxon en Azkue.

ALTZA. En la nota de Schuchardt (1959, página 201), que 
tiene seis líneas habría que aclarar: 1.° que la abreviatura cal sig
nifica calabrés; 2.° que en toscano actual, alisos son oltani; 3.° que 
en alemán, aliso se dice Eri.

AM AIKA. «¿Qué diferencia hay entre 11 y mucho? Una cues
tión no muy bien estudiada. Mientras usted se empecina en decir 
que el 11 es lo que está después del 10, los indios PAMPAS ase
guraban que venía mucho. Ellos, al igual que otros pueblos primi
tivos, confiaban más en el montón que en las matemáticas. Una vez 
que se les «terminaban» los dedos, comenzaban las confusiones. 
Sacar cuentas claras y veloces es un privilegio moderno. Hoy se ha 
convertido en un juego que hasta los niños pueden dominar.» Los 
Andes, diario AM AIKA ALDIZ. En el Talmud (Las Bellezas del 
T..........  de Canssinos Assens, página 168), se usa la frase cuatro
cientas veces, número determinado para indicar uno indeterminado. 
Así son las Ciento y una cartas de Sarmiento, que en realidad, fueron 
muchas menos.

AMETZ. Es melojo, borna, curco, villano, tocorno o negral en 
castellano. Están equivocados Humboldt, Azkue y el duetto Bouda- 
Baumgartner. Son en Vasconia higher plants, pero no trees, o sea 
que quedan en arbustos, según Pelay y otros.

AMOKOA. Ovillo de lana o algodón que ponían en una vara 
para hilar. Azkue solo trae estopa.

AMONA-MANTAL-GORRI. Mariquita de San Juan. Azkue 
aporta otras versiones.

AMORE-BELHAR. Reseda para el Padre Lhande nombre que 
a menudo se lee en novelas francesas y corresponde al castellano 
satirión en Azkue.

AMU pie de viña. Oihenart.
ANABI. Arándano, Preisselbeere en alemán y airelle en francés.



58 X V II - EUSKERA - 1972

ANAJTASUN. Hermandad.
ITIJRR-ANDU. En Arroniz, página 214. Campión. Debe ser 

andar, ruin, bajo y mezquino en Azkue.
ANBAP^AU. Compárese envarado.
ANKA. Cadera o parte trasera o cadera de la yegua o animal. 

También del cuerpo humano. Dado en LOS ANDES, el 12 de di
ciembre de 1966, como araucano.

ANKAP.TE. Entrepierna o genitales en Vergara. No lo traen 
Azkue ni Olabide.

ANPOLAI. Probable derivado de la cereza llamada napolitana 
en Asturias.

ANTZA. Existen perdonanza en Oihenart refrán 354 y Segu- 
rantza en el Güero (Riev 1910, página 517). Uno de los casos es 
emparantza, que creo que es castellano, terminado como amistanza, 
vocablo este último recogido por Sánchez Albornoz (página 247), 
otras son: Observancia. Constancia. Venganza. Holganza. Abbas- 
tanza. Testimonianza (Cellini, 72). Baldanza (Cellini, 50). Usanza. 
Tardanza. Vide en L’etymologie de Pierre Guiraud. Que sais je 
(página 95) la palabra Anca. Avvertenza (Cellini, 97). Importanza 
(Cellini, 98). Mescolanza. Esperanza. Ultranza. Notanza. Adivinanza. 
Maestranza. Asmanza.

ANYURA. Es yezgo o sambucus ebulus según los Tres estudios 
de Caro Baroja 106.

ARAÑON. Viene de arana y significa endrino, como en la es
tación de Canfrac que visité en mayo de 1935, tras una conferencia 
que di en la Facultad de Medicina de Zaragoza.

ARATUSTE. Lo deriva Schuchardt de aragi-tuste y a este tuste 
final lo trae del catalán carnes tostes y esto de carne stoltes. (Riev, 
1913, página 327). Me parece más hacedero el derivarlo de aragi-uste 
o sea dejar las carnes. Pues esta t (catalana en apariencia) nos re
sulta puramente vasca como se ve en aratin, arategi, etc., con cambio 
de la g.

ARBASTA o chamisa, leña, en Lasarte. Lecuona, Boletín Ami
gos del País, 1961, página 41.

ARDANBURU. Mote de Toda Azariz. Campión.
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ARDANTZEA. Viña en 1164 (Lacarra, 38), en Irache.
ARDIA. Esta palabra en la acepción de cerda aparece en Azkue 

y me fue confirmada por el Padre Villasante como pronunciada en 
Oñate y por el Padre Ataun. No sé si habrá intervenido el parecido 
fonético con Urdia, cerdo o cerda. Cuando yo escribí mi prólogo 
al Vulcanius en la revista EUSKERA, no disponía del Azkue como 
allí lo digo expresamente. Su equivalente francés truia fue vertido 
por Enseñat nada menos que como trucha.

ARE. Sin embargo. Respecto a su acepción como páncreas (id. 
en Olabide) sospecho una confusión con bare bazo.

ARIAZ. Motivo y mente.
ARIN ZAT A  (opil) en 1171 en Oteiza (Lacarra, 36). Ver 

aranzada.
ARGI-ILLUN. Como illun-nabarra, entre dos luces o sea cre

púsculo, twilight.
ARLASTA. Losa natural; equivale a lo que yo escribí para As

tarloa o Astar-laua.
ARMAZOIN. En una chalupa eran los dardos y arpones en 

Urruña en 1620 (Riev, 1908, página 727). Lo recoge también 
Oihenart en sus notas para el diccionario de Silvain Pouvreau, con 
el significado general de almacén.

ARM ENTIA. No siempre era de origen vasco, como se ve en 
el hecho de que hay varios derivados de armento en portugués que 
significan rebaño. En latín armentarius es vaquero o boyerizo v 
armentum es ganado mayor. Compárese Armentieres al Norte de 
Francia.

ARMOKOA. Vesícula en un dedo en Goyerri.
ARRA Bergararra se dice en Vergara y bergaratarra, fuera de 

dicha villa. Vide ar en Azkue.
ARRAIN. El conde de Charencey no lo deriva de raya sino 

de la palabra rara y añade: «en definitiva es —como el pez— un 
animal acuático» (Riev 1910, página 504). ¡Vaya criterio de natu
ralista y de filólogo! Ya he señalado en otra parte con qué cuidado 
está fabricada la palabra vasca para nutria que es XJgabere que no es 
animal acuático, como creo han dicho casi todos los que de ella se
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han ocupado, sino «mamífero de río» lo que limita mucho su apli
cación. Frente a la frase de Charencey se podría derivar nuestro 
Arrain de araña, diciendo: «En definitiva, la araña es —como el 
pez— un animal». Si eso es filología, venga Dios y lo vea. Anana, 
es pez en Astarloa, 613. Lo único que ahora nos faltaba es saber 
que la raya tiene dos nombres vascos esenciales y distintos en euskera 
que son alúa, Aranzadi en Humboldt, y también según López 
Mendizabal en Donostia porque su forma es algo parecida a la 
de un renacuajo, grenouillette, Qualquape (?) o sapaburu más 
que la de los peces habituales y su sabor tiene poco de agradable 
y no recuerda al sabor standard de los pescados aunque Estebanillo 
González comiera tajadas de raya en Oporto. «Se mama en Oporto 
un par de tajadas a cada comida, con que se me pudiera atribuir 
aquel vocablo placentero de mama raya. (Páginas 54, 69 y 12 ) de 
la segunda edición Hachette en Buenos Aires. Llamaba a cada co
mida un par de tajadas de raya. (Página 54). Tajadas de raya y 
colanas de vino. (Página 69). Leo limas de raya en otro autor: 
Mousnier en Oceanía del SIGLO XVIII tratando de los melanesios 
me parece y en Domingo Sarmiento en la edición De Paola (pá
gina 176), quien dice: «Rayas, pescado o demonio enterrado en el 
fango, armado de espinas venenosas en la cola».

ARRIEN. Litiasis urinaria.
ARROTU. Airear la tierra o una comida.
ARTIKUA. Artiga en vascuence. Rostaing, 34.
ARTIZARRA. Estrella polar. L. L. Bonaparte lo explica como 

Artz-izarra o sea estrella del Oso. (Riev 1908, página 785). Vide 
Mis Contribuciones I, II y V.

ARTON. Pan en jerga. René Guiraud, página 51.
ARTU A. Stoll no se da cuenta de que antes fue nombre del 

mijo (701) y Aizkibel llega a suponer europeo de origen al maíz.
ASKA. Ascitis. Del griego askos, odre.
AS MANTARRA. Paño de lana blanca que cubre desde la planta 

del pie hasta media pierna.
ASTIGAR. Cree Humboldt en Prüfung 28 que Astigar y Azkar 

(que me parece su síncopa) tienen que ver con piedra. Para Aran-
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zadi con ar, macho o masculino como se hace a muchos árboles. 
Designan ambos arce.

ASTIOA. De hastío, castellano. Oihenart.
ATERA TXITU AK. Obtener pollitos. Txituak ateratzen ari al- 

tzera? Se dice cuando un niño está mucho tiempo en el inodoro.
ATUEC. De hato, castellano.
ATZ AMARRA. No tiene nada que ver con el castellano marca, 

como creía algún escritor, pues designa arañazos con los diez (amar) 
dedos (atz).

AUKA. El ave oca en el Roncal. Azkue, Euskera, IV, 366. Su 
diccionario trae ganso.

AUKERAN. No trae Azkue la acepción usada en Goyerri y en 
Vergara que significa «en realidad».

AUL. Inútil.
AULDUA. Entecado.
AU-LEGARRA. Estomatitis aftosa. Vide VIII Contribución 

(fue por error impresa como VI).
AUROUIA. En Arinzano (Lacarra, 37). Será cara de persona 

y de moneda. Vide mi II Contribución.
AURTE. En medio de como Bagaurte, Otzaurte, Ricaurte, Ba- 

saurte, aur te serían claros o desmontes. Véase el marcado regio de 
los árboles en Humboldt. «Los Vascos», página 164. Compárese 
con agirre, que es roza o artiga, essart, Rohde o Iasnaia Polyana.

AURTEN. En el lenguaje común es «este año» así como urte au.
AURTUNDUA. Creo será una arboleda entresacada, quintada, 

raleada o retaceada. Vide agurto.
AUSTARRI o piedra cenizal de los seles o sarobes; se repiten 

en América como se ve en un libro de Gandía. Ahí se hacían los 
asados o errakiak.

AUTUA. Discusión en Elgoibar.
AUX. Mejilla. Azkue la deriva del faux latino o sea francés. 

Yo creo viene de ao, boca.
AXÍJT. Desafío en Chaho y Lhande. Creo explica el Achul 

de Carlos V en Sorabilla. (Textos Arcaicos de Luis Michelena, 106).
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AZAMA. En Haraneder, Philotea 233, Nodriza.
AZEAR. Es una endrecera, en el Baztán en 1.584, Urquijo, 

Riev 1911, página 544.
AZEKIA. En Lizarraga de Elcano; en Orio, en Ondarrabia, en 

J. A. Moguel, en mi Epoca, página 77 y en Ataun. Azkue da en eus
kera tres acepciones suyas.

En Urtubia cita Baroja una antigua acequia negra (País Vasco, 
página 378), a pesar de haber negado antes su existencia en Vasconia.

En catalán era rec (como nuestro erreka). Ríu, Edad Media, 55.
AZTKU. ASTRUC, en bearnés significa diestro, según Schu

chardt (Riev 1911, página 451). De igual palabra francesa que ex
plica Dauzat. Oihenart. Apellido judío.

AZURBALTZ. Nombre que se daba a castellanos y andaluces. 
Pero nunca he visto ni leído que sean más oscuros los huesos en 
alguna raza.

AZXO. ¿Sería vieja? (Lacarra, en Vasconia Medieval, 47).
BA-DAITXEKO, de itxeki, colgar, sintético. Philotea de Ha

raneder (234).
BADAEZPA.DA. Por si acaso, en Vergara. Azkue trae sus 

compuestos.
BAGE. La negación SIN en el Roncal. Azkue, Euskera IV, 261, 

303, 357, 381, 398.
BAI. En el viaje de Turquía de Cristóbal de Villalón recoge 

Julio Caro (página 294 de su Etnología) tres palabras: bai, si; gala- 
garro, cebada; y goña que será falda. La primera fue también usada 
por Ortega y Gasset cuando parodiando al oc y el oil y al Dante 
escribía de Zumaya que se hallaba en la costa donde el bai suena.

BALITZ. En los refranes vascos se parece al kabi de los eslo
vacos que es «si supiera», etc., etc.

BALTSAN, baño 354 de...
BARRURDIN. Visceras azules. Personaje legendario de Vizcaya, 

según el cronista de Ibargiien.
BASHKIRES. Bask-Kuat significa cabeza redonda y de ahí pro

cede aquel nombre.
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BAXA-ANDRIA. Zona o herpes zoster. Vide Basandre en Azkue 
quien lo mezcla con el sarampión en lugar de relacionarlo con la 
varicela.

BEAR. Trabajo y trabajador para Dauzat. Para la segunda acep
ción, Azkue sólo trae pobre y necesitado.

BEGUYURDINA. Domenca el año 1252 en Abarzuza según 
Lacarra (Riev 1930, página 246). Ojos verdes o azules.

BEIN KE. Así es. Guipúzcoa. Quizá de bien que.
BELAGIN. Bruja en Roncalés. Azkue, Euskera, IV, 346.
BELARRITAKO . Pendiente auricular en Elgoibar.
BELICHA. Gallina Blanquinegra de cuello blanco en Luján 

(Argentina).
BENTIZINKO. La frase vasca «25 baño arruago» eta «apa- 

ñago» me recuerda a los «caballero 24 de la ciudad de Jerez» y 
«el veinticuatro mi señor» en el Prólogo a la segunda parte del 
Quijote.

BERAZ A. Cálido en Deusto.
BERE BURUA. Su cabeza o sea él mismo. Vergara.
BERGIZA. Mimbredo en Navarra. Revista Euskera. Hum

boldt compara la actual Vergara al antiguo Bergula (página 62).
BERNI. Es un árbol que cita Jaurgain como si fuese de nom

bre vasco y uno de los únicos tres que los Agotes podían derribar. 
(Riev, 1913, página 416). Supongo será el francés vergne o aulne 
que en castellano se llama aliso y en vasco altza. Fay en Les Cagots.

BERREGINTZA. Adorno en la Philotea de Haraneder (238).
BERRITIK AMABIRA. Borrón y cuenta nueva en Oyarzun.
BERROJUA. Es verrojo o pestillo. Tenemos el francés verrou 

que designa cerrojo.
BESTE AINBESTE. Otro tanto en Vergara. Azkue cita sólo 

el Apocalipsis.
BETHATCHUA. Es petacho en castellano según el refrán 178 

de Sauguis. ¿Vendrá esto de petacho y pedazo?
BETOZKO. Cara enojada en Vergara. Azkue trae Betosko.
B EY A. Vaca en Lacarra. Vasconia Medieval del año 1228. 

Mote de un Eneko.



64 XVII - EUSKERA - 1972

BIERZO. Para Lacoizqueta era abedul. Hay una pérdida de 
la B inicial al pasar de Burki a Urki. Uhlenbeck y Schuchardt tratan 
de ello en la Riev de 1912, página 235.

BIGANDERIA. Vigente en Prusia y en Carelia, según Mi
randa, Bestialidad. Contribución II.

BILDUR. En el libro de Gonzalo de Berceo, editado por Es
pasa Austral de Buenos Aires, página 129 dice: «Bildurt. Parece 
voz fingida para denotar lo que atemoriza como el diantre, el dia
blo». Y no hay duda de que es el bildur vasco, o sea miedo.

BISCAYENS de race et automates courants. Franclin, Dict. 
Histor. Página 220.

BIZARRA. Mirar por encima del propio hombro. Egmont de
Goethe escena primera. El original alemán dice..........  Zur Etymo-
logie von Bizarre. Rohlfs. Zeitschrift für romanische Philologie, 1964 
página 120 a 126. En 1607 hablaba ya de su origen vasco Baltasar 
de Echave, pero en 1168 se halla ya Bizarra como apellido en el 
Piemonte. Según Corominas entra en España en 1569.

Bizza es rabieta en italiano. Rohlfs da la razón a Corominas 
que las tiene quizá por voces de «creación expresiva». Vide V y XI 
Contribuciones.

BIZI-ALARGUN. Viene en Azkue. Sofía Casanova, la española 
de Polonia, llamaba «viudas de vivos» a las aldeanas gallegas, cuyos 
maridos recién casados emigraban a América.

Doble (?). Lacarra, Vasconia Medieval, páginas 45 y 46.
BOLADA. Instante en Vergara. Roberto Levillier en «El gau

cho que se fue», escribió: «No daba importancia a su vida, y la 
jugaba impávido: y por peligroso que fuera el lance, lo llamaba 
una volada». Es darle a uno «por ahí» o «por algo». Vide VIII 
Contribución (falsa VI).

BRAMUNA. En Bermeo la Balaenoptera physalus según Aran
zadi. LOS VASCOS, página 179. Vide mi II Contribución.

BRINTZATU. Veo relación con el francés briser, por ejemplo 
tratándose de cristales.

BRIST. Onomatopeya de relámpago en Azkue. Lafon lo reco
ge en Oihenart. (Boletín Amigos del País, 1955, página 433.) No
lo pone en relación con el Blitz alemán, tan parecido.
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BROJELES. Tosco. (Elgoibar.)
BUGESA. Higa en Landuchio. Vide Pujesa en Azkue.
BURRUKAITZ. El luchador. Un dios antiguo vasco según la 

crónica de Ibargüen.
BURUVAKO. No sería Cabeza de vaca (Irigaray) sino buruga- 

be o sea sin cabeza. Vide en Azkue, Diccionario, volumen primero, 
página 188, I columna y en voz BAGE en esta contribución.

BUSTEGI. De busto en sel. Se trata de un corral.
CARDILLUNES. Los trata Arocena en el Boletín de Amigos 

del País, 1953, segunda página 272, indagando su significado. En 
la revista Navarra PRINCIPE DE VIANA leimos que denotaba algo.

Escribimos una carta a un amigo, para que lo publicara, pero 
no la recibió. No pudimos volver a hallar la paginación.

CARTAUNAS. Eran según el embajador polaco Juan Dantisco 
el siglo XVI (Aguilar, 809) grandes hombardas que llevaban las 
naves, que se emplearon en Fuenterrabía.

COPEGA GARCIA. Campión, página 251.
CUI. Vide Corominas apereá, guaraní. El Espasa relaciona equi

vocadamente el latín Aper. O será quechua? Vide Bozas Urrutia 
(Amigos País, 1963, página 375).

CHANCHO. Me parece será el origen del Xanxo o cerdo muerto 
de Azkue. Euskera, IV, 350.

CHIRRIA. Una fuente de Eslava (Navarra). Burlas y chanzas 
(página 22) de Iribarren. Pariente de la acepción chorro que trae 
Azkue (327). Amado Alonso habla del cambio it en ch (Estudios 
lingüísticos, 90) que serviría para iturria.

CHIRRIGUERO. Idem.
DARDO. Pene. Jo ’badeza dardoaz en Detchepare.
DEBEK.ATU. Prohibir, de debetare. En la Riev X y Michelena.
DEBLOQUI o DEBLAUQUI. Endiabladamente. Oihenart. 

(Riev 1910, página 231).
DINDIRRI. Mocoso en Bilbao.
DONE. Santo. Ya rectificó Michelena lo de que no era voz 

vasca suelta en el Boletín de Amigos del País, en 1961, página 223.
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DOSTAT. 49. Se dice igualmente en Vergara por lo que Schu
chardt podría haberlo estimado como prueba directa de que existió 
el deustat. «Emongo dostat.»

DUNA, no significa abundante y lleno como cree Humboldt 
(Prüfung, 85), sino el poseedor o el que tiene como le corrige 
acertadamente Aranzadi (ps. 53 y 85).

ECHAYUNA. Página 249. Creo será Echajauna.
EDARATE. Creo que Azkue le llama panadizo, en lugar de 

uñero.
EKATZ. Nudo en un tronco.
ELGA. Se traduce por sel en el refrán 372 de Oihenart que 

habla de elgataco que me recuerda a Elgeta y Elgea y estaba en la 
muga entre Zuberoa y la Navarra española o alta por el monte Orhy.

ELH I. Relacionado con belar (siempre con pérdida de la B 
inicial) o hierbal en la Riev 191.0, página 507. Nombre de sel.

ELOR. Espino albar. «A Werner Bergmann le extraña aubé- 
pine blanc que cita usted del Gure Herria. Ya sabe usted que en 
el «espino albar» hay dos clases o especies: el blanco y el negro, 
Elorri zuria y Elorri beltza que se distinguen por el color de su cor
teza». Eso me escribió Pierre Garmendia. El acanto de la arquitec
tura griega, ¿será el oxiacanto?

ENEKO. «Yénego (o Iñigo) que l’dizian Honís, de Burgos» 
página 297 del P. Martín Sarmiento, quien lo halla en el Fuero 
de Burgos.

EMPARANZA. En castellano, terminado como amistanza (Sán
chez Albornoz, página 247) y muchos otros que doy en ANTZA.

ENCISO. (Zu). Vigoroso para Dauzat. ¿Sería igual el riojano 
Enciso? Lo encuentro parecido a Ancizu.

EPER. Perdrix, pernixe, perdiz. Compárese Epervier.
ERASO. Ataque en Dauzat. Debe ser la última acepción de 

Azkue como batalla.
ERASTU. Murmurar. Haraneder en Philotea, página 334.
ERDERXKO. Haraneder en Philotea, 238. No sé traducirlo.
ERDIKETASUN. Comunicación. Haraneder en Philotea, 236.
ERO. Gezurtero (embustero), ikazkiñero (carbonero). Sufijo 

castellano de profesión.
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ERRANTZUNESTATU A  (?) página 234 (?). Hareneder en 
Philotea.

ERRE. El enfado. Azkue trae el apuro como algo parecido. 
Lo-erria.

ERREPATAN. Zagal del pastor. Viene de repatán y rabadán. 
Reunión de rabadanes, oveja muerta (del patrón para asarla).

ERRESOMIÑ. Calambre en Oyarzun y Regil. Azkue no trae 
esta acepción.

ERRETEN. Acequia o regato en vasco el año 1357. Ignacio 
Arocena. Boletín Amigos del País, 1964, página 415. Reten. Como 
presa en la Cavada (Santander). DIARIOS de Jovellanos, página 18.

ERREXALA. Landuchio para árbol (página 63). Urquijo so
bre árbol. (Riev 1920, página 117). Errexala y Rejal. De Campezu, 
préstamo castellano, según Michelena. Boletín de Amigos del País, 
1959, página 87.

ERRIBASOAK. Es un hermoso artículo de la Enciclopedia 
Espasa y es una lástima que haya las erratas tipográficas de Guedro 
por Guecho y Yamudio en lugar de Zamudio.

ERRO. Robusto. Dauzat.
ESTABLTA. Ecurie o cuadra en el refrán 65 de Sauguis.
ESTALA. Sale uno de Fuenterrabía en 1611, según Arzadun 

en su estudio de LAS BRUJAS DE FUENTERRABIA. (Riev 1909, 
página .370).

ESTALG I, ESTALKI. Cita Uhlenbeck en varios lugares (Riev 
1909, página 203).

ESTALGUI. Refrán 9 de Sauguis usado como cobertura. (Riev 
1908, página 681).

ESTALGUNEA. Couverte. Oihenart.
ESTALPE. En 1766 escribía el Padre Joseph de S. Francisco 

Xabier en su libro «Pechas de Navarra, vindicadas», página 17 que 
en Beriain, estalpe era «lo que está debajo de cubierto».

EUNE. Tela. Tolosa y Villabona (Guipúzcoa).
EUSKO. De eguzki según Luzuriaga en México. Tejada, página 

119. Rodríguez Herrero no lo halla.
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EUT1KAN. En latín para la misma interjección. Designa: /Qué 
va! o bien, ¡Nada de eso! Azkue trae utikan y creo que lo opone a 
Ortikan (!).

EYA . Es la cuadra. Azkue trae Ehi.
EYH A R . Tratando de adar, significa rama seca (igar) en el 

refrán 56 de Sauguis.
EZEIZA. Pinabete.
EZGOAZ. Azkue lo creía caprichoso, pero así se pronuncia 

en Vergara.
EZKERRA. «Garibay escribe que «ezquerra» en vascuence es 

zurdo en castellano». Ilustraciones genealógicas. Riev 1912, pág. 504.
EZKUR. Roble (?) según Allierés, citado por Michelena. (Bo

letín Amigos del País, 1961, página 231). Ezcurra para bellota, 
pero también es olmo y Dauzat no lo dice. Es olmo lo que no dice 
Azkue. No es roble como cree Humboldt al tratar de ametz.

EZKURDI. Es olmedal en Durango y Deba. Es difícil que los 
olmos den bellotas como cree Azkue. Su fruto se llama samara.

EZPAREA. Mosca de los bosques o borriquera. Azkue trae 
tábano.

EZTAZKI. De Oihenart. (Riev 1908, página 788) y Azkue 
en el Roncal. Se lo oí en Madrid en 1923 a una señorita vergaresa. 
Significa «no los sabe».

FEDE. Palabra de casamiento (Irigaray). «He dado mi fe a Ro- 
bin» dice Marión por su novio. Edad Media de Riu, (página 379). 
Darse la fe. Irene y Hugo en Roma. Fidanzata. Fiancé. En Beograd 
una señorita usaba un anillo en el muslo izquierdo como una fede 
(un compromiso), (página 167).

FUERAKA. Las quinielas a la pelota en Vergara.
GABEKO LANA, EGUNEKO LOTSA. En el Goyerri. Tra

bajo nocturno, vergüenza para el día.
GALGA. Freno.
GALURRUA. Es veleta en Lesaka. Caro Baroja en «Tres es

tudios» (83). Había un tributo en Oiz y Donamaría que le recuerda 
el Gailurdirua o de las gallinas (124). Me recuerda la palabra gallur 
o gaillur (cresta o cima) que sería la gaindorra.
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GARAGARRA. Es también alguna regurgitación según Isaac 
López Mendizábal. Caro Baroja, recoge galagarre en Cristóbal de 
Villalón y también lo hace el Padre Legarda. Stoll llama así en 
Guipúzcoa al Ilafer, avena en vez de hacerlo al Gerste (701), que 
es cebada. Yo cometí análogo error en Cultura Biológica, pero en 
francés y en algo que conocía tan perfectamente como avoine.

GARBAL. Se me ocurre que puede venir de glaber, lampiño 
y glabella, trecejo. Es en griego ofrion, voz que se usa en Antro
pometría.

GARE. Hórreo en Navarra. Anuario Eusko Folklore, XII.
GARESTI. Como procedente del castellano carestía, está ya 

recogido por Charencey (Riev 1913, n.° 2, página 139) que se an
ticipó mucho a Emilio Más. (Boletín de los Amigos del País, en
1949, página 68).

GARMA. Es la morena de los glaciares.
GARNU. Orina. Compárese al alemán Harn.
GARNACHA. Es más parecido al castellano que al francés 

grenache que da Azkue, Euskera, IV, página 404.
GARRATÇA. Lope. En la Gacetilla de Campión de la Riev 

en el año 1313. Puede ser tanto agrio como guapo, .acepción em
pleada en Oñate con aplicación a personas. Se parece mucho a agraz.

G AYA. Como garaya en oposición a sakona se lee en Lacarra 
(página 50).

GATEADURA. Enredo. Haraneder, Philotea, 241.
GATTZ. Haraneder. Philotea 339.
GAU-ILLA.. De Navarro Villoslada. Mejor sería quizá il-gaua, 

noche del muerto o velorio.
GAU-LANA. Contrabando. (Laburdi).
GEREZTA. Kerexeta o sea cereceda.
GEURZ. Nombre que da Oihenart para el año próximo. Sería 

como gerokourte, Vide Josu Oregui. (Boletín de Amigos del País,
1950, 233).

GIARRA. Vinson atribuye (página 410) a Aranzadi que veía 
grasa en la parentela política de los vascos. Pero Aranzadi le refuta 
diciendo que ha traducido Vinson giarra por grasa en lugar de ha
cerlo por carne magra (Riev 1913, página 154).
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GIÑ: S U (G )IN  es yerno y E R R A (G )IN  es nuera. Amagi- 
ñarreba, suegra. AITAGIÑARREBA, suegro. ¿Hay una palabra en 
vasco para sobrina política? En alemán es angeheiratete Nichte. Nunca 
he oído el Aube que -aporta Azkue, para suegro.

GIRBIN. En viejo prusiano es número y se parece a Kerbe en 
alemán o muesca, escotadura y encoche, en francés. Girbiña en vasco 
es el reverso de la moneda que se parece más a ese girbin que al 
gibel vasco.

GOGARAGUNE. Agrado. Haraneder. Philotea, página 238.
GOGO. To watch agog es observar ansiosamente. The Obser- 

ver-29 de junio de 1969. No creo en la explicación del gordo taber
nero romano Gogo, que daba whiskey a los oficiales aliados en 1945, 
durante la ley seca.

GOGOA Pensamiento en el refrán 134 de Sauguis. Sucede 
eso cuatro veces en el refrán número 35 y otra más en el número 77.

GOGOAN EUKI. Tener en cuenta o tener en la memoria es 
una locución habitual actualmente.

GOIZ-ERRIA. Es el estado en que las personas están malhu
moradas durante las horas que siguen al despertar. Azkue sólo trae 
la acepción oriente.

GOMENDIO. 1: dedicatoria. Joanes d’Etcheverry. 2: enco
mienda en toponimia la cual existía como se ve en Lacarra e Ignacio 
Arteche (282, 1969).

GONA. «Le donne moscovita, indossano gonne cortissime» 
(página 3), «gonna truche» en otra parte. Cutrupía.

GONEQUI. Por Onekin, con adición v pérdida de las letras 
extremas. Lizarraga de Elkano (Euskera, IV, página 124).

GORABILES. Parecen ser unas medidas según el Sr. Arin de 
Ataun (Anuario XV de Eusko Folklore, página 89) e Ignacio Aro- 
cena (Boletín Amigos del País, 1969, 289).

GORR-ELIA. En mi opinión debe ser sel seco y está contruido 
con iguales elementos que Elkor, pero en sentido contrario. Era un 
busto que citaba Urquijo en el Baztán (Riev 1911, página 543). 
En 1494 en unos seles se citan robles (Riev 1912, página 212) que 
así pueden entrar en la denominación, compuesta con ese árbol.
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GUATZAPE. Bajo la cama.
GRISOLAK. Turmas en el refrán 39 de Pamplona. ¿Serán 

trufas?
GUEVARIST. En inglés, partidario del Che Guerava.
GUDUBIKU. Es duelo como se veía en Begoña. (Guiard) en 

el campo de la lid de Santo Domingo, equivale a du-elium (I Con
tribución ).

GUINDALETAS. Cuerdas en Pamplona. Príncipe de Viana, 
n.° 25, página 833, año 1946. Compárese con gutnder en francés y 
Guindalera en Madrid.

GUINDASTE. Era una especie de guinche o malacate del Campo 
de Volantín en Bilbao. Viene del francés gutnder y es vocablo usado 
en portugués.

GUR-ASOAK. Para mí es «parientes respetables» tomando su 
versión por raíces.

GUTI. Significa poco en el refrán 71 de Sauguis, como si fuera 
gutxi hoy día. Será escasa en Iturri-gutia, página 252, y pequeño en 
Lope-gutia, página 250. Campión.

HAN. Exclamación de los balleneros, Lhande (página 39). Será 
allí como an.

H AN G AYA. Comestible en Etcheberry-Ziburu.
« J por h me parece sumamente raro» Michelena. (Boletín Ami

gos del País, 1958, página 268). Sin embargo, Duvoisin pone dihoan 
en lugar de dijoan. (Riev 1930, página 96). Y en lengua muy pró
xima Juerga por huelga, Hender y Rejender (Miranda), Harana y ja
rana, Jaca y Hacanea, Fíjese y fíhese (Iribarren, 234, Hincar y jin- 
car 237. LA COGIDA). Vide hangadas, varias veces en Sarmiento. 
(De Paola 175 y 176), alguna otra vez, JANGADAS. Jede y hiede.

YAN KO I. 329. Haraneder en Philotea.
YARRO. 333  Philotea de Haraneder.
IDI. Bueyes de cría. Ver mi VII Contribución y mi Arte de 

Traducir.
IDURTZURIA. Trueno, tonnerre.
IGARRA. En Artajona, el siglo XIV, (253).
IGER. Seco, correoso en Vergara.
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IGEZ. El año pasado. Sería como igesia, huido, pasado. Vide 
Josu Oregi (Boletín de Amigos del País, 1950, página 233). IGAZ 
en Azkue.

IL-KANPAI. Campana a muerto o agonía, tocsin. Es el toll, 
divulgado por Hemmingway.

IN  por egin en Leizaola. Estudios sobre la poesía vasca, pág. 28.
INDIBABA  en la polémica del trigo me permitió afirmar que no 

se podían traer porotos o alubias desde España, en época de Juan Díaz 
de Solís al río de la Plata.

INDI-GAZTAIN  e Itsas-gaztaiña (Baroja, ERIAIZ, página 54) 
nos dicen que el castaño de Indias, era un árbol exótico y asiático 
para los vascos. Vide VI Contribución.

INGANERA. Según Baraibar es golondrina en Alava.
INGUME. Pesadilla. De incubo y ume (?). Oihenart, 1910.
IÑUDEA. De nutritia, por medio de nutia? Creo haberlo visto 

así en alguna parte.
IRAGAITZA. «They passed away» que es frecuente en inglés 

hablando de defunciones.
IRAUNGITZEN. Apagando. Haraneder. Philotea, 240.
IRESI. Colar. (Deusto).
IR IX ILL. Látigo en Vergara. Vide Irizil en Azkue.
IRURI. Carbón de madera en grano. En Gaztelu (Guipúzcoa) 

hacia 1880.
IRRIKATU . Lo leo en Gabriel Aresti. ¿Vendrá de resquicio?
ISTARTE. Genitales en Oihenart. No lo traen Azkue ni Olabide.
IXIRITZEA. De digerir, por pérdida de la inicial. Oihenart, 

página 231.
IXTEA. De irixtea. Vide Histe en Azkue.
IX TEG I. Pocilga. Caro Baroja. Tres Estudios, página 831. Va

riante de istegi e isteri que vienen en Azkue.
IZAN ERE  en realidad, as a maiter oj Jact.
IZAR. De astros en vascuence trató Darricarrére (Riev 1912, 

página 224).



X II CONTRIBUCION AL DICCIONARIO VASCO 73

IZUNA. Alaba-izuna significa nuera en el refrán 131 de Sauguis. 
Azkue sólo lo trae como hijastra.

IZURRA. Crespo (Irigaray).
JAN G A I. Comestible. No lo tienen Azkue ni Lhande, pero sí 

Jankai, lo usa el Padre Apalategui, Euskaldun Mutillak.
JAU N EAU . Ajonc, Oihenart (Riev 1910, página 231). Es la 

árgoma o aliaga.
JAUN GORRI. Diable. Vinson, página 746.
]AUNSO  por JAUNTXO. En el año 965. Caro Baroja en 

Materiales, página J64.
JEM E. Ver Diccionario Azkue, quien le cree vasco Roncalés. 

Revista Euskera, tomo IV, página 372. Pero se usa en la Argentina.
JO. Baldin yo baneza: si te cabalgo. Yo badeza dardoaz. En 

euskera del año 1552 en Zufia de Navarra. Según Irigaray. (Riev 
1933, página 35).

JUZAN. El italiano la-giu es en francés la-bas y allí abajo, en 
castellano. Bajero es su versión.

K. ¿Cómo se pronuncia en vasco la kh? Pierre Urte usaba ya 
la k en lugar de la c o de la q. No es pues la k del siglo XVIII como 
creía Azkue. (Schuchardt, Riev 1909, página 333).

KAKALDARRO. Insecto volador en Vergara, muy distinto del 
escarabajo.

KAIKEA. Arvejuela en Atondo en 1562. Padre Recondo. (Bo
letín Amigos del País, 1961, página 124).

KALPARRA.. Pelo o cabello largo. Gaztelu de Guipúzcoa.
KAMAÑA. Podría venir de cámara, con referencia a la cabina 

marítima. Oihenart. (Riev 1910, página 231). Vide Kamaiña.
KAPAGTN. Colchonero o marraguero, oficio de Iztueta. Viene 

al parecer de capas o montones planos de lana.
KAPAR. De ahí deriva algún autor la voz castellana garrapata.
RAPELA, sombrero. Yenego capela, en la página 251 de..
KIRKIÑETAN. Juego de palos que se hincan en el barro (Ver- 

gara). Vide Kinkiñez.
KIPULA MINTZA. En Ituren.
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KIRIKIÑO. De ericius para Schuchardt. Viena, página 1925.
-KO. «Porque en el vascuence la última sílaba co es lo mismo 

que la preposición de en el castellano». Garibay. Riev 1912, pági
na 508. Vide asimismo 1918 y página 551.

KONDEPE (k o ). «Bajo el conde» (de Oñate). Nombre de 
los oñatiarras. (I Contribución).

KONKORTU A. Confróntese curcunche en Mendoza (Ar
gentina ).

KONTRA-KO-ESTARRIA. Olabide no lo trae en su Giza-soña. 
Vide V Contribución.

KORAPILLO. Hacen un nudo en el pañuelo para acordarse 
de algo. Es muy frecuente en Vasconia. Compárese con la costumbre 
incaica de los quipus.

KORRIKA. Corriendo. Guipúzcoa.
KUKUFRAKA. Fingerhut, dedo de zorra, digital o dedalera.
KUKUXERO. He perdido su traducción e ignoro si tiene re

lación con kukuso, pulga.
KUME. Es niño infante, para Vinson (Riev, 410). Pero giza- 

kume es el adulto y emakume es la adulta. En cambio, en otro tra
bajo no había olvidado a gizakume. (Riev 1910, página 17).

LAKIO. Sabino Arana y Luis Eleizalde creen que es palabra 
autóctona (Riev 1907, página 72). Yo lo dudo mucho, pues «Non 
ut laqueum vobis injiciam» se traduce de San Pablo, así: «Para no 
tenderos una trampa».

LANDER. Mísero en el refrán número 301 de Sauguis. Lander 
gari, cereal de los landeses, página 250. Vide Contribución II.

LANPERNA. Escribió Schuchardt sobre lan-perna francés y 
ber-nache. Lo traduce el Padre Goenaga, en el Boletín Amigos del 
País de 1959, página 199. Mi investigación partió de que Orixe no 
sabía explicarnos en Bilbao el origen de la denominación LEPAS 
ANATIFERA, una especie de percebe o lanperna de la madera, lo 
que me llevó a una búsqueda que publiqué en RUNA (1949, pá
gina 209 y 1950, página 228), revista de Etnología de Buenos Aires.

LAPURDI. Sería ladronera, nombre creado por los vascos para 
designar el fuerte depredatario que allí erigieron los romanos según
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Jaurgain (Riev, página 168 del año 1912). Gurruehaga lo deriva 
del Quattuorsignatum de Plinio, lo que parece también razonable.

LARAÑA. Orange en Donibane Loitzun, probable puerto de 
introducción desde Portugal. Aranciones es color naranja (Orange) 
en italiano.

LARRU-BIXIT. Desnudo. Goyerri guipuzcoano.
LASUN. Es un pez, el mujol. Ha pasado al castellano. Vide 

IV Contribución.
L E H E T  o LA H ET. Era un castillo de Sara que Jaurgain in

terpreta como lehen o primero, por ser lo más antiguo del pueblo. 
(Riev 1912, página 163). Para mí probable sel en la X Contribu
ción. Creo viene de Eleta, sel.

LEIARR. Según el Sr. Michel Agnoli de Venezia, sale en un 
folleto sobre vidrios ACCHIO.

LE KEN A. Viscoso en Vergara.
LEUNA. Hipócrita en Lacarra, Vasconia medieval, 46.
LIPUBELARRA. Heléboro blanco o veratrum álbum. Posible

mente es la versión de la hierba del lobo, que cita el Padre Feijóo 
en «senectut de mundo». El heléboro americano se llama bear-corn, 
o sea cereal del oso. He pensado a veces en que lipu-belarra vendría 
de he-LEBO-re que dejaría el residuo LEBO, transformado en lepu- 
y lipu. Vide IV Contribución.

LIRAÑA. Orange o naranja en Louhoussoa.
L IX IV IA  en vasco. Lisciva en Minsk. «Mosca a Belgrado viste 

da un magistrato». Cutrupia, 931. Del latín lixiviare.
LIZARM AKILLA. Códice de Salazar. (Página XX, 1 y 8). El 

falso Turpín habla de «multe aste de Lignis fraxineis» página 308. 
Véase la segunda página de mi «Códice medieval vizcaino» en el 
Boletín de Amigos del País, 1957.

LO-ERRIA. Estado del niño cuando llora para dormir. Azkue 
no aporta esa acepción. Vide Contribución III.

M AIN  A. Mimo. Haraneder en Philotea, 335.
MAKUA. Báculo, página 249 de Campión. Se parece a Macuso 

apellido en Oyarzun. Lacarra, Vasconia medieval, página 41.
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MALKADURA. De mancarse. Oihenart. (Riev 1910, pág. 231).
M AIZTEG I. Ignacio Omaechevarría presenta el paso de Ma- 

riztegi a Maiztegi en los apellidos vascos: Ormaeche, Oramaeztia v 
Ormaiztegui.

M AIZ AMA. Don Felipe Barandiaran cita en Legazpi (página 
128) unas maiz.am.as, y Arin en Ataun (página 101), una casa 
Maizordi.

MALLA. Parece ser en Ataun roca desnuda (69). Uno recuer
da los Mallos de Rigles cerca de Ayerbe en Huesca y sobre todo 
Mallagarai y Mallabia que están por encima y por bajo de grandes 
mallas, gradas o mesetas en las estribaciones al Sur del Oiz.

MARAKULU. Caracol.
MARBOILLA. Horizonte para Kardaberaz.
MARGO. Color. Azkue da en su Diccionario (?) la referencia 

de Hervás. Cuando yo di la de Larramendi fue por confusión que 
corrigió acertadamente Luis Michelena en el Boletín de Amigos 
del País. Le escribí en su vista, comunicándole que en el discurso 
de ingreso de Azkue en la Academia de la Lengua Española, ve
nía la cita de Hervás. ¿Marga viene de marfega y marfiar (?), 
cojín en árabe, según Alemany? Marragas citado por Pastor, pá
gina 92, son colchones. Margo y almagre. Margu. Fresa y fram
buesa en el Roncal. Boletín Amigos del País, 1958, página 364. 
Margu lili-artean. Roncal, Azkue, 223, 323. Margu, chordon o mora 
roja. Roncal, Azkue, 356, 37. Luto de marga, 48. (El Fuero Nuevo) 
Gómez Manrique «vestido de marga». En castellano existe margallón, 
y en catalán margall. Margomadas camisas, es decir bordadas con 
sedas de colores. «La Edad Media» de Manuel Riu, página 351. Vide 
Contribuciones III, VI y VIII.

MARGUBETE. Barrio de Santo Domingo de la Calzada. Ju
lio Caro.

MARKULETA. Es un apellido parecido a Margulis francés.
MARKULU. Caracol.
M ATAS A. Madeja en italiano es matassa.
MATXINOS. Eran los operarios ferreros, por ser San Martín 

su patrón. Arteche en MI GUIPUZCOA, página 52. Compárese 
con martinete. Vide Contribución II.



X II CONTRIBUCION AL DICCIONARIO VASCO 77

ME. Se usa también en piemontés para la imitación del balido 
de las terneras y ovejas y para designar a estas mismas o a los corderos.

M EDIKESA. Señora del médico en Vergara.
M IKELETE. Palabra de origen valenciano, como se ve por su 

torre famosa en la capital levantina, por los guardias catalanes de 
Andalucía de ese nombre, citados por ejemplo por Guillermo de 
Humboldt y por un artículo zaragozano que el Dr. Marañón me envió 
recortado de un diario, EL HERALDO DE ARAGON.

MIRRIÑ. Chimirriado, esmirriado.
M ITX ELETA . Luis Luciano Bonaparte había recogido 80 nom

bres en vasco para los himenópteros y muchos para los lagartos, 
pero no los publicó. (Riev 1909, página 139). Baehr siguió esa 
dirección en fructífera forma y fue una gran lástima su fallecimiento 
al final de la guerra. No creo que hubiera otro extranjero tan bien 
orientado para ayudarnos como él; bien es verdad que había nacido 
en Legazpia.

MOKUE. Pico en Deusto.
MOMUTZENEA. Nombre burlesco según Bonifacio Echega

ray, página 120. Revista Euskera, tomo II.
MOROKILLA. Se parece mucho al egipcio Molokheya. una 

especie de caldo perfumado con hierba aromática. MEDICO MO
DERNO. Julio 1963, página 32, Sao Paolo (Brasil).

MOSKANA. Compárese a la nuez moscada.
MOSKOTE. Persona maciza, retacona o de constitución píc

nica. Elgoibar. Vide Moskot en Azkue y mi Contribución V.
MOSTA. Rebaño de ovejas. ¿Vendrá de mesta? Roncal, Az

kue, 386.
M UTILA. Don Pedro López de Ayala, llamado Mutila. Ga

ribay, Riev página 532. Vide Contribuciones II y III.
MUXUFLE. Aurrera M. en Vergara. Vendrá de Monsieur.
N ABARMEN. Llamativo en sentido peyorativo. Orio.
NABERAN. ¿Tendrá que ver con el nabea y nava de Oihenart? 

Nabea es para él coutre. (Riev 1910, página 231).
NA-GIK-EGIN. Desperezo (Rentería).
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NARD. Era una torre de Bayona el año 1178, según Jaurgain 
(Riev 1912, página 170).

NARRAZ K I L LU. Caracol.
NASA Nasse de Rochefort (Napoleón). Muelle.
NEKOSTA. Nombre vasco del ciprés. Viene para mí de negu- 

osta o sea hojas en invierno o perennes (per annum o de todo el año).
NESKATXA. Creo que acerté en el texto de von Harff, sobre 

todo si consideramos para Schatuwa que había otros dos casos en 
que neskatua perdió también su n inicial, que son el de Sebastián 
Moreau en 1.530 que la llama statúa y el de Th. Gautier que la llama 
escacha. Podrían recordarlo quienes citan al peregrino rhenano. (Mis 
VIAJEROS EXTRANJEROS EN VASCONIA, páginas 67 y 96).

NEUTIA. Negutia? Vide Neguta.
NOR-BERA. (El mismo quien). En vasco designa uno mismo. 

Uno se llamaba a sí mismo como «mi carne», «mi cuerpo», «mi co
razón», «mi pecho». En japonés es el insignificante o el necio. (Or
tega, II, .387). Sigue Ortega diciendo que en japonés él es «el ho
norable cuerpo, la alteza», y que por eso excelencia, eminencia, ilus- 
trísima, son anteriores a los simples pronombres personales (II, 387). 
En los ITupos de Norte América, él difiere si es de un niño, un 
adulto o viejo de la tribu.

OGIZTI. Trigal en Lesaka según Emilio Esparza,
OKINTAZ. Lo oí en Bermeo en 1922 como variante de euki 

dodaz.
OLCA. Tierra laborable, palabra prelatina para Dauzat, pági

na 151. Es probable un parentesco con el vasco el ge.
OLERRENA. Ferretería. Satrustegui en Casas de Valcarlos, 

página 186.
OLTZA. Pared hecha de tablas. (Riev 1910, página 231). Una

muno no la conocía.
ON BAZENDU. Bueno si lo tuvieras. (Lacarra en Vasconia 

Medieval, 45). Vide mi VI Contribución.
ONRB A TX  APARRA. Espantapájaros en Orio.
ONDOEZA. Malestar, desmayo es en Vergara, palabra muy 

usada.
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ONIZE. Jaurgain ve en ello un on como bueno (Riev 1912, 
página 166), lo que yo estimo no es acertado.

OÑEZTARRI. Relámpago. Caen piedras con el rayo como creían 
los campesinos: en cambio la Ciencia no creía en los meteoritos. 
Pauwels y Bergier, página 156, de El Retorno de los Brujos. Vide 
Contribución VI.

ORA. Carbonera (de trabajo).
ORBEL. Getrockene Blatt en alemán (hojas secas). No es os

cura como escribe alguno, sino más bien amarillo rojiza. Vide Con
tribución II.

OIHIJZ. Con gritos, Haraneder. Philotea, 329.
ORDAÑA. Sustituto del dueño. Roncal, página 209 de Azkue.
ORDUACHEZ. Es horamala o sea como ordu-gachez. Se elide 

el zabiltz que designa idos.
OTS. Quizá del francés medieval ox.
PADURA. Desierto. Urquijo en la Riev 1911, página 582.
PAREOLA. «Que quiere decir, ferrería de la paz». El año 1584, 

según Urquijo. (Riev 1911, página 544) en el Baztán.
PA.MPINEA. Joven florentino que cita Boccaccio en su Deca- 

merone. Compárese panpina. Vide Contribución VIII.
PANPOXA.. Personaje de Baroja en Jaun de Alzate. Azkue 

solo trae panpoxta.
PARRA. Usado como en castellano. Oihenart. Riev 1910, 

página 231.
PASTINAKA. Nombre que se usa en Laburdi como en Italia 

para zanahoria o biznaga. Oído en Donibane Loitzun. Supongo que 
el ruso pasternack es la pastinaca de Italia o la pestanaca catalana, 
o sea la carotte francesa.

PAXI. Hayuco. En Bacaicoa, según el Padre Ondarra, Boletín 
Amigos del País, página 399, 1965. Hay una pagatxa y pago-ezkur 
en el Azkue. Puede ser síncopa de pagazi y aun de pagazabi.

PEGAR. Herrada en el refrán 199 de..........  Será una variante
de edar y antes a su vez de erra y ferrata, conservando la p inicial.

PERRETXIKO. En el diario londinense The Times y el día 19 
de diciembre de 1958 salió una reseña larga, viva y generosa del
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libro MUSHROOMS, RUSSIA AND HISTORY de Mr. R. Gordon 
Watson, según este señor el cual les dirigió una carta desde New York 
que salió en el mismo Literary Suplement el 27 de febrero de 1959.

Me llamó la atención un párrafo del mismo que paso a traducir 
y dice así: «En un lugar discutimos un curioso problema etimológico 
sugerido por una palabra de la lengua vasca y por un vocablo usado 
en Ukrania tratando de la seta común de campo, Psalliota cam
pes tris».

Me dirigí al autor del libro quien me escribió el 17 de agosto 
de 1959 una carta en inglés que fue vertida al castellano por Don 
Luis Michelena Elissalt, el tan activo como inteligente académico 
vasco, quien la publicó en el Boletín de los Amigos del País en la 
página 352 de 1959, cuaderno 3.°, sin citarme, porque yo no lo 
deseaba entonces, y hoy sólo lo hago para ampliar la noticia entre 
los filólogos al insertarlo en esta CONTRIBUCION mía.

PETENTA. Pendiente, Haraneder, Philotea, 334.
PETO. Quedar en cero en un partido de pelota (Vergara).
PINTO. Elegante que en Mendoza se dice pintón.
PITOCHE. Guereñu dice que es difícil de diferenciar, pero es 

el turón. Azkue cree que pitoxa es marta. Vide Contribuciones
II y VII.

POLIT en Albi (Languedoc) es bonito.
PODRIGORIA. Persona achacosa en Pamplona.
POTXONGO. Moño femenino en Zarauz.
PREZ A. Aprecio. Haraneder. Philotea, 333.
PUHULLU. De foenuculu procede el suletino puhulhu (puehui- 

llü de Azkue) como recoge García de Diego en su respuesta a Ur
quijo en la Real Academia Española. (Riev 1930, página 277).

PUSESSA. Higa en Landuchio.
PUSESA. Es higa. El Sr. Urquijo no lo halla en ningún diccio

nario de los que consultó (refranes de Garibay, página 59), pero 
yo lo hallo en Landuchio, palabra HIGA, edición Agud-Michelena, 
página 135, vide Puyes, Pujesa y Pues en Azkue.

PUTURU. Turón litis o Ratz es Putorius en el Parque Zoo
lógico de Colonia. Vide Pututs.
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PUTUTO. Sonido fuerte en la concha de mar.
RISMAR. Que cita L. de Guereñu en Alava en el Boletín de 

Amigos del País de 1959, página 86, con el significado de «marcar 
con fuego a las ovejas». Crismar es vocablo con parecido sonido. 
Página 454. Homer’s «wine-darksea». Ahora la puesta del sol es lla
mada «the violet hour». En el perretxiko es verde. Vide Contri
bución...

R1U. Estaciones del año entre los hindúes (Huizinga, pág. 82 
de Home Ludens).

SALABARDAN  de Michelena. Compárese Xalabarder, apellido 
catalán. Azkue trae Salabarda y -o.

SALETXE. Es casa de ganado en Ataun según Arin y paréceme 
pariente de sal tai o cuadra en Vergara, mediante un probable sal tegi 
intermediario.

SANDOR. Santos y Santoro. Leozano quiere decir que era na
tural de Leoz.

SASTADA. Latido o golpe en Vergara.
SE, SEIN. Niño y criado según Urquijo, Riev 1913, página 440. 

En la Argentina una criadita es una niña que se adopta o algo pa
recido.

Con este motivo he consultado el Azkue y he visto que en 
Amoroto traduce seta u hongo al francés como soie, o sea, seda 
en lugar de champignon (?).

SEN. Al vocablo lo relaciona Bouda con el circasiano (pág. 16), 
Yo lo hago con el francés sens, el inglés sense y el latín sensum. 
Sien en Mendoza es sentido y seny en catalán, buen juicio.

SEÑAR. Charencey y Schuchardt lo derivan del castellano señor, 
pero Eleizalde los enrostra con mucho acierto: sen ge, senido y senlxu 
(Riev 1908, página 345). Y podría haber añadido sensaina y selaun. 
«Quandoque bonus dormitat Schuchardt» por haber procedido en 
este caso como fonetista puro. «L’etymologie méme de notre mot 
seigneur, muestra cuán respetada era la vejez en otros tiempos». 
J. J. Rousseau. Vide VII.

SENDOZA. Robusto en Dauzat.
SENTSUKARA. 237. Philotea de Haraneder.
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SERKIZIA. Séquito, en Orio. (Don Joaquín Arostegi). En 
francés obséques. Vide Segizia.

SIETSA. En Ataún parece que designa lugar acuoso (22), pero 
son cabríos (188), en otro caso. Un Sietsu de Elgoibar está en lugar 
seco con un atesare. Compárese Siresa en Huesca.

SOBRANIAZKO. Philotea de Haraneder, 329.
SORDEGI. Haraneder en Philotea, 328.
SORTU. Inventar en Deusto.
SUHAINDORA, Cuenta Otto Stoll, página 654, que el veneno 

con el que las brujas hacían daño era la Suhaindora, planta (Stráuche) 
denominada Androsaemun officinale, una hypericácea común en los 
Pirineos occidentales. La alheña que da Azkue para Suhandor es el 
ligustro italo-argentino que produce alergia.

SUKAMPAI. Rebato por incendio (Vergara).
SUKILL. Herrada. En gallego Sella, parecido al vasco Suilla.
SU MINDU. Aterirse (Iziar).
SUZAN. Compárese el italiano la-su, allí arriba.
SUZKO-RUEDA. Fuegos artificiales en Vergara.
XAN XO . Cerdo muerto en Rocal. ¿Vendrá de chancho? Azkue.
TREBESA. Viene de trébede. (Riev, página 231).
TREMESA. Pan negro en Elgoibar. Viene del trigo tremesino, 

según Ríu (página 52), llamado así porque se desarrollaba en tres 
meses. Hay también centeno tremesino.

TRENPEA. De temple. Oihenart, Riev 1910.
TRIKU-ARRIA. Piedras astilladas (Gurruchaga).
TRIKULAN. Juego del marro en Estella (Padre Julio Ugarte).
Tronperri. Durango. Trompar era tocar la trompa y luego era 

jugar, según Paul Groussac en sus REFRANES CASTELLANOS, 
página 355.

TURRON A. Aparece recogido en el Diccionario de Etxeberri- 
Ziburu (Riev, 1909, páginas 513 y 516) como manus. Del mismo 
pasó al de Silvain Pouvreau. Es el TURON.

TS. El diccionario de Azkue le llama en castellano letra nú
mero XXIII y en francés lettre número XX.
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TXA1NKIA. Rengo. Azkue (Riev 1913, página 442).
TXAKARRA  eta artea antzekoak dira, eta aretxa eta ametza 

ere bai. Txakarrak eta ametzak, orri estuagokoak dira. José Mariano 
Barrenechea. Calle Bengoeche, 24, Galdácano.

TX A K O LI. «Las delegaciones de campesinos llevaron de regalo 
al mandatario numerosos obsequios, incluyendo flores, aves y un 
barrilito con chacolí, una de las bebidas típicas del campo chileno». 
Diario LOS ANDES.

TXARA. Es todavía en Elgoibar un bosque cortado con reto
ños, sobre todo de castaño. No se había pues equivocado Oihenart, 
aunque él mismo lo creía así.

TXARAM ALLA. Chimenea en Roncal. Azkue, 330. Vide Txa- 
ramilla.

TXARAM ELLA. Falleba en Zeanuri.
TXATARRA. Ver Corominas y su reseña en Michelena. Bole

tín Amigos del País, 1955, página 286.
CHERRAN DE GÁNBOA. Campión. ¿Se tratará de Hernan-

dito?
LIGARTE, URARTE. Huart quiere decir comúnmente entre dos 

corrientes de agua. Jaurgain, Riev 1912, página 162. No es isla, 
aunque así lo creyeran Larramendi y Astarloa en su APOLOGIA 
(2.a edición, página 77) y lo escribiera Guillermo de HUMBOLDT 
en sus CORRECCIONES (Riev, 1934, página 93). En el capí
tulo 15 de la Prüfung cree Humboldt que el topónimo Ugarte sig
nifica entre aguas, lo que sólo es cierto para el vocablo de la con
versación ur artean. Ugarte significa solamente confluencia o entre 
ríos, como lo he escrito muchas veces, por ejemplo en nota a CO
RRECCIONES Y ADICIONES, oponiéndome al sentido de isla 
que algunos le han adjudicado, pero nunca yo, aunque así lo estampa 
Michelena en sus Apellidos Vascos (120).

Prácticamente es confluencia, como sucede con el alemán Co- 
blenz, los franceses Conflans, el valenciano Cofrentes y los Münden 
y Gemünde alemanes.

Karts especula con este nombre creyendo que es isla, página 17 
en su Essai sur l’origine des Basques (Strasburgo, 1954). Compara 
equivocadamente a ur y a ubil, manantial de agua o fuente (source
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d’eau) con el alemán Urquell, pero lo curioso es que la fuente aquí 
es Quelle, mientras que Ur, sólo significa primitivo o antiguo (pá
gina 88) en alemán. ¡Qué bagaje lingüístico! Según Fernández de 
León en su HISTORIA DE LAS CREENCIAS (página 443), Roma 
tenía 46.000 islas o casas aisladas de seis a ocho pisos.

René Cuzacq ha escrito su Second Repertoire Bibliographique, 
editado en 1940 en Mont de Marsan. Trata en la página octava de 
la isla «la Bayonnaise» que ignoro dónde estaba con exactitud.

Para el nombre de la isla de los Faisanes, véase Arch. Bayonne 
C. C. 162, hacia el año 1527, pues se habla de la donación de un 
faisán salvaje «par le corps de Ville». Parece que el nombre de faisán 
proviene de ave de Phase (página 18). Vide mis VI y VII Con
tribuciones.

UHALDIA. No es cerca del agua, página 111, de..........  sino
del río, como ya lo afirmó Jaurgain, en la voz siguiente:

UHALT. Casa que está cerca de la gave o río. Jaurgain, Riev 
1912, página 162.

UME. Llaraneder, Philotea, 335.
UMECOI ERI. En el Diccionario cuatrilingiie de Etcheberri 

es gonorrea.
UMETSAK. Los sin casa, como gitanos, palabra citada por 

Gandía.
UNA. Guerra transcribe un derivado suyo corrompido. (Sin 

duda por errata gráfica) como UN MAIZTER y lo vierte bien como 
«mayoral de pastores». Riev 1911, página 231.

UNAYAK. Son pastores en López de Isasti y en el Oyarzun 
Antiguo de Lecuona.

UNTXI. O conejo, es relacionado por algunos con el galo ku- 
niko, y por otros con el cuniculum latino.

UR. Verde en Irlandés según el conde de Charencey. (Riev 1908, 
página 663).

URDAI-IRUGIARRA. Panceta o lardo.
URDIN. Magnus negó que los griegos conocieran el color azul 

porque Homero llamaba negro al mar. Cajal. De mi infancia y ju
ventud. Idem. Gladstone según Unamuno. Vair era en francés color 
gris o indeciso. Sletjóe.



Notas a mi XII contribución 
al Diccionario Vasco

P o r Jutto G árate

ZERKAUSI. Este párrafo procedía enteramente del amigo en 
el mismo citado, pues yo conozco muy poco la villa de Tolosa.

He sabido luego que el Sr. Mocoroa fue pregonero y tam- 
borrero municipal de Tolosa, colaborador durante toda la vida de 
EUSKALZALE en Bilbao, revista que dirigía Azkue. Hay una cir
cunstancia de su vida, la de que fue sancionado en 1936 «por su 
exagerado amor a la lengua vascongada» que me le hace muy sim
pático.

Además, su interpretación de la palabra xerkauú como «mu
ralla rota» contra la opinión de Azkue que la toma por mercado 
(porque éste se efectuaba en dicho lugar) es la que yo he presen
tado en mi X II  Contribución y aparece confirmada por Gorosabel, 
quien asienta que en 1852 «la calle Solana se llamaba Cercausia».

Esta palabra hace más concluyente de lo que Luis Michelena 
creía (Landuchio, págs. 48 y 159) la comparación con las calles 
vitorianas Cercas Altas y Cercas Bajas y con el Cercondoba de Ar- 
tajona, señalado por Irigaray.

De mí no podía haber salido la denominación de sasi-letrado, 
porque soy buen conocedor de la destacada actuación en la historia 
de la ciencia, de los outsiders o amateurs, de la que algún catedrá
tico sabio no tiene por lo visto la menor idea.

Admiro a los autodidactos y en gran parte lo somos muchos 
de nosotros, aunque seamos doctores por partida doble. Todo de
pende del material didáctico utilizado y de las cualidades personales.

Por lo demás, en todo caso, no he hecho sino relata refero de 
algo que no se me indicó guardara reserva.
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Aprovecho la ocasión para corregir unas erratas de imprenta.

Página 58 § ARAÑON. Canfranc.
59 § ARDIA. Truie.
60 § ARRAIN. Kaulquappe. Y  falta una palabra que podrá 

aportar Isaac López Mendizabal, ahí citado.
71 § GUEVARIST. Guevara.
71 § GUINDASTE. Guindar. Se usa en Venezuela según 

Martín Ugalde, en sus magníficos cuentos del Caribe.
72 § IZAN ERE. Matter of fact.
73 § KINKIÑETAN. Ha salido K IR ... con error. Me re

cuerda el juego navarro del hinque en el que un palo 
se hinca o introduce en el barro ( lokatza), con lo que 
el origen de la palabra vergaresa parece aclarado. Vide 
«Estudio etnográfico de Améscoa» aparecido en los 
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 1972, 
número X I y pág. 131.

74 § KONKORTUA. Curcuncho.
75 § LARRU-BIXIK. Falta la k final.
78 § ONRR A TX APARRA.
81 § RISMAR. Las tres últimas líneas están traspapeladas 

y deben pasar a la pág. 84, § URDIN y añadirle al 
final, los ordinales II y VI.

81 § RIU. Es errata por RTU.
81 § SEÑAR. Senide.
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Abatatua. Lafon lo deriva del francés abattu  1956, pág. 28. Parecido cu
rioso con el argentino abatatado o sea intimidado en un examen escolar. 
Abaurrea. Viga larga en la Coreografía de Larramendi (Edición Ekin,pág.74.) 
Abetaldu. Schuchardt recoge (pág. 27) el neologismo de Sabino Arana 
que se deriva dea6e<;/(Aufnahme o acogida) y aldu.
Aberats. "Su haber" en castellano, como "el debe y el haber" y el alemán 
Habe.
Abillurri. Majuelo según Guereño en Sancho el Sabio (1938, pág. 262). 
Ada. Golpe en osticada, patada. Poblada, indiada, vascada y muchachada 
son en la Argerítina, aglomeraciones de esas gentes. En castellano de Es
paña, significa también campaña bélica; francesada, carlistada.
Adesa. Era pasto en Zuberoa. Suena parecido a dehesa.
Aizeburu. Cabeza ligera. Iztueta de Elosegui, 197.
Acyñena. Podria ser adelantado.
Aizkora. Luis Michelena acepta su etimología latina de Gorostiaga para las 
voces Aizkora, 1958y Aitzur, 1958. Vide mis CONTRIBUCIONES,II y III. 
Aketz. Mote de Verraco. En Lacarra: Vasconia Medieval, (pág. 47). 
Aldapa. En Ceanuri, depósito de agua que mueve el molino. Contado por 
Simón Cortazar, deustoarra.
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Algartu. Adelgazar en Orio. Por argaldu  en Vizcaya.
Alorines. Graneros, según Guereño en Sancho el Sabio (1958, pág. 286). 
Alorza. Viene del castellano alforza, pero Azkue no coloca una (?), como 
debiera.
Alozain. Cuidador de la madeja; Alosein en el Azkue.
Altakan. Del manuscrito de Londres, Evangelio de San Mateo, IV, 3 que 
traduce por "al lado" en la pág. 49; es la voz altakal como costado o flanco, 
que trae Azkue.
Altxiurria. Piedra de arroyo. (Deva).
Altzubide. Caro en Munibe, 1971. Ver mi CONTRIBUCION VI.
Altzateas. Espasa.
Alzurrun. Varapalos largos y fuertes, Corografía de Larramendi, pág. 204 
de Ekin). Vide Azkue.
Ama. Cerro para Arin. Bol. Amigos del País, 1969, pág. 491. En Ama-urres- 
tilla, el principio y el fin (zilla) serían regatas para mi y el medio avellano. 
Ana sí es cerro.
Amortua. En Azkue y Lhande. Basamortua, (a) maortua. Maortua, de Ba- 
gaurte?. La rabassa morta, en Cataluña y mortuero, en Castilla.
Amu. (Gurruchaga). "En cuanto a lo de ham us latino en nada modifica" 
mi tesis de amu, punta saliente". Para esto yo conozco allu.
Amuko. Am ucozco  "de estopa" en refrán 324 de los de 1956. A m uko  
"copo de lino", (lit. "lo  de la punta"), porque está en la punta del paño del 
hilar". "Gurruchaga".
Amuna, Amunda. Altozano de la pendiente para Arin, ( Pág. 474,485,486) 
pero arroyo para mi.
Amurseta. Saliente de la peña, (Arin, Eusko Jakintza, 1951, pág. 490). 
Creo que es Amurtzeta o sea regatas.
Anchieta. Universidad de Sao Paolo (Brasil). Vide XI CONTRIBUCION. 
Antxitxika. Recogi esta palabra en mi VIII CONTRIBUCION AL DICCIO
NARIO VASCO, número 1962, pues me llamó la atención que no la cono
ciera ni recogiera Azkue en su hermoso DICCIONARIO.
Cierta vez lei en el BOLETIN DE AMIGOS DEL PAIS de Donostia, una afi
lada critica formulada por Luis Michelena a la traducción euskérica de la Bi
blia escrita por el Padre jesuíta Ramón Olabide. Y me encontré con que le 
reprochaba el uso de esta palabra "baztarren batean ezaguna" (EGAN,1959, 
pág. 88). Pero nuestra ilustre villa natal no es un bazter cualquiera, ni tam
poco lo son Eibar, Elgoibar, Azpeitia, Azcoitia y Mondragón (antxitxiketan).
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Yo le escribí diciendo que se usaba mucho en Vergara. Era desde luego 
mucho más genuína que la korrika  que tanto se dice en otras partes, la ha
bía publicado yo y la explicación de Moyu-alde ( Gallastegui) aintzika, 
me parece loable y verosímil.
Andu. Es cepa o cipote ó tocón en castellano. No está "dentro de la tierra”  
sino sobre ella, pero queda adherida. Diminutivo en Ollanda y Arando. 
Buzkando, Luyando, Emerando. (Ima?).
Antz-iña. En Vergara es antiguamente, hace mucho, y -ko, antiguo.
Antzu. Estéril, del mansu, latino.
Aozabala. Lenguaraz, en Lacarra, (Vasconia Medieval, pág 47).
Apakiña. Maderita requecho que echaba el mar a la playa en Deva. 
Arantza. En Aezkoa es aubépine, o sea, endrino o majuelo. Para Azkue, 
es espino pero debe añadirse a/bar (aube). Para mi en Vergara y Elgoibar 
sería zarza, pues espino es e/orri, algo distinto de espina o arantz. 
Aranzazu. Oratorio fundado en Victoria (Entrenos-Argentina) por el oyar- 
zuarra Salvador Joaquín Ezpeleta, cuya biografía imprimió en Concep
ción de Uruguay (también Entrenos) Alberto Masramón en 48 páginas. Po
blación en Colombia. Vide CONTRIBUCION XI.
Aranzibia. Vado de endrinos. Vinette para Hiribarren.
Aratz y Aratzu. Son para Michelena, (Apellidos Vascos, N° 71) "brillante y 
podado". Para mi, son arroyos.
Arechavalataia. Uruguayensis de la familia botánica de los flacourticáceas, 
cuya flor se preconiza como nacional del Uruguay por el profesor Matías 
González. Hoy refundida en la familia Azara.
Argi-illun. Crepúsculo, entre dos luces, tw ilight.
Arcauz y Arcaute. Michelena las deriva de Arrikauz, (pág. 23. Creo es va- 
do(uz) el primero y allende(ute) el segundo del rio(arga).
Arlatas. En el Iztueta de Jesús Elosegi, (pág. 106).Vide Azkue.
Armura. Almora, Armorkora, vienen en un buen articulo de Barandiaran, 
(tomo l,pág. 511, de Auñamendi) A rriam ora Arm óla, en Foronda, (Alava). 
CONTRIBUCION II.
Arn. Aguila en la lengua de los Vikings escandinavos.(National Geographic 
Magazine, pág. 525, 1970, Abril) Arnotegi puede ser aguilar o aguilera co
mo creen Estornés Lasa, pero también "casa de la peña". Sin duda, no 
es "casa del vino".
Arrantzaka. Grandes gemidos humanos en Vergara y Villabona. 
Arta-parrea. Propiedad comunal en Artajona, (Fontes,3, pág. 382).
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Artegi. Monte que puede ser talado (Azkue). Vendría úeAurtegi para mi. 
Artelatz. Alcornoque en Garate-mendi (Iñaki Linazasoro, La Otra Gui
púzcoa, pág. 136). Designa encina áspera, al pié de la letra. Viene en el Ló
pez Mendizabal.
Artemarko. Rastrear para extraer raices.
Artotu. Pudrirse las ramas. Probablemente de Igartotu.
Arrubia. Apellido de Colombia. Probablemente paso fluvial de piedras, 
como Arribi.
Arxina. Jerga gallega de Otovado ( Pontevedra). Equivale al argiña vasco 
que designa cantero.
Arziño. Encina. No aparece en los diccionarios gallego y portugués que he 
consultado.
Arzalluz. Es pedregal para Michelena, (N° 100) Yo pienso en un vado pe: 
dregoso.

Astinkeria. Vanidad en Laburdi. J.A . Moguel en su versión del Kempis, 
C.T. LA HISTORIA págs. 42 y 43.
Astun. Astarloa cita el adjetivo ATUN  que significa pesado y lo interpreta 
"como piedra".Astondo es derivado de Aitzondo.
Atabaka. Bandeja de madre con cinco secciones para recoger limosnas 
en Laurgain y Uzarraga de Anzuola en las Iglesias. (Guipuzcoa de Linaza
soro, pág. 49) quien creo deriva de ello el castellano atabaque. (?).
Ate. Paso fluvial en Markina; borto o vado de Ateguren.
Atxeiru. (Etchahun de Haritschelhar, pág. 310) y Galtzeiru, acero en Ver- 
gara, con prótesis indiscutible.
Atxlor. En Dima, heredad pedregosa o de la peña, compárese Astarloa. 
Axmurgia. Atx-peña y muru-egia, o sea declive del pedregal en doblete. 
Atz. Arroyo. No lo interpreta Michelena, en el N° 111.
Aurten. No creo que se haya podido relacionar hogaño o aurten con el to 
pónimo aurtena. Yo propondría una explicación no adaptable quizá a la 
psicología actual como sucede para el castellano negocio con el necotium 
romano, sólo comprensible si uno lee a Ortega y Gasset que la única indus
tria del pueblo romano era la guerra.

Así aurten sería el año del medio o el urte au por inversión como igez 
sería el año pasado o iglesia, que es ahora escapado.Geurz es para Oihe- 
nart el año próximo.

De esto ha tratado en el Boletín de Amigos del País, Josu Oregi, paisa

242



XIV  CONTRIBUCION A L  DICCIONARIO VASCO

no mió de nacimiento, es decir vergarés, aunque yo nunca haya ejercido 
la Medicina en Vergara, como algunos parecen creer.
Aurtu. En francés, défrichement.
Aurtundu. Ralear. Ver en Azkue el verbo, como entresacar. De apurtu, 
romper, podria venir el aurtu, aurtunduba y el urto, etc. pues roturar en cas
tellano significa lo mismo: romper. Es talar, rozar, descuajar, desarraigar. 
Contribución XIII.
Avizcainado. Corto en el hablar. Fray Diego de Estella, en 1570. ( Boletín 
Amigos del País, 1956, pág. 224)
Azkarrio. Es Arce. Gereñu en Voces Alavesas, pág. 196.
Azkure. Uno podría extenderse en este asunto peligrosamente quizá al 
hallar en la Francia medieval ascurer para rascarse.
Azture. Adivino. Ver duru y turu. Recuerdese que Astruc en 1306 en 
Beziers, era "nacido con estrella', (pág. 84y 115de Lebel).
Bagatu. Quedarse en Zuberoa.
Bakallau. Calmette en su libro acerca de los "Quatre ducs de Bourgogne" 
recoge los nombres de los partidos Kabiljaws y Hooks de Holanda, en la 
p á g .198.
Balakuz. Con suavidad, en Luzaíde. Satrustegí. De halago por lo que Az
kue coloca una (?).
Baluga. (la). Era un tributo en calzado originariamente y luego en metálico 
al decir de Ballesteros Beretta (II, págs. 527,547). Balugera es apellido en 
la Argentina.
Barkazioa. Barcación es en Hemahuaca, (Jujuy) salvación.
Barre-algara. Carcajada de risa en Vergara. Azkue trae sus componentes. 
Barría. "Monasterio Varria que quiere decir Monasterio nuevo en la len
gua de la misma tierra". Garibay. (Riev 1912, pág. 508).
Basa. Es lodo en castellano y vase en francés como se lee en el "A ta la" 
de Chateaubriand. Con interrogación en Lhande y sin ella en Azkue. 
Basam-aurtua. M-aurtua, Basam-ortua. Lhande refiere bortua como alto. 
Mortero, tierra comunal de cultivo en Asturias.
Batezar. "Que quiere decir Ayuntamiento viejo", Garibay. (Riev. 1908, 
pág. 558).
Bayarte. Aparejo de dos unidades transportado por dos personas para lle
var paja o piedras. (Riojanismos españoles de Goicoechea). Es la baiarta 
de Azkue y las angarillas de Mendoza.
Bayonne. Why was baptísed as Bayonne thís town, neíghbour to New 
York City, pág. 727, de...
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Bergara. En la Maremma italiana, el vergaro es el jefe de los pastores. 
Berlainas. Berrañas, una planta. Guereñu en Sancho el Sabio. (1958, pág. 
300).
Berro. Artiga en el año 1201.Padre Izaguirre, (Euskera, 1961, pág. 394). Es 
la 4a acepción de Azkue.
Betagiñ y letagiñ. Es begi-agin abreviado. En inglés es eyetooth y en ale
mán Augenzahn.
Betroiak. Alubias moteadas. Cuadernos de etnología, (tomo II, pág. 214) 
en Luzaide. Satrustegi. Bretonas?. Vide betoin y bretoin en Lhande. 
Betsengia. En J.A . Moguel. Betzein en Azkue es pupila.
Bidar. Es una curiosa voz que significa vez, pero no puede usarse sino 
en plural, por lo que la frase bidar ba t que usó un famoso vascólogo es 
errónea a los oidos del pueblo.
Bigando. Ternera en Elgoibar; biganderia, bestialidad, comunicado por 
Astarloa a Humboldt.
Birigaza. Clemátides en Guereñu. (Sancho el Sabio, 1958, pág. 281). 
Bilbao. Recuerdo que en el Henry V de Shakespeare cuando escribe que 
Catherine, la reina francesa, trabuca las palabras aprendiendo inglés, y dice 
b ilbow  en lugar de elbow , es decir, confunde espadón y grillete con codo, 
Alice se lo corrige.
Bildu. Concebir. A zkar b ildu din, pronto ha quedado embarazada.

Bizkaya. Aparte de las tres Nuevas Vizcayas que di en Los Amigos del País, 
cita el Padre Lhande en L EMIGRATION BASQUE (pág. 90), otra en el 
Canadá.

Quizá sea una quinta la que iba a tener por capital a santiago de 
Xerez en el Matto Grosso, hoy Brasil, según leemos en la REV. GEOGR. 
AMERICANA (I, Febrero de 1949).

Esta misma reiteración del nombre de Vizcaya por guipuzcoanos, 
como el famoso eíbarrés Francisco de Ibarra, biografiado por LLoyd me
chan, conspira contra el hecho de que Larramendí creyera que Vizcaya 
sólo se usaba entre los vascos, para el Señorío como leemos en LA 
VASCONIA (Tomo II, pág. 352).Tomado de la introducción de su Geogra
fía.

Quiero hoy dar la página en que Marañón — coincidiendo con el Padre 
Mariana — dice que entonces llamaban vizcaínos a los montañeses de 
Santander. Es la 455 del tomo I, de su eruditísimo ANTONIO PEREZ. 
Biznaga. De pastinaca o zanahoria.
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Bubarro. Ave nocturna. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág. 279). 
Bujos. Desperdicios de trigo. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág. 307). 
Destenero. Vendrá de destiempo, destempera o destemplado. Vide Des- 
tenore.
Dorlak. Calderas en Gatzaga, (Iñaki Linazasoro, pág. 100) de La Otra Gui
púzcoa.
Egaldatu. Volar (Coldaraz, en Iztueta). Azkue lo cita en Axular.
Ehai. Como erailen Zuberoa.
Eiuiduna. Lacarra, 47. Dueño de un sel o enlia (?).
Ekarren. Cuesta. Padre Arin en Ataun. (Eusko Jakintza, pág. 149, 1951). 
Eihar. Será como Elgar = sel?. Haritschelhar.
Eli. Par en Zuberoa.
Eltzeko-ondo. Nos parecía de niños que en un luchador de greco-romana 
sería "bueno para agarrar". Ahora pienso que será "fondo de puchero", 
con restos de comida. Para Azkue es puchero para la cena.
Endaia. Pala de carbonero.
Enhia. Cansancio, en Zuberoa.
Erdiru. Grieta, Haritschelhar en "L'oeuvrepoétique de Etchaun" (pág.304). 
Erhorasle. Instigador del crimen; viene de erhor-erazle.
Herren. Es el forraje, de ferrege y de farragus. Herreñal es como ferre- 
genal o fregenal, terreno con herrén o forrage y cercado según Ballesteros 
Beretta (tomo II, pág, 674). Herreñale, escribe Azorín en su CASTILLA, 
(pág. 148).
Erro.En el Iztueta de Elosegi (pág. 38) parece mina.
Eskian. Mendigando en Vergara.
Espantxa. Espera en Zuberoa.
Eunce. Pieza o heredad (Lacarra, 40) en Ollobarren!
Ezakia. Pretexto, variante de aitzakia, en tiempo de "Sancho el Mayor 
de Navarra", del padre Urbel, pág. 203, nota 41; lo recoge Eladio Esparza. 
Feldo.Picaud. Menta. Cita Lafon (Riev. 1935) las voces vascas patan, 
feldo y meldo. Pero no cita las castellanas boldo y poleo.

Fundamento. En Madrid se le reprochó a Pío Baroja el uso que hacia de di
cha palabra. Pero en parecida forma a un rico de veras se llamaba en Esta
dos Unidos "un hombre de substancia" según José Martí (IX, pág.296). 
Gabi. Según la COROGRAFIA de Larramendi, (pág. 198 de Ekín), debe ser 
árbol muy alto, seleccionado para la Marina de guerra.
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Gabil-ondo. Debe ser tronco de árbol alto o casa a su lado, pero por su a- 
plicación, no por la especie botánica, aunque lo pregunté hasta en el Quinto 
Real de Augui en Navarra. Vendrá de gavia?. Roble bravo?. Ver el bajo la
tín para ello.

Ya Lhande lo relaciona con la cofa de los barcos. También podría 
venir de Aga-bil, pues Aga equivale a Aba, árbol (no solo rama como escri
be algún publicista apresurado). Aba-igar es árbol marchito.
Gamuza. Poco afilado, chato. Del francés camus. Vide kamutsa, mas 
adelante.
Gara. De Cara, piedra, preindoeuropeo. De ahí para algunos harrí, en vas
co, (Dauzat, págs. 80,81). Gurruchaga trató de ello.
García. Es zorro en Alava, (pág, 265, Guereñu).
Gardacho. Lagarto. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág. 280).
Garof. Montón de piedras en Lombardo, Lebel (pág. 82).

En vasco se encuentra el derivado de garr que es farric, (pág. 83 de 
Dauzat). Quizás se trate de garriko ogerriko, cinturón o faja.
Garrasta. Agracejo del árabe arquee (??). Berberís. . .Pero en Orozko desig
na árboles bravios.
Garratz. Esagrazy mucho se parecen ambos términos.
Gateadura. Enredo. Haraneder, Philotea, pág. 241.
Gatiz. Haraneder, Philotea, pág. 339.
Gau-illa, Velorio. Es exótico según Bonifacio Echegarayen Euskera, (tomo 
II, págs. 49 '305). Debería ser ¡llaren-gaua.
Gaya. Como garaya, en oposición a sakana y a bey a se lee en la "Vasco- 
nia Medieval" de Lacarra, (pág. 50).
Gazitu. Agriarse, en Vergara.
Gaztai-erre. Flan en Elgoibar.
Gelos. Celoso, jaloux.
Gerrimotxa. Trasmocho o de poca estatura. (Linazasoro, pág. 126). 
Gesu. Dardo; gaiso en celta (Debel, pág. 39).
Getari. Atalayero, Talayot en Baleares. Rubio Tudurí lo cree vasco genui
no.
Gibel. Lomo o dorso como en Jaizkíbel. "En el lomo de una ola se levanta 
un pueblo de Segovia", escribe Waldo Frank.
Gímelas.En la construcción de casas en Iztueta de Elosegui, (106) de 
Gíbela?
Gillorri. Crataegus oxiacantha, majuelo.
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Girbiña. Que es envés o reverso, puede ser pariente de gíbela.
Goiaras. En el Iztueta de Jesús Elosegui, (pág. 106).
Gudubiko. Duelo o guerra entre dos en igual relación que duelum  y 
bellum  como observa Thoreau en su "Valden". Contribución I y XII. 
Curriar. Zumbar; los mosquitos gurrean  de noche la tenza (Colombia), 
pág. 27 de NOTICIAS CULTURALES, 1 ° de Julio de 1971.
Gutun. Jorgu Jordán, vertido por Alvar, en Lingüística románica, (pág.547) 
dice que el rumano carte, designado carta, pasó a significar también 
"trabajo escrito, volumen, libro" por influjo de la voz eslava kniga.
Hache. Puede sustituir a la jo ta  como se ve en hender y rejender de Miran
da, en jaca y hacanes, fíjese y fihese. (Iribarren, LA COGIDA, pág. 234) 
hincar y jincar (Iribarren, pág. 237).
Hernani. Nombre de varón en el Brasil.
Huartismo. Escuela española de filosofía. Véase Juan Valera, (tomo II, 
pág. 1564).
Igureña. Centinela, guarda forestal. Val-, (Oca, pág. 35 de Merino). 
Azkue trae Igurain.
Inguma. Súcuboen Luzaide según Satrustegui.

Iñurrigarro. Barranco de las hormigas.
Iratze. Cobertizo. Tovaren "Strenae" de Garcia Blanco, (pág. 232).
Irían. Hacia, en Zuberoa.
Isahur. Chipia. ( Vasconia Medieval) ( Lacarra, pág. 40), será quizá In- 
tzaur txipia?. Se parece mucho a Ylzaur Chipiburua, en el mismo Ollobarren. 
Ista. Torrente. Alor, sembradío, y de ahí Alurralde. Alor-ista, apellido. To
rrente del sembrado.
Istillu. Barullo en Guipuzcoa.
Itolaza. En 1619, lodazales en Idoiolaza, pág. 482 de Bol. Am. Pais, 1969, 
para Arin. Para mi Itolatsa, o sea, fuente-arroyo. Lur-ito, hondonada con 
corriente de agua, pág. 478. Itu, solo es participio de palabras terminadas 
en /', como zuritu, zuritua, txikia-tua, (un agote de Villabona), ornitua y ar- 
gitua que son participios no toponímicos. Abaitua, fuente de árbol y no ar
bolado, como habría de verterlo, siguiendo las reglas de L. Michelena. 
Anitua, fuente de la colina, (ana, aña). Mestraitua, fuente del nespral (Mez- 
pera-itua). Benitua, en Anzuola, (fuente, arroyo). Itiozabal, en Anzuola. 
El Dr. Victoriano Juaristi escribió un libro sobre las fuentes de España si no 
yerro.
Ixrura. Cerco. Latxaga, 186. Influjo de eloture.
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Iza. Sufijo pastoril castellano en Corraliza, Pastoriza, Baqueriza, Bustaliza, 
Cabreriza, Porqueriza.
Izizuloa. Según Lacarra. En Salazar (Vasconia Medieval, pág. 34), sería 
trampa de caza, mediante fosa.
Izurra. Crespo, según Irigaray. Rizado.
Jira. Ida, al pedir los billetes del tren, seguido de vuelta.
Jorguin. Viene en Corominas como de origen vasco en la palabra Aquela
rre. Vease mi XI contribución.
Joskis. Iztueta de Elósegui. (pág. 106)
Kamu Como karkam u  "feretro", que entiendo ser anteriormente el nom
bre del túmulo funerario, o estela funeraria, menhir o dolmen. La semejan
za con palabras latinas no es siempre Índice de foraneidad. Urquijo tenia en 
esto verdadero berretin. El diccionario etimológico latino de Ernoud, Meí- 
llet, el mejor de la materia, muestra bien a las claras, cuántas palabras la
tinas proceden del substrato preindoeuropeo". ( Gurruchaga al autor). 
Kamutsa. Para cuchillo, tijeras, etc. , poco afilados, romos. En francés, 
camus es chato.
Kaxkarra. Pequeño. Se diferencia claramente en Vergara de Kaskarra, crá
neo.

Catachin. Pinzón, pág. 306. Guereñu, en Sancho el Sabio (1058, pág. 
306).
Kirikiño. De Ericius. Schuchardt y H. Polge. Fontes (3. pág. 312). . 312). 
Kirru. Cáñamo por su color y de ahí cirrosis. Keros en griego.
Coscarros. Desperdicios de maíz. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, 
pág 307).
Kukuza. Lo veo sin explicación plausible que me recuerda a kukusu, pro
bablemente inquieto y Husain que no me parece estornudo, sino más 
bien fétido, quizá afecto de ozena. (Fontes, tomo I, pág. 49). 
Kurutzaun.Vendrá de duracenus que es la voz medieval para duraznos. 
(Américo Castro, Textos medievales castellanos, 1936, pág. 208).
Labaindu. Labere no sería latino originario, como Lawíne, etc. Lebel pág 7. 
Labaki. Era un huerto en el Pirineo. (Auñamendí, tomo I, pág. 470). 
Landare. No creo que venga de cosa del campo, como cree el Padre Lhan- 
de (palabra ARE), sino del latín planta.
Lata. Palo largo. En Añíbarro pág. 286. Creo que podrá venir de eslata. 
Lengusu. De len- que era, como superlativo, igual que en otras lenguas 
(lebel, pág. 24). Len. leen, lenen y lehen: primero.
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Lerdemos. Debe ser pino mocho: motz. (Lacarra, en su "Vasconia 
Medieval' pág. 42).
Ligarra, Cuajo.
Lizar. Hay así un aproximación entre las tresnadas que vió Navagiero, 
bajando de San Adrián hacia Cegama, de las que se hacían las lanzas o 
picas que era tan difícil llevar a Flandes, cuando se iba por la Valtellina. Era 
la lizarm akilla  denpora. Contribución Vi, 1949.

Hay una frase de Ortega que puede servir aquí. Es sorprendente que 
Hesiodo hable de fresnos o lanzas de igual forma. (La edad de oro). Y es 
que Vasconia era un bosque inmenso en la Edad Media.

"Primero hicieron volar las lanzas de fresno  en el Hildebrandslied del 
año 600 y pico, "asckrim scritan?" I.
Lizar. Es una raiz muy curiosa por sus derivados tan distintos. Nizar, Niza- 
rre, Linzuain, Lizundia, Lizuniga, Lizana, Lizur-umey Lizar-iturri. Lexar, le
yó y Zañartu (Lizan-iartu). Zarate, Zarrate, Zardain, Sarrondo, Sarralde, 
Sarratea.
Lizaya. N° 23 de Lizance?, Ídem pág. 145. Podrá ser Eliz-zaya o sea, sa
cristán o Custos.
Loyola. Es nombre de persona en Bolivia, por ejemplo, doña Loyola Huz- 
mán, guerrillera, apresada en 1972.

Lo-txusta. Sueño corto o cabeceo.
Luxua. Sería quizá San Pedro de LEYO que viene en la pág. 90 del padre 
Modesto Sarasola, en Vizcaya y los Reyes Católicos. Probable pariente 
de Luchana con significado de fresnos, como Luzan, Luxanbio y Lutxurdio. 
Luzuriagoideas. Subfamilia de las Liliáceas (Espasa).
Macua. Lacarra en Vasconia Medieval, (pág. 48). Será inclinado como 
makurra?. O viene dem anco!.
Marucaran. Enmascarado. Francisco Armentia (pág. 87). 
Marhüka-belhar. El ababol de Azkue debe ser amapola, flor de la adormi
dera, pues lo vierte como coquelicot.
Marruzka. Llorando con grandes gemidos. Goyerri. Azkue trae m arru  y 
derivados.
Mats. Majuelo es también viña chica, según Alvar. Maizares de Arocena. 
Me. Se usa también en piamontés para la imitación del balido (sic) de las 
terneras y ovejas y para designar a las mismas o a los corderos.
Meatzuz. Con energía. Luzaide. Satrustegi. Vide m eatsu  de Azkue 
Mendaza. Kukuska belarra. Mentha arvense, en Botánica. En toponimia
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podría ser como Mendi-araz, o sea, arroyo del cerro.

Mes. Falta, en Zuberoa.
Mimintxi. Reunión de brujas, Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág.302). 
Lhande trae m im itxa .
Morrokote.Pedazo de pan. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág.287).
Muntu. Altozano de la pendiente para Arin (486 en A taun).......
Murgil. En portugués mergulhar, es sumergirse.
Narvaiztas. Juan Valera, tomo II, pág. 1476. Aguilar.
Navarrinos. Así se llamaba en 1628 según Manzoni en “ I promessi 
sposi" (pág. 45, de Sopeña) a los franceses, deduciendo esta denomina
ción, de los principes de Navarra con Henri IV. En las intrigas de los na
varrinos y del cardenal de Francia (Richelieü, pág.147) creían algunos leer 
las causas de los alborotos de la carestía del pan en Milano en 1628. 
Benedetto Croce usa navarrin i nostran i en La Spagna nella vita Italiana 
durante la Rinascenza, 1949.
IMavascuesistas, Juan Valera, tomo II, pág. 1476 de Aguilar.
Nazabal. Vide Ormazabal.
Nolabaitekoa. De dudosa fama. Vergara.
Ola. Como ferrería corresponde al fábrega o farga catalán.
Onzea. Charco en el pueblo navarro de Riezu. Ontzia de Azkue. 
Ondutegia. Reloj en Donostia.
Oreina. Ciervo. Idem original en el Atala de Chateaubriand.
Ormazabal. Maeztu me ha resultado erróneo, como Orma-estu. Podría 
Ormazabal ser Ornazabal (sic) o Nazabal?. Designaría así llanura del río. 
Oro. Helecho para Isaac López Mendizabal (?!).
Oroi. Cuadro en Ataun. Padre Arin, Eusko Jakintza, (pág. 132 de 1951). 
Ostera. Por su parte. (Vergara y Eibar).
Ostu. Guarda. (Murueta).
Otea, otezuriya. Es ulex europaeus, argoma, aulaga, aliaga; uz en León. 
Pala. De Rohlfs, pág] 245. Yo le hallo mucho parecido con falda, acciden
te orográfico al que corresponde la descripción.
Pamplona. 1, Rohlfs cree que Pamplona procede de Pompei-ilum osea 
pueblo de Pompeya y que del último componente derivarían iluna e Iruña.. 
2, Bota de cuero para vino en Mendoza y Malargüe.

Parkotxu. Potikotxu y Pelán. Eran tres personajes de Rigoitia, señalados 
por el Dr. Juan Viar.
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Pastinaka. Zanahoria es la pastinaca de Italia y de Laburdi. Pasternack en 
ruso.
Peku. Es cuclillo. Guereñu, en Sancho el Sabio, (1938, pag. 262). 
Pertika.Pértigo. (Arin, pag. 190). Para mí en toponimia es Albertiaga o 
Arbeldiaga (sic) que significa lugar del pizarral. Vide Alberdi en Luis 
Michelena.

Petenta. Pendiente. Haraneder, Philotea, pág. 534.
Piperade. Revuelto de huevos de origen vasco que tiene como ingredien
tes principales ajíes y tomates. Revista VOSOTRAS, 13 ó 18 de Junio 
de 1970. Buenos Aires.
Pipirrita. Amapola. Guereñu en Sancho el Sabio (;¿a), pág. 280). 
Porrondoco.Tronco. Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág. 273). 
Portegau. Tejavana.Vendrá de sobre - postes?. Guereñu en Sancho el Sabio 
(1958, pág. 285).
Raba. Coraminas y Bouda (en la pág. 20).
Raines. Huertos en Guereñu (Sancho el Sabio, 1958, pág. 265). 
Rezumas. Iztueta de Elosegi (pág. 106) Azkue trae erresumea de los techos. 
Sala. Por sel en Lope García de Salazar (pág. 8). Coto redondo de Luzaide, 
según Satrústegi, (Cuaderno de Etnología, tomo II, pág. 202): será sel. 
Salaberry. Puerto peruano a 500 kilómetros al Norte de Lima.
Soñua. Igual a música en Elgoibar.
Sumaki. Agua que rezuma la leña verde al fuego. An.
-Sun. Goyarzu, Oyarzun, Oyarze, Lizartsu, Lizaso, Lizasoain, Urtasun, 
Eresun. Véanse -su y -zuño tras vocales y -kun tras consonante, 
Arizkun, = Arizu.
Sutegi.Obrador de los carpinteros para Bonifacio Echegaray, (Euskera, 
pág. 115). Pero dudo de que usen fuego los carpinteros, fuera del uso de 
la cola; probabiemente serán herreros a causa del bivalente arotz. 
Tikili-takala. Con ligereza en la murmuración. G.
Tira-tira. Vamos, vamos!, basta ya de eso. Vergara.
Topin-Tupin. Es u n p o í en Borgoña (Lebel, pág. 94).
Totua. Comida insípida ó sosa en Goyerri.
Tralla. Cordón grueso de lana negra para atar abarcas: en Ubidea, 
Ochandiano y Gorbea. Vide Trailla en Azkue.
Tranka. Troner, traverser. Etchahun de Haritschelhar, (pág. 219.) 
Trankatu, trakera, en bearnés. No creo que proceda de trebukatu, 
aunque así lo crea Lhande (trebucher).
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Trankalanka.1. Una manera de llevar los niños a la espalda y cintura.
2. La persona que está charla que te charla.
Trapala. 1. Sobrante del agua del molino. Auñamendi. 2. Plazoleta en Zu- 
bieta de Vergara. 3. La Trapalanda del Padre Guevara, en la Argentina. 
Treguarri. Dolmen. Barandiaran.
Treintadore. Philoteca de Haraneder, (pág. 237).
Troka. Una roca gemela de otra que se llama Azaga (Atxaga?) en Plencia. 
Ambas constituyen las Arri-anaiek. (Auñamendi).
Txangurru. D.P., (pág.202). Lo relacioné hace ya muchos años (Riev 
1929, pág. 378 y IV contribución) con el vocablo médico chancro  que 
también designaba cáncer o cangrejo.
Txaplata. Calificativo a muchachas inmaduras en Vergara. Vide la 4a acep
ción de Azkue.
Txara. Es tcdavia en Elgoibar un bosque cortado con retoños, sobre todo 
de castaños. Aunque el mismo Oihenart lo creía así no se habia equivocado. 
Txaramela. Aparte de la acepción cabeza que hallé en Lezama de Vizcaya, 
en mi I Contribución, he hallado otros dos datos que no lo hacen tan enig
mático como suponía Luis Michelena: Ellos son 1o que como variedad de 
falda nos la presenta Larramendi en su COROGRAFIA, y 2° Txaramela, 
chimenea en Roncal. (Azkue, pág. 330). A los sombreros de copa alta se 
llamaba en España. Vendría de txamela y txapela?. Vide Constribución XII. 
Charra. Malviz grande, Guereñu en Sancho el Sabio (1958, pág. 285). 
Txarrantxa. Podría venir de cardanza de lana?.
Chia. En Zeberio (Delmas, pág. 292). sería rebaño de obejas?. 
Chimitas. Pajaritas de las nieves. Guereñu, en Sancho el Sabio, (1958, 
pág. 299).
Txikilleron. Tras la palabra Kalderón en mi primera Contribución. Es un 
juego infantil de Vergara.
Txikitero. Castrador. Cuadernos de Etnología, (tomo II, pág. 211). 
Txilin. Campana en Mendoza = chitón!.
Txima. Cabello revuelto, de Azkue. Compárese con quimas de álamos. 
Txindurri. En Elgoibar hay un talud de ese nombre.
Txingo. Juego de niñas en Rentería, empujando una piedra con un pié, 
teniendo el otro en alto. Azkue lo trae en parte.
Txingorra. Chalazion, que en griego significa granizo.
Txinta. Grúa, del francés guinder, y pariente del guindaste de Bilbao y 
portugués actual. Oihenart (Riev 1910, pág. 231). Procede del Winde
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alemán, osea un malacate.
Chinchirri. Macharras. Expresión de su tierra en la superiora vizcaína del 
convento madrileño de las Micaelas. Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta. 
(Obras Completas de Aguilar, tomo V y pág. 246).
Chiribita. Vellorita. Guereñu en Sancho el Sabio, (1958, pág. 283). 
Txirrikua. Resquicio. Txirrikitu en Azkue.
Txirritxua. Cavia en el Bidasoa.
Chirle. Castellano de origen vasco para Coraminas. Sirle.
Txondar. Explanada donde se hace el carbón de leña.
Txondor. Carbonera y hoya en Orduña. (Simón Cortazar).
Chorrillo. Diputa Benedetto Croce de arbitraria desde todo punto de vista 
la filiación vasca que adjudica Julio Cejador y Frauca ( y no Francia) a la 
voz Chorrillo y a los chorrilleros (pág. 243). Nos gusta este juicio exótico 
que confirma la mala opinión que la filología de Cejador nos merece.

Para ver cómo era el espíritu crítico del Padre Julio Cejador, viene bien 
a cuento un relato de Pérez de Ayala en el Ateneo LA PRENSA de Buenos 
Aires, en que nos dice que unos bromistas del Ateneo de Madrid le hicie
ron creer a pies juntillas que una mesa de espiritistas evocó el espíritu de su 
CATILINA.
Txuringa. Prolapso de recto. (Iñaki Linazasoro, La otra Guipúzcoa, (pág. 
142).
Txuri. Ciruelo silvestre, Guereño en Sancho el Sabio, (1958, pág. 281). 
Churriguera. Vendría del catalán Xuriguera. Francisco Armentia, Sancho 
el Sabio, 1968, (pág. 106). Para Jovellanos churiguer en mallorquín es 
cernícalo o pequeño azor (Bellver, pág. 25).
Churzabal. Alondra, Guereñu en Sancho el Sabio, (1958, pág. 270). 
Chuchurri. Sancha, (pág. 251, Campión). Chuchurrío es tracoma en 
Almería.
Tzilla. Eje.
Ua.. Para cuna entra en la canción recogida por Humboldt, pero sin tra
ducirlo.
Ugabere. Significa "cuadrúpedo o mamífero de río" y ahora nutria. Sa- 
trustegi trae... No es "bestia de agua" como dice Azkue, pues podía apli
carse ello a la ballena y la morsa. Vide Contribución VI.
Ukhan. Habrá sido antes como eukí?.
-Un. Erentxun, Zelatun, Urkudun, Urtasun, Erasun, Oyartzun.
Hunila. Honela?. Zuberoa.
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Untza. Praderas en Guipúzcoa y Navarra. Lizar-untz, Azkar-untz, Azk-un- 
tze.
Uri. Casa, pueblo y comarca (Uri-be). Por olvidos en su paralelo, Villa- 
vicencio, (que es apellido y no pueblo) en Mendoza, los ingleses viajeros 
se llevaban un chasco por hallar una casa y no un pueblo.
Urte. Año. Rtu  son las estaciones del año entre los hindúes según Huizin- 
ga, (Homo Ludens, pág. 82)
Urtu. Desmonte. Se usa la voz rozadura en Arocena (Guipúzcoa en la 
Historia, pág. 179). Rodung y Erschliessung en alemán.
Urruch-urtu. Debe ser roza de avellanos. Azkue trae urteg i para derri
bar.
Urtuki. Echar, Zuberoa.
Uruba. Hurón en Usurbil. (Ascensio Larrañaga). Uru, garduña para Azkue. 
Yun. Sincope de illun , obscuro. En Leyun y Arbayun, arroyos en sus par
tes sombrías, como Aramayona y Az-illona.
Usa. Erribaso en Perú Abarka. ¿derivado de untza?. Usechi sería para unos 
pradera cerrada y para otros bosque cerrado, lo que alguna vez se da como 
el Barruti del valle San Pedro de Elgoibar que contiene un castañar. 
Ustela. Llorona y sentimental, en Villabona.
Usun-ariz. Roble del prado o bien del remanso.
Chalavardano. El enigmático (sic) Chañavardano de L. Michelena tiene 
un pendant en el catalán Xalabarder.
Xautasun. Limpieza. (Haraneder, Philotea. pág. 333).
Xemei. De Vergara. Puede venir del latín sem is = medio que se usaba 
en monedas, según Nack Wágner, (Roma, pág. 163). Vide Semei en mi 
Contribución II.
Xemen chirria. Campión.
Xismia. Probable diminutivo (?). Itxurrixismia, de Lacarra, en Vasconia 
Medieval (pág. 37).
Xorrota. Estregadera. (Caro en "Tres Estudios", pág. 85).
Xuita. En Zuberoa...
Xuldar. Forúnculo en la piel. (Vergara). Azkue lo trae con s y con z.
Zakilia. 1. Una rampa de la villa de Orio. (Linazasoro, pág. 169). 
2 A te ra  zak ¡Ha y atera zakilia , retruécano picaresco en Zarauz.
Zaldari. García, Lacarra, 41.
Zapaburu. En Vergara. Renacuajo en castellano y en Mendoza gusarapo. 
Zaparrastroso. Raido. Es castellano, pero se parece a Zaparreatu de
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Azkue. Vide Zarpa en Coraminas.
Zapi. Arbolito en Ataun, según Arín. Compáresezabi.
Zarrio. Pez zarbo. Guereñu en Sancho el Sabio, (1958, pág. 303). 
Zezen-zuzko. Lo escriben todos  menos Serapio Mugica que decía zezen- 
susko según Arocena, (Bol. Am. del País, 1963, pág. 387), quien le atri
buye toda evidencia. Pero otros ponen su-zezena, como su-arria. Vide 
Contribución XII. Susko-zezena en Otxandiano el día de Santa Marina, 
según José Luis Lizundia.
Zinaitzea. Mijo según José Jimeno en Artajona, (Fontes, tomo III, pág. 
382).
Zirikua. Carnero en Luzaide. Cuadernos de Etnología, (tomo II, pág. 168). 
Satrustegí. Será el morueco castrado.
Zirri. En el Iztueta de Elosegi (pág. 197) puede designar molestia.
Cizaya. Se dice en Burgos para el zeinzaina vizcaíno según Velilla, 
(pág. 9 del Homenaje a Baraibar).
Zokomian dabill. Está revisando o curioseando rincones o armarios. De 
mirar?, Azkue trae zokom iran.
Zotzak. Lo leo como los REBSTOCHE de Salzburg osea troncos de la viña. 
Zuarri. Piedra del hogar (Murueta). Vide suarri en Azkue y Sukarri de 
Arana.
Zubill-aga. Podrá ser lugar de árboles en Oñate. Vide Astarloa. Azkue 
traezuó/7 como tronco. Zubileta es topónimo en Baracaldo.
Zulo. Hondonada. ( Linazasoro. La otra Guipúzcoa, pág. 126). Para mi es 
más a menudo, arroyo en toponimia.
Zu-pide.Era un deslizadero por donde arrojaban los troncos de los árboles 
o rollizos cortados. Jovellanos describe dos de ellos en sus DIARIOS:uno 
en Santander y otro en Burgos.
Zuza. Concepto forestal en Abar-zuza, pariente de Abaroa o lugar de ár
boles.

Justo Garate
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Ñ ola dagoen ñola den horria ldea lerroa

Coreografía Corografía 239 3
Acyñena A yciñena 239 14
Atún Astun 242 17
Ig les ia igesia 242 34
Geografía corografía 24 4 32
F a rr ic g arric 246 15
debel lebel 246 30
o xiacantha oxyacantha 246 37
valden W alden 247 4
ix ru ra ...e lo tu re Ix tu ra ...c lo tu re 247 37
fresnadas fresnedas 249 4
leyó Leyó 249 22
ondutegia ordutegia 250 21
orig inal orignal 250 22
osea o sea 250 32

P orrondoco: tronco. Q uizá derivado de en b o r  y  re fe rid o  al residuo bajo 
o tocón.

Portegan: Postegan?
T re in tad o re  tre ita to re 252 6
T xap a la  T ra p a la 252 1 2 ...T ra -
p a la ta : cerro al N E  de Legazpia. T ra p a la ...llam aba. ..en España ch im enea
osea o sea 253 1
m acharras m áncharras 253 2 . ..prueba
negativa p a ra  el Euskera de Pérez Galdós en...
Ugabere ubarag ia  eta ubedaga 253 32
u sun-ariz  usuna-riz 2 5 4 2 0 . ..roble
del prado  o b ien del rem anso o de la  hondonada
rebstoche rebstocke 255 18
osea o sea 255 18


