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Par«C€ que renace el in te rés  « s p ^ íf ic o  p o r  e l eu sk e ra  en si, y 
q u erie n d o  re fo rz a r  esa b enéfica  co rrien te , q u is ie ra  in s e r ta r  h o y  
un.a serie  de vocablos que no se usan  m udho, o de los que puedo- 
d a r  alguna exp licación , o com entario  o versió n  al caste llano  m ás 
exacta . S erv irán , en  todo oaso, p a ra  un  r«paso  p a ra  m uchos estu 
diosos euskaldunes y  se rán  de se rv ic io  a n u es trá  lengua.

A parte de e llo , com o ex isten  in fluencias rec ip ro cas  d e  los id io 
m as en tre  si, .a quienes estud ien  algunas lenguas, les serán  ú tiles  
nociones de c tra s  y  ello  tam b ién  m e m ueve a  se g u ir tra tan d o  acá 
d e l euskera o vascuence.

Abarka: No c re í en la  etim ología abar, ram a que daba Sabino 
A rana. Es un  detalle de la llam ada filo logía del para íso . Según 
Lucianoi (466), Adán y Eva se confeccionaban  ves tid u ras  con  las 
hojas de los árboles. Que el p r im e r  ves tido  de A dán y  Eva fu era  el 
de las hojas de la h iguera  lo  describe m uy b ien  San A gustín en  
el tom o II, pág. 47 de La C iudad  de D ios d e  la  cam pestria  o succin - 
to ria . F. H erczeg, au to r  húngaro , e n  su  S h eru za d  escribe  (93) que 
las abarcas q u e  calzaban e ra n  de corteza de roble.

Aberats: E n la econom ía ban tú , según S igerist (M edicina y  civi~ 
lización, p. 21), la posic ión  social deriv a  no  de la ca lidad , sino  de 
la can tid ad  de cabezas de ganado que se poseen. Los griegos hom é
ricos u saron  in s tin tiv am en te  el v a lo r  de un vacuno  al c a lc u la r  sus 
p rop iedades (Calhoun, 11). Los an tiguos lingotes de h ie rro  y  cobre 
ten ian  la fo rm a de un  cu e ro  vacuno  seco (C alhoun, pág. 86 de T he  
Business Ufe o f  ancien i a ih e m ) .

A indua  bat, Eman^a b i, A induaz kon ten tu . Izan  ad i. Locución u sual 
en D urango.

Aita. Hait d icen  todavía a p ad re  los frisones del N orte d e  H olan
da, com o oí en el barco  en que inm ig ré  a este  país. Quizás se rela
cione con atavus y  /ortarabuelo.

Akcfiia: T ábano ...
A U xabide: C am inos ovej<íros en las m on tañas de Z uberoa. (“Euzko 

Ja k in tz a ” , p. 509, 1948. C anónigo  M. E tc h eb e rry ).
A lu: Los s ir io s , hab lando  de un europeo , n u n ca  d icen u n  europeo



a secas, d icen F rangí alúa a lil (Un eu ropeo  cre tin o ). (C rítica, 7 de 
ju n io  de 1945).

A m atau: G arcilaso de la  Vega (pág. 106. E legía segunda) usa am a- 
ta  com o apaga.

A m esie: E n el lib ro  del Buen A m or según E lad io  E sparza, P r ín 
c ip e  de V iana, XI, 234.

A m an tza :  P a ra  L akoizketa, hiedr^i te rres tre .
A m b u lo d i:  E ra  gam ón o Asfod-elo. P ero  o d i es acequia.
“Andos ilun , el an im al de la n cc h e : andos, qu izá sea e l carnero . 

En caste llano  existe la p a lab ra  andosco  y  tiene la s ign ificac ión  de 
co rd ero . La form a es  abso lu tam ente vasca, p e ro  el d icc ionario  la de
r iv a  de año. y dos”. Debo e s ta  sugerencia  de andosco  a l  d o c to r  I. de 
G urruchaga. E l P, F ita  recoge andosco  com o trib u to  anim.al en  Alava.

A niio la :  A ntigüedad. A ntigales  son en  la  p ro v in c ia  a rg e n tin a  de 
Ju ju y  las cuevas que e n c ie rra n  m om ias.

Apara: D ar en  el b lanco  en  Bermeo.
ApopiU o: E n V ergara  huésped  alo jado y no alojante. S in  duda 

v iene del caste llano  p o n e r  a  pup ilo , com o a xp ito n  v iene de beber 
a  p itó n .

A rra in :  No creo  que venga de raya.
Artagaya:  La yes-ca de los m anzanos, usada en  O rio  p a ra  su ben

d ic ió n  el m iérco les de Ceniza.
A rrike tz:  C arbón de p ie d ra , está  fo rm ado  e n  igual fo rm a que el

UtUíinlrax griego.
A rro ixa :  Es una v aried ad  de la g a rto  en Elgo.ibar que yo no he 

v isto  y  no sé p o r  ello a qué co rresponde  exactam en te  en  Zoología.
A ste buru zurian :  E n  p lena  sem ana. Id iazábal. M arkban en  su cla

ro  lib ro  “T he conquest o f New G ranada” e sc rib e  que “ tres  d tas en 
tre  los ch ib ch a s  o m uyscas hac ían  u n a  sem ana y diez sem.anas hac ían  
u n  m es” . Elloi m e rec u e rd a  los tres  d ías de la sem ana e n tre  los v ie
jos vascos, cuando  lunes o as te len a  e ra  el p rim ero  de la  seman-a, 
m a rtes  o  estea rtea  e ra  e l d ía  d e  m ed io  de la  sem ana, y  asteazke- 
na e ra  el m iérco les o sea e l d ía  f in a l de la sem ana... A hora su em pla
zam ien to  en  la sem ana n o  co rresp o n d e  a su sign ificado  in ic ia l, s in o  
en  e l  lunes. U na  vez. m e p regun tó  un  joven  a v e r cuál e ra  el d ía  in ic ia l 
de la  sem ana y  p ensé  en  ese detalle vasco y  en que el dom ingo es 
e l ú ltim o  de la  sem ana (descansó en  e l d ía  sép tim o ), p e ro  hube de 
c o n te s ta r le  que no c reo  que fuera lo  m ism o en los d ive rsos id iom as.

A stiñeko :  P año  a  es tilo  de m edias, que se usaba con las abarcas.
A sturcones:  Raza de solípedos, c itados p o r  los rom anos en  L eón. 

V ives ano ta  Asiturconem  en acusativo , com o jaca  en sus Diálogos, p á 
g ina 56.

A torra:  Sánchez A lbornoz en su  E spaña y  el Islam  (116), usa la



p a lab ra  adorra  designando- tú n ic a  de seda aboton-ada, lo qu€ rec u er
da e l nom bre v-asco de cam isa. Nótese e l francés atoar, p a ru re  de 
femme.

A urreri: La segunda y u n ta  de bueyes en  D urango.
A usnarrian: Se designa al gerund io  ru m ian d o  en  P lacencia.
Autuetan dab il:  “A ndan en p le itos” (E lgoibar) a u te ro : re ñ id o r  o 

litig an te  en la A rgentina. P a ra  B allesteros, el caste llano  auto  es de 
origen m usulm án (II, 543).

A uzi:  m ercado , en  Tolosa, recog ido  p o r  G urruohaga.
Azagerriko: E n tre  los im puestos navarros — creo  q u e  antes c ita 

dos p o r  Yanguas y  M iranda—  recoge B allesteros (III, 522) es ta  voz.
Azari: T o rm en ta , en D urango.
A zenoria: Ya se !ha tra tad o  varias veces ace rca  del orig3n vasco 

de la p a lab ra  vasca zanahoria , i>ero ello- es dudoso. C onvendrá  c i
ta r  la p a lab ra  aragonesa azanoria te , p a ra  co n fitu ra  de zanahoria , que 
recoge Azorín.

Azkorra: Ya otros au to res han  tra tad o  del a rm a  vasca llam ada az
cona, como el v ia jero  A. P icaud . Ballesteros lo  recu erd a  (III, 552), 
cuando  P ed ro  III  de Aragón, al i r  h ac ia  B urdeos, llevaba u n a  azco
n a  m ontesa en  las m anos.

Azure: H abia un  ch ico  que pedía; siem pre e n  su  casa azurra, p o r  
e l hueso de cerdo , p o r se r  m uy a fic io n ad o  a l txarrih i. Y su p ad re  
le daba un hueso  m ondo y  liro n d o , o sea ju stam en te  lo  que h ab ía  
p ed id o  m.al, p a ra  log rar que a p re n d ie ra  a h a b la r  bien.

Bagurrin: O lor a  hayas, en P am plona.
Baldeko: B allesteros B eretta (tom o III, pág. 505) recu erd a  que 

baldéeos e ra n  unos antiguos bando leros de N avarra .
Saraza: Es c itado  com o cam po y  de origen p robab lem ente á ra b e  

p o r  Dozy según Ballesteros B e rs tla  (II, 537). Nos parece  m ás p ro 
bable, vasco o rom ánico.

Baresare es redaño . R ecuérdese e l p a rec id o  e n tre  sare  y red . Xare- 
es ya red  de p e lo ta  en  e l caste llano  de la A rgentina.

B aiurratu: U n im puesto  m edieval n av a rro  que recu erd a  B alleste
ros (III, 522).

Bazkaldu: Comer. En la tín , pascua son lugares de a p a c e n ta m ie n ta  
y  es d is tin to  del Pascila heb ra ico , que sign ifica  evasión  y h a  d ad o  
origen a la P ascua relig iosa que noso tros conocem cs.

Bazkari: U n p re d ic a d o r pas.aba a l m ed io d ía  fre n te  a u n a  casa y  
p reg u n tab a : Z er dago, b azkaria  edo  b ax k a ria?  Si le con testaban  Io> 
p rim ero , pasaba  a com er. Si lo segundo, pasaba  de largo, pues lo  
p rim ero  era  un  banquete y lo segundo una m ag ra  colación.

Baztanga eroa: La varice la  en  N avarra.
B elarrondoko: Un es tu d ian te  guipuzcoano fué a exam inarse  al In s -



titu lo  de Bilbao. En la fonda, uaa s irv ien te  de A m oroto le p reg u n tó : 
“N ai dezu  be larrondoko  b a t?” El guipuzcoano  se alarm ó , p o rque  
creyó  le  o frec ía  una bo fe tada , cuando en  rea lid ad  la  o ferta  e ra  de 
u n a  alm ohada sobre la q u e  se posa la oreja del du rm ien te.

Belaza: P ra d e ra  en  G uipúzcoa.
B eltx io r :  Se llam a a  u n  m uchacho  de nom bre Melcho.r en  V erga

ra . Es no tab le  que en  po rtugués se Iha dado  lugar a igual m odifica
c ión  fonética  según leem os en  e l lib ro  de con fe rencias sobre  A n
ch ieta , pág. 185. M elch ior e ra  un buen  m éd ico  alem án.

B err i:  Que e ra  no sólo nuevo, sino  tam bién  n o tic ia  en. el euskera  
de 1320, lo dem ostram os en  la Bi&v, a  base de un  re frá n  euské- 
rico  hallado  en  e l Lope G arcía  de Salazar. Que en  la tín  su ced ía  lo 
m ism o, lo vem os en los Diálogos latinos  d e  Ju a n  L uis V ives (50) en  
que v iene a lia d  n c v i  que se v ie rte  com o algo de nuevo o  sea be- 
rririk .

B etagiñ:  V arian te de le tag iñ  o d ien íe can ino , v en d rá  de begi-agiñ, 
pues en  inglés se d ice eye-tooth.

B irika :  P áncreas en  O yarzun, según m e d ice Tom ás Iza. H ab ría  
qu e  v erific a rlo  in  sita .

B irika iza :  Pan-adizo en  D urango. R ecu e rd a  a l birikia  o  clavo que 
en V ergara  designaban  al núcleo del án trax .

B isu ts :  L lovizna ven tosa en  A zpeitia . H um boldt lo v e rtía  com o 
R eif a l alem án y A zkue lo rev irtió  al caste llano  com o sun ch o  o a ro  
de b a rr ic a s , o tra  ac ep c ió n  d e  B e if  com pletam ente d istin ta .

B izoko:  “Conocim os en  c ie rto  pueblo  de N avarra , un espécim en 
n ad a  ra ro  alli, de be>ato o bizoko —que así se llam an en  n u es tra  
t ie r ra —  de esos que h acen  com patib le  su b ea te ría  o b izo k ería  con 
frecu en tes  y graves transg resiones del Decálogo, p e rp e tra d a s  a la 
ch ita  ca llando” . R ecogido hacia Aoiz p o r  Santiago C unchillos.

B ordari:  Me com un ica  el ing-'niero K erm an O rtiz de Z árate  lo que 
s ig u e : “H ay un lib ro  de la E d ito ria l Losada, titu lado  “H isto ria  com 
p a ra d a  d? los puebles de E uropa” , 2.* ed ic ió n , cuyo au to r es C harles 
Seignobos^ que al tr a ta r  de las co n d ic io n es de v id a  en E u ro p a  du
ra n te  la alta E dad  M edia y  concretam en te  de la cond ición  de los 
cam pesinos, en  l̂a pág ina 121 d ice :

“S obre la población do In g la te rra  se poseen  c ifras  in sc rip ta s  en 
el cé le b re  D om esday book , resum en de u n a  en cu esta  fisca l hecha 
c e rc a  de 1080 sobre todos los dom inios (-excepto en  e l ex trem o  n o r
te ) .  Se cuentan  allí h o m b res  lib res som etidos solam ente a  la  ju sti
c ia  del seño r p ro p ie ta rio , exentos de traba jo s obligatorios y que no 
pagah3n  m ás que lige ros im puestos, ca s i todos en el te rr ito r io  de! 
n o ro este  ocupado  p o r  los daneses. La m ay o ría  fueron llam ados ví- 
llan i (38) o  bordarU  (32)” .



Bos^toUuak: N om bre de las sie te  cabrillas d« la  as tro n o m ía  en  La
sa rte  de G uipúzcoa.

Dei p o r  naiz, e n  H um boldt, cuando  noa b iz i dét, en  la p ág in a  193 
y 162 de m i “E stud io  de sus traba jos sob re  V ascon ia” .

D o m in istiko : E l es to rnudo  del lado  izqu ierdo  era  ya p a ra  O ríge
nes de m al agüero, D iógenes L aercio , pág. 21. E l D r. Pozzo es tu d ia  
las relaciones del es to rn u d o  -con la peste de 1620.

La sa lu tac ió n  religios.a al que es to rn u d a , em pezó a  u sa rse  e n  
A frica el siglo VI, con m o tivo  de u n a  h o rrib le  ep idem ia de v iruela .

E l cé leb re  m édico  árabe A bunh S ina (Avicena) a i h a c e r  la  d es
crip c ió n  de u n a  de d ichas ep idem ias y h ab lan d o  de la sin tom ato 
logia, d ec ía : “Un esto rnudo  con tinuado  an u n c ia  generalm en te  el 
principio- de la  en fe rm ed ad ; así es que en  cuan to  se oye es to rn u 
dar, se p id e  ^  D ios que a p a r te  el ipeligro”.

De esto  tom ó origen la  costum bre de d e c ir :  “D ios te ay u d e” o 
“Jesús” d i q u e  estornuda.

Los árabes la p ropagaron  p o r  el m undo en to n ces conocido. P ero  
tam bién  se d ice que los griegos deb ieron  u sa rla , pues la  em plea 
H om ero en “La O d is ^ ” invocando  a Jú p ite r , y que los p rim sro s  
c ris tian o s  la m odificaron , su stituyendo  e l nom bre  del dios pagano  
p o r el c ristiano .

D om inu S a n tu  en  O n d arro a  y D om a S ^n ti^  en  V ergara, son  todos 
los san tos, sign ificando  p rim itiv am e n te  todos los señores.

E ixeneku :  P obre , en  Berm eo.
E ltzu n :  C hopo o álamo.
E rlem ü za :  Colmena.
E rralde: Según Ballesteros (III, 368), h ab ía  en  Burgos un  peso 

m ay o r de la  ca rn e , que rep resen tab a  cu a tro  lib ra s  y se denom inaba 
arrelde.

E rrcño:  Som bra, en V illabona. C om párese con el e r ra iñ u  de 
Azku?.

E rrez:  P an  negro, en Orlo.
E skaraiz: H ace rec o rd a r  e sca ric i, escarius o escanciano , e scan c ia 

do o échanson , ce lle rarius o copero . A ctualm ente S:> llam a sum ille r 
o som m elier, pa lab ras q u e  recu erd an  a sueño y p o r  ende a cam are
ro  y cu b ila riu s , Conf. B allesteros (II, 497).

EskorUzo: Me parece re lacionado  con esku, pues en caste llano  se 
d ice p e d ir  la m.Dno, y  e l m atrim on io  m o rg an à tico  se denom ina 
tam bién do la m ano izquierda.

Esne: L echero  en vasco se d ice de v a ria s  m aneras. A hora rec o r
d aré cuatro  d is tin ta s : esneketari que m e p arece  la m ás c o rrec ta , es~ 
n ed u n , u sada en V ergara, aunque propiam ente; s ig n ifica ría  e l p ro p ie 



ta r io  de la  l-eche y  esnezale  o m ejo r v en d ría  de esnesaltzole, que 
tam b ién  o rig in a riam en te  se ría  a fic io n ad o  a la leche.

E to rten  na iz:  E scrib e  JJum boldt en  la pág. 162 de m i “E stud io  
d e  sus traba jo s sobre V ascon ia” , comO' si fuera igual a nator. Es un 
« r r o r  p o r  etorten nago.

E u la i:  M osca en  g riego  (Nájera).
E u rd e n :  Im puesto  m ed ieval n av arro . B allesteros (III, 522),
E ski:  T ilo . Azkue parece  o lv id a r q u e  e l chopo es una v aried ad  

(com o el tiem blo) del álam o o pobo.
G aitzera: M edida de cap ac id ad  p a ra  áridos. T en ía  en Oñate cua

tro  Idkari ed o  im illau  que es el cel-emín en  V ergara. ¿ E n tra rá  cah íz 
en estas voces?

G alliurde: Im puesto  n av a rro  (Ballesteros (III, 522).
Ganbela: Batea fab rica d a  con  m edio  tro n co  de árb o l ahuecado. 

O rio.
Gaña: H um boldt, en sus ‘‘C orrecciones y A diciones” lo da com o 

su p e r io r  o sobre, pero  y a  h a  p e rd id o  ese sign ificado  en la  voz m in -  
ffctña, q u e  es ya com o m ihia, a  m iña.

Garagarril: P a ra  los sa jones el G erst-m onat o m es de la  cebada 
es e l de ju n io  o ju lio . P a ra  d e  C oster en el U hlens-piegel (L ibro  II» 
cap. XVI) es octubre,

Garamar: G ranero p a ra  helecho , en Orio.
G arno: (genitales m ascu linos, en Lujua.
G arriza: Caña com ún. C om párese con  c^irrizo.
Garúa: E n B erm eo es el s ir im ir i ;  en B sdia es rocío , n ieb la  en 

C h ile  y  P e rú  y llov izna en  la A rgentina. (Kosmos, I, 396).
G aztigatu: A visar o com unicar. Leem os en el A rc ip reste  de H ita , 

es tro fa  446; “Esto q u e  te  castigo, con O vidio co n cu erd a”.
G ibel: Lom o y  p a r te  zaguera. E n  V ergara tra d u c ía  e rró n eam en te  

un  m úsico  m endig ibeleon  com o “e n tra ñ a s  del m onte” , donde  e ra  di
fíc il v iv ie ra  nadie.

G iñ: P robab le  p a rie n te  p o lítico , pues se halla  en su iñ , erragiñ, 
aitag iñarreba  y  am agiñarreba.

G izon:  Se p regun ta  B allesteros B ere tta  (t. II, p. 528) si g u izc n  e ra  
un  palac io  p a ra  g u a rd a r  lo  recaudado .

G izon: Es M ann en alem án y  no M ensch, com o v ie rte  H um boldt 
en  m i “E stud io  de sus traba jos sob re  V ascon ia” págs. 177 y  197. 
1937, Bilbao.

G oru: Rueca. V éase e l colus en  los Diálogos de Vives, p. 38.
G udua deizdea:  C arm en B aroja publicó  en “La N ación” , hac ia  

fe b re ro  de 1943, un  a r tícu lo  con e l títu lo  de “Ollas y P u ch ero s” y 
en  él c ita  la frase h a llad a  en  u n a  olla de San Miguel de L iria , en  
V alencia, en que p arece  leerse G adua deitzdea , que v ie rte  com o g r i



to  de guerra. N osotros somos un  tan to  escép tico s p a ra  esas in te r 
pretaciones, pero  v iene b ien  acá  el recogerla.

Gurpill: P robab le  egur-bill o m adera  red o n d a , lo  que q u ie re  d e c ir  
qu e  quizá conocían  la  rueda de cam inar, p e ro  es dudosa la de mo
ler, <jue se llam a e r ro ta  de ro ta  o bolu de bola, p e ro  sin  em bargo se 
llam a tam bién  ig a ra  o eyhara.

Gurrieta: G orrión , e n  V ergara. H ay nom bres m ás puros q u e  luego 
daré .

la :  D. José M aría S alaverría  d eriv a  del m ism o ea  caste llano  en 
"‘Alma Vasca”. P ero  los diálogos de Vives, su pa isano  (pues Sala
v err ía  es de V inaroz) d icen : E ja p u eri agite, e ja  eonsu rg ite . Que 
C ristóbal C orot tra d u c e : Ea m uchachos, daos p risa , ea, levantaos.

Illauna: Lanijla.
Im iUaun: Se relaciona con  m illia riu s y es p a r ie n te  de m igerias, 

palabra  usada en la Baja E dad  M:dLa (Ballesteros, III, 511).
Iruria:  C arbón  m enudo en Ibarra .
Itsas-gaztaña: Castaño de In d ias  p a ra  B aroja. (“E rla iz” , pág. 54).
Ilz-tatala: T artam udo  en Guipúzcoa.
Izara: La p a lab ra  m usu lm ana p a ra  sábana  según Ba'llesteros 

(II, 544), es Ízale.
Izaga: P in ab e te , no se h a lla  en  B ilbao aunque lo d ice e l “M undo 

P in to resco” .
J in :  En Z uberoa es com o e to rr i o sea ven ir. A m enudo  lo  tra d u 

cen m al com o jm n  o sea irse.
E l D r. G urruc'haga me e sc r ib e : “E stoy  dando  vueltas a u n  ar

tícu lo  sobre e l árbol d e  G uernica. Q uisiera a d e la n ta r  algunas de 
m is h ipó tesis  sobre los orígenes. P ero  todo ello es tan  com pli
cado , que no  sé si lo h a ré  a  tiem po . E n  la rev is ta  de la U niver
s id ad  de Cuyo, titu lad a  A nales de lingüísitica, co rresp o n d ien te  a l 
año 1943, p e ro  apa rec id a  e l añ o  pasado , hay  un  trab a jo  de F ouché, 
d e  P-arís, titu lad o  “A p ropos de la  ra íz  KaV’, m uy  audaz y  m uy in te 
resan te , sobre los m odernos es tu d io s del p re-indoeuropeo , en  los cua
les el euskera  juega un papel m uy  im p o rtan te , con  las pa lab ras harri, 
arUz y  o tras. Mi ú ltim a d ivagación  es que aritz  no  está  p róx im am en
te  ligado a a r r i ,  “p ie d ra ” com o d ice D auzat, en e l lib ro  que usted  
leyó, sino con keriz  y  kerizpe, "p ro tecc ión , resguardo , som bra, e tcé 
te ra ” . Es d ec ir , “una cosa -alta que resg u a rd a”.

K ankam o: D el cáncano  caste llano  “clav ija  de h ie rro ” , en k s  Me
m orias del g?neral Lavalle (pág. 369).

K arboku:  P anad izo  e n  L asarte. De carbunco .
K a r h íx :  Solterón p a ra  F ra n c is  Jam m es.
K'ormoku: P anad izo  en L asarte , seguram ente  derivado  de car» 

buneo.



KatUlu: Es taza. E n  la tín , ca tillu s  e ra  plato.
K erenau: U na clase de m anzana e n  M arkina.
K irik irr i es e l nom bre  del cartílago  o te rn illa  en  D urango, Del 

ú ltim o  vocablo caste llano  d eriv a  el d es te rn illa rse  d e  risa .
K illen :  K ili-k ili; {eos) quillas.
K irik iño la tza :  E rizo . K irik i es rizo  en  Zarauz y quizá sea todo 

rizos ásperos. R ecuerdo  e l q u irq u in c h o  de la A rgentina.
K o n tsu :  E s sen tid o  en  Izíar.
K opeia:  T renza  y frente. R ecuérdese “ de alto  copete” .
K opete:  Como fren te. Z in sen r, p . 311.
K risp i:  T ríp o d e  en  Orio.
K aru tzaan:  D urazno en E lgóibar. T iene sin  d u d a  alguna re lac ión  

con corazón, p a lab ra  que se e n c u e n tra  en las prunes coeur  que he 
en co n trad o  e n  Ja 'h u erta  d e  u n  h o r tic u lto r  francés en  T and il.

K upa  y  kupel:  T ienen  relación, con cuparum  que hallam os en  la 
acepción  de toneles en  A ngleria, pág. 624. G andía, en sus “P rim i
tivos navegantes vascos” , pág. 121, d ice que e l m e d ir  los barcos 
p o r  tone ladas es u n a  costum bre de o rig en  vasco.

L ákari:  Suena algo p arec id o  a  oahiz.
L akuntzako  perísa:  F ra se  de U súrbil.
LakuníZ'a’n dago: F ra se  de Orio.
L a nbur:  S irim iri en M otrico.
hangar: S ir im ir i en  Itu ren .
L anpar:  S irim iri en Durango.
L anzurde:  E scarcha.
L a rm r i:  U n m orueco  suletino . Véase al chano ine E tc h eb e rry  en  

SESKO JAKINTZA, 1948 la run  b a t; de lagun-bate?. Com párese el 
jam boree, q u e  sign ifica  en zulú “g ran  reun ión  de los am igos” y se 
h a  adop tado  p o r  los “boy sco u ts” como- nueva p a la b ra  inglesa.

L ea m in tza : v adura .
L eka :  C haucha o vaina . Quizá tenga  relación  con s iliq u a  o v a ina  

en B otánica. L ekerika  se ría  L ekeriaga y  L eke itio  par.a m í L ekerid io .
Lezka: Ju n c ia  olorosa.
L iza r  m akilla  d enporan :  En la época de las lanzas, al igual que 

en  H esíodo (La edad  d e  oro, de M assim gham , p. 100) y de P riam o 
el de la lanza de fresno , c itado  p o r  B ow n en su B reviario .

Lukainka:  De longan ica  o longaniza o  lucan ica  que leemo^i en  un 
ep ig ram a de M arcial, el núm ero  134 d-sl lib ro  1.® “F ilia  P icenae 
ven io  lucan ica  p o rca e” , o sea ; L onganiza, vengo de u n a  cerd« , h ija  
de la M arca de A ncona.

Madol: Ram a en  E ibar.
M a-emana daki em a iten :  T res frases re lacionab les con este re 

frán  s o n :



1. Cras am et q u i nunquam  araavit 
Quique am avit, oras am et,
(que S€ e n c u e n tra  e n  e l P erv ig ilium  V eneris).

2. Cuando alguien  se llega al p lace r del m undo, ¿-acaso n o  vuel
ve a e s ta r  sed ien to?, escrib ió  San Ju an  Crisòstom o.

3. Ce qui a bu , bo ira , d icen  e n  ír-ancés.
M aiburu: “Com o en aquellos años en  que, g u iad a  co n  e l akullu, 

la p a re ja  de bueyes m etía  en  la  coc ina de casa a p iso  llano , el 
M aiburu  trad ic io n a l, e l d ía d e  N ochebuena, aq u e l rob le que hab ia  
de -arder todo  el año en e l h o g ar de cam pana  e n  la am plísim a 
sukalde que congrega a la  num erosa  fam ilia  e n  las veladas in v e r
nales p o r Aoiz” . E sc rito  p o r  C unchillos.

M aister: M agister, p a ra  C icerón, e ra  el que ten ia  cargo, in te n 
dencia  o m anejo  de a lguna cosa.

Margo: Color, p a ra  L arram end i. M argules, p ie d ra  de los novios 
en  Ballesteros (III 12). En la  B aja E d ad  Medi-a, p a ra  el m ism o 
au to r  (407), h a y  duelo de m argas y la  p ro h ib ic ió n  de que se “m ar
gone cam isa con. oro, n i con p la ta , n i con  s irg o ” (402).

M askuria: Es la  vejiga de la  o rin a  en Tolosa.
M ats: P a rra , uva. C om párese con nuijolar y  m ajueles, que son 

v iñedos en  C astilla. E x iste  una uva a fr ica n a  que en  1-atin se de
nom inaba

M assaris: P-arecido a la topon im ia  e ib a rre sa  de M atxaria. La 
p a lab ra  caste llana

M aizares debió  de s ig n ificar -algo parecido .
M axm ordón: A parece en  e l d icc io n a rio  caste llano  de D om ínguez 

con el s ign ificado  do hom bre  necio , ta rd o  o b ru to .
M endaro: Es, pa ra  L akoizketa, la  m ejorana.
M endatu: In je r ta r. P arece  p a rie n te  del fran cés  enter, que sig

n ifica lo m ism o.
M ezeta: C unchillos, tra tan d o  del p a rtid o  d e  Aoiz, e sc r ib e : “La 

m ayor decim os, porque aquel día co n tra  cos tum bre  ce leb rábanse 
v arias misíis, cua l acontece en  “ fiestas” y se nos ocu rre  q u e  pueda 
quizás v en ir  del hecho- de q u e  se celebren  v aria s  m isas en  tales 
d ías e l nom bre de “m ezetas” , que se da a las fiestas p a tro n a les  
e n  los pueblos de nues tra  t ie r ra ” .

M izpira: N íspero  es en  la tín  mesipilus y en alem án m ispelbaum .
M izpild i:  E ra  una p iac ila  de V ergara  cu y a  trad u c c ió n  caste llana 

es N espral.
M omorro: Quizá d e  m-omo o baile  de m áscaras. B. Cro-cce, p. 59. 

Los Españoles en  Italia.
M oredina: Es el jac in to  p a ra  L akoizketa, .pero  n o  suena a  euskera. 

La te rm in ac ió n , sin  em bargo , es p a re c id a  a  urd iña .



M otzükiña: Es el n ú c k o  de la m anzana (fr. ipépin) en  A zpeitia.
M uku tx:  Es e l g ran izo  pequeño  en  Itu ren .
M urgill: S um ersión  e n  vasco. G arcilaso  de la Vega, Egloga III, 

pág. 85, d ice que u n a  n in fa  som orgujó  su cabeza en  e l T-ajo; re
cuérdese  el som orm ujo, que es un ave, qu izá K ulixka  en  euskera.

N aparreri beliz: Es v iruela.
'Noparreri zu ri:  Es varice la  en  Guipúzcoa.
Negu-sagar: M em brillo en V ergara.
N ekosta:  C iprés p a ra  L akoizketa.
“N ik  ezdakit e rd e ra z ” , decía su abuelo a un  h ijo  m ió, p a ra  

hacerle  h a b la r  e l vasco.
“N ik  b a i” , fué la respuesta  del pequeño.
E l A nzara es el so ls ticio  es tiva l en M arruecos, voz p a re c id a  a 

O lentzero , según José M aría I r ib a rre n  e n  e l PR IN C IPE  D E VIANA, 
tom o VII, pág. 213, 1942. T am bién  se ocupa dei este m ito  vasco P ío 
B aroj»  e n  INTERMEDIOS.

Olu: Avena en  vasco. En la tín , olus  son h ie rbas, comer se ve en 
V ives, Diálogos, p , 24.

O nbazenduabaria, im puesto  n av a rro  (Ballesteros II, 522), parece  
u n a  frase en te ra  con su  verbo  inclusive .

O ñeztarri:  P ie d ra  del rayo. Según e l COSMOS (I, 120, de Ale
ja n d ro  de H um boldt, D iógencs de ApKiJonia llam a al ae ro lito  de 
Aegos P otam os en  T ra c ia  “estre lla  de p ie d ra ” .

O rdots: T rueno . E l g rito  o la voz de la. nube en los Salm os LXXVI, 
18, vox to n itru i tu i... (de M aistre 112, en  sus VELADAS).

O rtz:  L lanta.
O siki:  M order.
O slazuri:  C3iopo b lan co  en  L a rrau n  (José M aría I r ib a r re n ) .
Olaza: P an  negro  en IBARRA.
Paila: S artén  re lac ionado  con  p óele  en francés y p a lifu l en 

ing lés y  el valenc iano  paella. “P^lla d é  h ie r ro ” en 1387 hallam os en 
PR IN C IP E  D E VIANA X, pág. 66.

Paila: Se usa en tre  los, jud íos de C onstan tinop la  que sa lie ron  de 
E sp añ a  en  1492 (Sr. Z abaro ). P o r  eso está  m al Jo que leem os en 
“La P re n sa ” del 25 d e  ju n io  de 1947 firm ado  p o r  P e d ro  Inchauspe. 
“ P aila  íes té rm in o  q u ic h u a  y se ap lica  a todos los rec ip ien tes  del 
m enaje  de co c in a r; o llas, cacerolas, sa rte n es . P ero  en  el cam po , p a r
ticu la rm en te  e n  e l c e n tro  y e l no roeste , se da el nom bre d e  “ p a ila” 
a u n a  olla de h ie rro  o cobre p ro v is ta  de patas, que sirven  para 
co locarla  d irec tam en te  sobre  e l fuego; cu a n d o  carece  de éstas, se 
usa una treb e  o tré b e d e , y, en su defecto , se le cuelga de un  gancho 
su spend ido  con a lam bre  o cadena, de u n o  de los tira n te s  del techo.



Las “p a ilas” m ás com uncs h an  sido  las de fo rm a sem iesférica  y, 
p o r  lo general, de gran  tam año.”

Paotxa: V iene de faraache, h ie rb a  de U rruña . (Sr. Zugasti).
P atxizar:  G orrión  en Zum aya.
Pazihondo: F ondo  de la  olla (Lasarte).
P ertxan ta :  U sado p o r B aroja, P a rien te  de
P ercanta o a to rra n ta  em pleada en la A rgentina. P arec id o  com u

n icad o  p o r  el D r. Felipe Jim énez Asúa. Ambos se parecen  a  b er
gan te, b rig an d , etc.

P in txana:  N om bre de p á jaro  en  la  rí-a de Orio.
P orrosti: Gam ón o asfodelo  p a ra  Lakoizketa.
San Panzar: D ía de fiesta  e n  C arnaval. V iene del fran cés S ain t 

Banisard en q u e  pansard  es panzudo, p o r  el m a rd i gras o m artes 
gordo que usan^ e l duqu© de S ain t S im ón y H eine en  sus CONFE
SIONES (33) y en  Nueva O rleáns es la fiesta  m ás cé leb re  del C ar
naval de los E stados U nidos.

T itaria  o d eda l de- las costu re ras o jostunak, v iene sin  d u d a  del 
la tín  d ig ita lia , siendo  m uy in te resa n te  p o r  se r o tro  caso  de p é rd id a  
de la d i in ic ia l. E n  cuanto  a  la  d ig ita lis p u rp u re a , es sabido que en  
E lgo ibar se la denom ina con el bon ito  nom bre de kukubraka, o sea 
pan ta lones o bragas de los cuclillos.

T riku: S ab iendo  q u e  tr ic h o s  e ra  pelo en g riego  y ten iéndo los 
e l e rizo , S chuchard t lo derivó  sab iam ente  de b ystr ich u lu s.

T xakolin: ¿H ab rá  p erd id o  u n a  m a  in ic ia l?
Un am igo de O yarzun— el Sr. V icente R ivera— m e h a  d icho que 

allá a F eb rerillo , el locO', le ap licaban  el sigu ien te r e f rá n :

T x a k u rra k  m ingaña a tera  
A rdí beltza zuritu ,

que hace re fe ren c ia  a que e l p e rro  se ve p rec isad o  a ja d ea r  sacando  
su lengua y  a q u e  puede nevar, tiñ en d o  de b lanco  las negras lanas 
de las o scu ras ovejas.

Txano: F iltro  d e  café en V ergara.
Txapalda: En Ib a rra , granero- o h en il cu b ierto  en  ©1 desván.
T xerm en:  Es un  nom bre gu ipuzcoano de la  fuerza  o v igor.
T xikortu  estiak: U na en ferm edad  in te s tin a l se denom ina así en  

Vizcaya.
T xiro :  Es p o b re  en  vasco y, según LA VORAGINE del colom biano  

José E ustasio  R ivera  (novela m uy  r ic a  en  léx ico  espec ia l de Colom
b ia ), ch iro s  en ese país son an d ra jo s , que es lo  que vestían  los 
pobres (51).

Txogarri: G orrión  en L asarte .



T x o r i kaka: Es e l nom bre  del guano e a  L asarte , que q u ie re  dec ir 
heces de aves.

T x u k in :  Es la  h o ja  b la n d a  o perfo lla  q u e  recu b re  la  m azorca  del 
m aiz en Orlo.

Ugabere tra d u c ía n  p o r  an im al de agua a lai n u tr ia  e n  la  Riev. y 
A zkue, p e ro  yo lo v e r tir ía  p o r  an im a l de río , pues u r  e ra  an tes río. 
P ru e b a  de ello, U r tx ip ia  o río  chico .

U garte: No es rodeado  de agua com o d ice Azkue, sino  “en tre  
r ío s” o confluencia , e s  pues un  d esac ierto  su ex tensión  a  is la  p o r 
L arram en d i. E i P . F ita  lo  v e rtía  com o islilla  O} p resa  de m olino.

U m etx ik iñ :  E n V ergara. Véase m otzákin .
U rd in :  F ué s in  d u d a  verde , com o se  ve en  g ib e lu rd in  que no ha 

cam biado  de color, com o es n a tu ra l, con el tiem po.
S pengler e sc rib e  sob re  e l verde y e l azui y sob re  la supuesta  ce

b e r a  de los griegos p a ra  esos co lores y  i>ara o tros (II, p . 52). E l 
m ism o d ice que el v e rd e  azulado- e s  co lo r espec ífico  del ca to licism o  
m ono te ísta  y  faústico  (II, 54). U nam uno  tra ta  en “De m i p a ís” de 
d ich o  color.

ürreza la :  Besugo.
U rrian: A m enudo, en  Lujua.
U rrin : Es e n  N ab a rra , según m e cuen ta  el amigoj A rtxanko , o lo r 

y  así bagurrin  es o lo r  de las h ay as  o- qu izá  de los fabucos o gazabis 
q u e  llegaban h as ta  la v ie ja  Iru ñ a . No conocían  esa  p a la b ra  en  Verga
r a  c ie r ta  vez que q u ería n  p o n er todos los anuncios com erciales en  
eu sk e ra  y pu sie ro n  asaiak, que m ás b ien  se re fie re  a los olores poco 
ag radab les. De esa m an era , ika rrin , que es b an d e ra , s ig n ificaría  
tam b ién  o lo r  a  h igos o h igueras.

E n  Im oz d ic en : “N aparroako  a rd u a k  kupel u r r iñ a ” .
U rzi: C odro  U rceo  en la  pág. 184 d e  B u rck h a rd t en  “E l R ena

c im ien to  en  I ta lia” .
U zíargibelor: L ir io  azul o ir is  de A lem ania. L akoizketa.
X angarin  o  p ie rn a s  ligeras, es u n o  de los perso n a jes  del “Viaje 

a  N av a rra” de C haho , q u e  los x u b e ro ta rra s  p ro n u n c ia n  exactam en te 
X ahó, s ien d o  a s p ira d a  esa h. P ues b ien , en  N ecochea, hace  unos 30 
años, llam aban  x an g a rin  al c h a n g ad o r actual, o m aletero .

Z a ingorri:  L in fav ig itis , en  O ria  y  L asa rte .
Z aldale: Cebada.
Z ugar: Igual a zu m ar; olm o y  álam o p a ra  L akoizketa.
Z u rru n :  En Z um aya es p a ja r , equ ivalen te a  xapaL


