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Los bueyes doblan la frente / impotentemente mansa 
delante de los castigos / los leones la levantan 

y al mismo tiempo castigan / con su clamorosa zarpa. 
No soy de un pueblo de bueyes /que soy de un pueblo que embargan 

yacimientos de leones / desfiladeros de águilas 
y cordilleras de toros / con el orgullo en el asta. 

Nunca medraron los bueyes / en los páramos de España.  Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nuestro agradecimiento y homenaje a quienes nos han abierto los ojos a estas realidades y nos han puesto al alcance de la mano el poder conocer cómo se llamaban a sí mismos nuestros antepasados remotos, cómo llamaban a sus pueblos, ríos, montes, etc.; y qué querían decir con esos nombres. Son muchos, pero tenemos que destacar –por su abundante bibliografía y sugestivas aportaciones– a los contemporáneos Antonio Arnáiz, Jorge Alonso, Javier Goitia, Bernat Mira y Bienvenido Mascaray.                 
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1. Reflexiones previas  El estudio de las lenguas actuales y extintas de la humanidad es un mundo apasionante, pero un pozo sin fondo inabarcable para personas individuales. Al acercarnos a él hemos comprobado que los especialistas llegan a grandes filigranas y profundidades en lo analítico. Se escriben libros enteros o artículos científicos muy técni-cos para seguir la pista de una sola palabra o pequeño grupo de ellas, pero son más raras las aportaciones con grandes síntesis y espíritu divulgativo, pensadas para ser asumidas por el público general. Como todas las ciencias y áreas de conocimiento, los estudios sobre las palabras y las lenguas son susceptibles de un abordaje interdisciplinar, con aportes desde la experiencia de investigadores de diferentes campos, que pueden ayudar a encontrar nuevas sugerencias para alcanzar el conocimiento, que es el objetivo de la ciencia. El autor de esta obra es naturalista, botánico de campo, y ha dedicado más de cuatro décadas al estudio del territorio ibérico (sobre todo de la Cordillera Ibérica). Los naturalistas dedicados al trabajo de campo tenemos que plasmar nuestros hallazgos a través de referencias toponímicas y pasamos nuestra vida “agarrados” al te-rreno: sierras, valles, ríos, desfiladeros, bosques, riscos, barrancos, etc., son nuestro elemento. Los especímenes que recolectamos los tenemos que etiquetar y publicar referidos a esos lugares, que –a su vez– están atribuidos administrativamente a municipios, provincias, regiones o estados. Cuando ubicamos un hallazgo en un “bosque 
de robles sobre roca caliza, que crece en las hoces del río Mijares a su paso por el municipio de Olba, provincia de 
Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre (Aragón)” estamos empleando muchos términos (los subrayados) que corresponden a elementos toponímicos a nominar (con inicial minúscula) y nombres propios de topónimos con-cretos (con inicial mayúscula). Las palabras con inicial minúscula suelen ser términos sustantivos, que nos ofrece el diccionario de nuestra lengua. Las que tienen inicial mayúscula las tomamos de la cartografía que usamos, que a su vez ha salido de los nombres que se pusieron a dichos lugares hace tiempo y que se han mantenido intactos desde entonces o (con mayor frecuencia) han experimentado cierta metamorfosis. Podríamos atribuir esta toponimia a alguno de los cuatro grupos siguientes:   1. Autóctona antigua (ibérica o eusko-ibérica): estos abundantes nombres surgieron en los pueblos autócto-nos anteriores a la romanización. En su mayoría proceden de antes de nuestra era actual, aunque algunos pudie-ron surgir aún en los primeros siglos de la misma, incluso hasta bien entrada la Edad Media, en zonas en que las lenguas originarias estaban en uso o menos contaminadas por las de los posteriores invasores. En el ámbito lingüístico vasco pueden ser incluso más recientes, por haber mantenido la estructura básica del lenguaje ances-tral. Estos topónimos suelen ser ininteligibles en castellano y en general en las lenguas denominadas romances.  2. Exótica antigua (básicamente latino-germánico-arábiga): debida al contacto con pueblos antiguos coetá-neos (fenicios, griegos, egipcios...) y sobre todo a las numerosas invasiones y colonizaciones de pueblos foráneos desde unos pocos siglos antes de comenzar la era actual hasta las invasiones musulmanas medievales (bá-sicamente desde el siglo segundo antes de nuestra era hasta el entorno del siglo X de la era actual). Aparte de aportaciones menores de pueblos menos relevantes (como los famosos suevos, vándalos y alanos) nos referimos a los romanos, los godos y arábigo-musulmanes. Los topónimos originados en este período pueden ser ininteligibles en castellano (sobre todo los de influencia germano-arábiga) o relativamente entendibles (sobre todo los latinos).   3. Autóctona moderna (lenguas romances): surgen sobre todo a partir de la organización de los nuevos reinos hispánicos (básicamente los de León, Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y Navarra; incluyendo tierras federadas en Galicia y Cataluña), en los que se hablan unos nuevos lenguajes romances, con una base muy sólida en las lenguas originarias junto a importantes aportaciones recogidas de los invasores indicados en el párrafo anterior. Los nombres son ya entendibles (Fuentelespino, Manzanares, Peñafiel, Montserrat) desde las lenguas modernas.  4. Contemporánea: En los últimos siglos la población ha aumentado mucho y se han abierto muchos núcleos de población, cuyos nombres a veces pueden reconocerse por aspectos turísticos (urbanizaciones, estaciones de esquí, playas) o por la misma estructura del nombre (Casas…, Barrio…, Estación de…, Los…).  Si consideramos los nombres de los municipios, tenemos la impresión de que predominan los de los grupos 2 y 3 sobre los del 1, pero si observamos los nombres de ríos, arroyos, sierras, partidas y parajes diversos, la pro-porción de los antiguos (1) aumenta más, pudiendo acercarse a la mitad los términos incluibles en el primer apartado en muchas provincias del norte. Ello tiene una lógica clara. Los nombres los proponen los habitantes del terreno y en su lengua. La llegada de invasores puede afectar a ciudades y elementos geográficos importan-tes (Guadalquivir, Zaragoza) pero no se molesta en modificar –ni puede– los cientos de miles de nombres de pequeñas y apartadas unidades del paisaje, en las que se mantiene por los siglos la denominación, mucho más que las palabras ordinarias del lenguaje, seguramente por el hecho del número muy limitado de usuarios frente a los millones que usan las palabras ordinarias, unido al respeto sentido por los pueblos hacia estos términos que sienten tan suyos.  
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El trabajo que estamos presentando no podría llevarse a cabo sin un apoyo esencial: la publicación del dic-cionario ibérico-euskera-castellano (ARNÁIZ & ALONSO, 2012), ampliado con los datos que se presentan en otros trabajos sobre el lenguaje de los iberos (ARNÁIZ, MARTÍNEZ & ALONSO, 2002; MASCARAY, 2002, 2004; ARNÁIZ, 2013, 2015; JIMÉNEZ HUERTAS, 2013) y del euskera (ELEIZALDE, 1922-33; GOIKOETXEA, 1984; M.C. & J.M. ETXEBARRÍA, 1986; GARCÍA-BERLANGA, 1988; GOITIA, 2014; etc.). Hemos de reconocer también el valor de la obra de AYDILLO (2006), aunque con errores por partir de bases más limitadas, pero conceptualmente intachable, que nos sirvió de acicate para comenzar estos trabajos.   Debemos subrayar que resulta bastante sorprendente leer y oír todavía en muchos contextos acerca de la ininteligibilidad del ibero, siendo así que en la tesis de BÄHR (2016), publicada en alemán en los años cuarenta del pasado siglo y recientemente editada en castellano, ya quedaba muy clara la estructura de esta lengua, con sus cinco vocales (A, E, I, O, U) sus seis consonantes (L, M, N, R, S, Z) y sus quince monosílabos (Ba/Pa, Be/Pe, Bi/Pi, Bo/Po, Bu/Pu, Ga/Ka, Ge/Ke, Gi/Ki, Go/Ko, Gu/Ku, Ta/Da, Te/De, Ti/Di, To/Do, Tu/Du). Después sola-mente hay que interpretarlo desde el euskera u otra lengua cercana usko-mediterránea, si se desea poderla traducir a los demás idiomas.  Es bastante decepcionante buscar la etimología de nuestros pueblos en la bibliografía habitual, la que llega al gran público, pasando a obras generales o a la “Wikipedia” (al menos los de fuera del ámbito geográfico euskal-dún), pues parece que el objetivo de los autores sea primero forzar a que la palabra sea de origen latino (lo que suele llamar poco la atención, escondida entre las numerosas que tienen realmente este origen). Si no hay modo de darla por latina, elegir entre un origen germánico, céltico, indoeuropeo, griego, fenicio o arábigo, forzando igualmente lo que haga falta. Muchas de las palabras tienen una clara raigambre vasca, pero entonces (si esta-mos fuera del ámbito vascófono) se elige entre omitirlo voluntariamente o atribuirlo a una entrada al euskera desde esas otras lenguas. Finalmente, para un pequeño grupo anecdótico se reconoce un origen euskérico (tam-poco de modo unánime), que no afecta nunca a más del 1% de los que realmente lo deben tener.  Un ejemplo: la palabra centollo se sugiere venga de un forzado y exótico antropónimo “Cintullus”, cuando en nuestro diccionario autóctono tenemos “zentoi”, más cercano fonéticamente y con el significado de “gigante”, siendo así que el crustáceo en cuestión lo es comparado con los cangrejos normales. La palabra “arisco” aparece en los diccionarios de la lengua española como de etimología desconocida o se le atributen extrañas relaciones con arena o más cercanas con “risco”. Creemos que es más lógico es pensar en una posible derivación desde “haritz-ko” (relacionado con robles o encinas) como punto de partida y que se aplicara a personas montaraces o de piel dura (como dichos árboles), lo que luego pudo ir matizándose hacia un temperamento huraño. También es necesario señalar, a quienes atribuyen todo topónimo español empezado por “al” a la lengua árabe, que el diccionario de euskera de AGUD & TOVAR (1989-1995) dedica 35 páginas (657-692) a voces sine dubio vas-cuences que comienzan por “al”.  Lo más claro y de mayor sentido común que hemos leído –tras revisar con cierto detalle muchas publicacio-nes sobre toponimia y etimología de las palabras actuales– lo leemos en la introducción de MASCARAY (2002), donde cita a diversas autoridades lingüísticas que aseguran que los topónimos y antropónimos no tienen ningún significado, carecen de intención, solo podemos fijarnos en los sonidos, no es posible intentar llegar a descubrir lo que se esconde tras ellos; aunque luego señala cómo ellos mismos dedican largas disquisiciones a intentar aclarar el origen de estas palabras, en un claro ejercicio de contradicción. Lo primero que queremos señalar es que nos unimos a la idea que propone este autor, de que los topónimos y antropónimos tienen siempre un signi-ficado en su lengua originaria (en todas) y además de que no es muy complicado hallar el hilo conductor para ir encontrándolo.   En apoyo de esto podemos señalar cómo en la literatura y filmografía sobre la denominada “conquista del oeste” de Norteamérica, aparecen los nombres de los nativos habitualmente como frases explicativas: “Caballo Loco”, “Estrella del Amanecer”, lo que sorprendía a los lectores o espectadores y les sugería una primitividad en tales nativos, superada por nuestra cultura, que aplicaba nombres que eran sólo nombres de persona, sin ningún sentido (Juan, Inés, Ana, Ramón), y a las poblaciones lo mismo (Madrid, París, Roma, Lisboa), nombres “persona-les” con los que se las “bautizaba” como a las personas, sin que tuvieran que significar nada más que la seña de identidad fonética. Bien es verdad que a algunas de éstas se les atribuía una etimología, casi siempre latina o arábiga (más como anécdota o excepción: Cesaraugusta, Guadalajara, etc.). Sin embargo, la realidad es que todos nuestros nombres propios y topónimos tienen un significado y se pueden traducir a otras lenguas sobre su sig-nificado olvidado, tomando esas chocantes connotaciones “indias”, como si en vez de Eufemia, Adolfo o Felipe –que a muchos no les dice nada– habláramos de Buena Mujer, Lobo Noble o Amigo de los Caballos.  Volviendo a la obra citada de Mascaray, su postura es muy exigente, cuando señala que para asegurar el ori-gen de un topónimo hay que recorrer sus paisajes y obtener un conocimiento exhaustivo del mismo. Es evidente que así se van a poder eliminar bastante errores o desvíos en muchas interpretaciones, pero si ponemos el listón tan alto una persona puede aportar unos cientos de datos en su vida, siendo difícil llegar lejos. Para hacer algo como lo que aquí abordamos –afectando a tantos miles de términos– sería el ideal poder contar con un equipo 
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de unos diez expertos por provincia, que analicen con minuciosidad cada una de ellas, estudiándola sobre el te-rreno, preguntando a los autóctonos, etc. Por descontado, no tenemos tal equipo.  Por ello, nuestra opción es por la exhaustividad en los términos analizados, pero no en los detalles sobre ca-da uno; al menos como punto de partida, para señalar el objetivo, que luego deberá completarse entre muchos otros autores, matizando significados, rectificando errores y ampliando términos. Lo esencial es mostrar que los términos tienen sentido y que ese sentido sale de las viejas lenguas ibero-euskéricas habladas por milenios en estas tierras, antes de nuestra Era actual. Durante esos largos períodos se establecieron muchos de los que se-guimos usando, aunque después fueron apareciendo otros nuevos (o sustituyéndose algunos anteriores) por influencias que empezaron con contactos comerciales habidos con fenicios, egipcios, helenos, etc.; siguieron con las invasiones militares (desde los romanos a los árabes) y culminan en la actualidad con invasiones más virtua-
les, particularmente del mundo anglosajón.  La teoría oficial y el sentimiento mayoritario de la población es que, tras todos estos siglos e invasiones no ha quedado más allá de un relíctico 1% de terminología original, pero nuestra tesis es la de que existen muchos miles de términos claramente originarios, lo que sólo se puede demostrar (como el movimiento andando) seña-lando caso a caso. Esa tesis: pasar del 1% a cerca de la cuarta parte (ascendiendo a cerca de la mitad en zonas del norte) supone un salto enorme. A ella vamos a dedicar esta avanzadilla y otras obras futuras más exhausti-vas que tenemos en mente.  Muchos ríos de tinta se han escrito sobre la relación de la lengua vasca con las antiguas lenguas ibéricas pre-latinas, a veces con más vehemencia que ganas de transmitir certezas. No es nuestra intención echar más leña a ese fuego, aunque somos conscientes de que el camino elegido nos convierte ipso facto en merecedores de lo que algunos tildan de “sambenito” de vasco-iberistas, que para nosotros es un honroso calificativo que señala a los que van mejor encaminados hacia el conocimiento de los hechos reales. Asumimos desde nuestra humilde posi-ción de legos en esta materia los adjetivos escolásticos que los especialistas nos quieran adjudicar y nos auto-adjudicamos de origen –no curándonos en salud, sino reconociendo una realidad incuestionable– nuestra posi-ción en la nómina de los meros aficionados a la filología y –desde luego– en la del vasco-iberismo. Por cierto, que un autor clave, cuyas prácticas obras más nos han ayudado a entender éstos asuntos, como el profesor Arnáiz Villena, dice en el prólogo a la segunda edición de El origen de los vascos (ARNÁIZ & ALONSO, 2011): “Partiendo del vasco-iberismo, no nos cabe duda de que habremos cometido errores, pero hemos dado pasos adelante. Y una cosa es tener errores, que a la postre sirven para la perfección de las ideas, y otra cosa es no tener ni idea de lo que se dice o se tiene entre las manos”.  Muchos de los términos que aquí vamos a presentar no son vascos. Nuestra intención no es la de señalar co-mo euskérica necesariamente la toponimia aquí listada, sino muy antigua, autóctona y lo que suele calificarse como pre-latina, siendo el parentesco más obvio el de euskera actual, pero partimos de la base de que estos términos se han debido generar hace una media de 2.000 a 5.000 años, empleados por nuestros ancestros iberos (pobladores del sur y este, a veces llamados también celtíberos en el centro o celtas en el norte, sin que haya una separación clara entre todos) que no pudieran hablar igual en unas zonas y en otras o en unas épocas y otras.  

2. Algunas opiniones ajenas   Señalamos a continuación unos apartados con opiniones ajenas que compartimos y una final que no, para que se vean opiniones diversas sobre estos aspectos y que no se trata de elucubración del autor de esta obra.  
2.1. Importancia del euskera en nuestra toponimia y relativización de las lenguas imperiales 

posteriores 
 J. AYDILLO (2006) en el prólogo de su libro Pueblos y apellidos de España: diccionario etimológico indica: “As-
tarloa y Julio Cejador, entre otros, opinan que el vascuence es la lengua de los españoles primitivos, abarcando toda 
la Península Ibérica… Existen fundadas razones para sospechar que, por o desde el vascuence se puede recorrer el 
mundo entero que habitamos, partiendo de las raíces de este idioma, hoy quizá excesivamente manipulado… Desde 
el vascuence podemos vislumbrar el significado de gran parte de los topónimos de nuestra Península, e incluso de 
buena parte del mundo… En mi opinión la mayor parte de los topónimos ubicados en España tienen raíces prerro-
manas, o sea ibéricas, celtas o celtíberas. Esto significa que la importancia del latín y el árabe en nuestra toponimia 
es muy inferior a lo que habitualmente suele suponerse”.  En tan escasas líneas se dicen afirmaciones de mucho calado, demostrables a partir de pruebas más que abundantes, verdades de sentido común, que cualquier aficionado puede comprender, pese a que a veces parece que en el ámbito “oficial” se escuchen voces en contra. A modo de ejemplo, por su sensatez y sencillez, podemos señalar la obra de Francisco GARCÍA BERLANGA (1988) “Apellidos iberoeuskéricos”, donde dice: “Apellidos 
euskéricos son aquellos apellidos formados por palabras del idioma Euskera. Estos apellidos están por toda España. A veces 
muy camuflados. En España llevamos más de 2.000 años de antiiberismo, con una adoración a lo latino casi enfermiza”. 
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Un erudito como SILGO GAUCHE (2013: 298), que se muestra bastante conservador en sus opiniones filoló-gicas, llega a sus conclusiones y comenta “en el estudio de la toponimia y epigrafía ibéricas, se ha de recurrir al 
euskera. Independientemente de las opiniones vertidas sobre la relación entre ambas lenguas, se ha de reconocer la 
ayuda inestimable del vasco en la resolución de problemas de la lengua ibérica y, a la vez, de la fundamental apor-
tación del ibero a la reconstrucción de los estadios más antiguos de la lengua vasca”. O sea: sólo una óptica vasco-iberista puede resolver los problemas indicados.   
2.2. Persistencia de la toponimia. Base euskérica. Desprecio oficialista de lo autóctono y sus 

defensores. Glorificación de lo greco-latino 
 J. GOITIA (2014) en su trabajo Toponimia ibérica defiende varias tesis muy importantes (cuya esencia pone-mos subrayada), que nos mueven a tomar el arduo trabajo emprendido en esta obra: “Esta comunicación es un 
resumen de unos cuantos hechos cada vez más evidentes; uno, que la toponimia es muy reacia a los cambios fono-
lógicos; que los nombres de lugares cambian muy poco. Otro, que una gran cantidad de los topónimos de España y 
Portugal, nombres aparentemente absurdos que se repiten aquí y allá, fueron establecidos por unos habitantes que 
comprendían su significado, que el idioma en que se bautizaron era parecido al Euskera y que se han hecho muchos 
avances en la recuperación de raíces de esta lengua, con lo que algunos nombres están siendo descifrados. Estos 
avances ponen de manifiesto que ni los nombres tradicionalmente considerados muestras canónicas del Ibero lo 
son, ni la forma de transcripción de las epigrafías ibéricas está en el camino correcto”… “las élites decidieron la 
edificación de la futura ciencia sobre unos principios tan arbitrarios como clasistas y obsesivos (se partía de que 
todo avance en civilización arrancaba únicamente del mundo helenístico y del imperio romano) y consiguieron 
condicionar a los estudiosos de los casi dos milenios posteriores, de tal manera que para generaciones enteras de 
eruditos, no había habido mundo civilizado, organización humana ni abstracción e ingenio en el mundo anterior”. 

 El profesor Arnáiz Villena, profesor e investigador en activo en el ámbito de la Inmunología, pero que ha pu-blicado numerosos y exhaustivos estudios sobre las lenguas ibéricas y mediterráneas, afirma en entrevista pe-riodística (La Tribuna del País Vasco, 29-VII-2017): “El vascoiberismo (el ibero es el vasco antiguo) fue aceptado 
desde los primeros siglos de nuestra era por Flavio Josefo. Al pasar la Edad Media seguía siendo defendido por el 
Licenciado Poza, Astarloa, Larramendi y Humboldt. Hacia la mitad del siglo pasado surgieron dudas sobre esta 
teoría, planteadas por Antonio Tovar y Koldo Mitxelena. Éstas, que al principio eran solamente dudas, han creado 
un integrismo radical de negación de la relación del euskera con el ibero. Casi todos los profesores universitarios 
son hoy practicantes de este radicalismo; los que han disentido se han quedado de profesores de Institutos de Ense-
ñanza Media”.  Dice B. MIRA (1992: 15): “muchos de los nombres oficiales de los pueblos no se corresponden con el nombre que 
les dan los habitantes del lugar. Para mí no hay ninguna duda a este respecto; yo me quedo con el nombre que le 
dan los habitantes del pueblo, porque está de sobre demostrado que es más estable la fonética que la escritura”. Esto es algo que hemos comprobado repetidamente y que explica por qué hay muchos topónimos diferentes que comparte una misma raíz o sonido original. A partir de ahí ha habido una divergencia que ha afectado poco al sonido base y más a las formas de presentarlo por escrito. Este tema no es una mera anécdota, es la piedra angu-lar de una obra como la presente, ya que si la toponimia estuviera en evolución rápida, de modo que en mil años los términos se hubieran transformado hasta hacerse irreconocible su etimología, no podríamos haber aportado nada al respecto.  
2.3. Persistencia de muchos topónimos euskéricos y del uso de lenguas afines fuera del País 

Vasco  
 LACASTA (1994), en su trabajo sobre la toponimia altoaragonesa destaca que su objetivo era ser exhaustivo, pensando que saldría un número limitado de voces, pero se vio tan desbordado que tuvo que reducir al máximo los objetivos de su trabajo. En él cita que las Ordenanzas de la ciudad de Huesca en 1349 prohibían hablar el “vascuenç” en el comercio, lo que indica que en esa tardía época era normal el uso de esta lengua en zona teóri-camente tan alejada del núcleo propiamente vasco.  Dice B. MIRA en su página web una frase de gran importancia, que los hechos son machacones en reafirmar. Comentando las adaptaciones al árabe en los nombres de los pueblos valencianos tras la dominación musulma-na medieval señala: “…y sin embargo la gente de estos lugares, parece ser que no dejaron de hablar el ibero. Como 
parece demostrar, el que a pesar de haber olvidado poco a poco la lengua ibérica, todavía hoy siguen llamando a 
sus pueblos con su antiguo nombre ibérico. Como en tantos muchos casos en toponimia, se olvidó la antigua lengua, 
pero se mantuvo más o menos reconocible el antiguo nombre del lugar”.  

 Vahan SARKISIAN (El Diario Vasco, 2014), Lingüista y vascólogo armenio, asegura: “Cuando un armenio llega 
al País Vasco las par*edes le hablan”. Sostiene que el euskera y el armenio tienen un origen común. “Aquí los ar-
menios nos sentimos como en casa”.   
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2.4. Predominio demográfico autóctono tras las invasiones 
 URKOLA (2010) en su estudio sobre el sustrato lingüístico pre-indoeuropeo en España señala: A este respecto 
no será vano recordar las cifras de invasores musulmanes y visigodos que el medievalista García de Cortázar (1976: 
57) ofrece para el caso de Hispania. 60.000 musulmanes y 80.000 visigodos frente a los 4.000.000 de autóctonos. Es 
decir que, un 2% (caso visigodo) ó 1,5% de invasores (caso musulmán) sobre la población autóctona de Hispania, 
habría sido suficiente para lograr la dominación militar-política-cultural. ¿Cuántos fueron los invasores celtas? ¿Y 
cuántos los invasores romanos a lo largo del mediterráneo y cuántos sobre la mitad Norte de Hispania? Lo ignoro. 
Quizá, los invasores celtas fueran un número tan escaso, relativamente, como el de los musulmanes o menor. Un 
número escaso de invasores indoeuropeos, militarmente superiores, podría explicar tanto los datos de ADN en una 
población europea de preponderancia preindoeuropea como la dominación política. Es conocido que un número 
muy escaso de ostentadores del poder puede dominar a una gran mayoría demográfica… Antes de las invasiones 
indoeuropeas sobre Hispania, durante milenios los preindoeuropeos habían habitado, cazado, pastoreado, trabaja-
do, pintado paredes, rendido culto a los dioses, puesto nombre a los montes, a las tierras bajas (erribera, beterri, 
beta), a los ríos, a los valles. Habían distinguido las tierras de labranza de los pastizales y sabían apreciar las vegas 
(ibar, ubar, obar, -uba, bar-). ¿Los preindoeuropeo-hablantes hasta cuándo fueron mayoritarios en la Península? 
¿Hasta el año 500 a.C.? ¿Hasta Augusto? 

 Podemos comparar ésto con algo tan actual como la llegada masiva a Europa (Alemania, Suecia, Francia, Es-paña, Reino Unido, etc.) de millones de inmigrantes, en proporciones superiores a las que los autores mencionan respecto a las invasiones militares antiguas. Es verdad que la diferencia es que aquellos venían a mandar y ocu-par los puestos clave, quedando los nativos en la base social; pero una población que tiene una aplastante mayo-ría necesariamente marca el pulso de un país, aunque obedezca a unas autoridades foráneas. Hasta ahora Ale-mania sigue siendo Alemania y Francia sigue siendo Francia, como Iberia siguió siendo Iberia tras aquellas in-vasiones. Además ¿Le suena a alguien eso de obedecer a autoridades foráneas? ¿Hemos superado ya esas fases de opresión? ¿Mandan las autoridades nacionales actuales sobre los asuntos importantes de su país o existen poderes alternativos, públicos o privados que prevalecen sobre ellas? Es decir: un país es un país, con sus carac-terísticas étnicas y culturales, aunque manden otros. Un ejemplo más serían la India o los países africanos tras siglos de colonización: siguen manteniendo la mayoría de sus costumbres, sus lenguas, sus razas… y su toponi-mia.  
2.5. Entreguismo acomplejado de minorías filo-latinas 
 Finalmente una opinión, que parece haber sido históricamente muy avalada, que destacamos por funesta: Se 
dice que nuestro idioma ha sido fruto del genio y de la imaginación hermosa. ¡Qué despropósito! ¿Qué es el idioma 
español? La lengua latina corrompida en sus voces y en su sintaxis por los que vivieron en los siglos de las tinieblas 
y la mayor ignorancia. Esta lengua, no bien introducida por los romanos, cuando los antiguos habitadores de la 
España empezaron a mancharlas con las palabras de su idioma, siguieron los godos, mezclando con ellas sus pala-
bras y por último los árabes hicieron lo mismo (AYEGUI, 1837). Según este antiguo autor hay una lengua perfecta, llamaríamos celestial, la latina, destinada a lengua mundial (casi como ahora el inglés) y las demás son corrup-ciones indignas que no merecen ni nombre (su idioma…). Vaya por delante que esta obra pretende lo contrario: reivindicar su idioma y tratar de poner en su sitio real esa lengua que traen unos ejércitos invasores, que lleva-ron a muchos pueblos de nuestros antepasados y a su lengua (en el centro y norte del país) al borde de la extin-ción (la supervivencia en el sur y el este, que adoptaron actitudes menos beligerantes, fue mucho mayor). Des-pués vinieron los godos, árabes y hasta los franceses más recientemente. Hubo engaños y traiciones para conse-guir una invasión efectiva en árabes y franceses, pero no en los godos, que además se adaptaron pronto al país, lo unificaron políticamente (primera vez que existe un esbozo de estado unificado), se las arreglaron para orga-nizarse frente a la invasión musulmana y –tras muchos siglos– desembarazarse de ella; de modo que les debemos casi todo lo poco que ha subsistido de eso que SÁNCHEZ DRAGÓ (1978) llamaba la “España antigua” hasta nuestros días. Claro que godos había pocos, y podríamos hablar más de hispano-godos (o por qué no, hispano-romano-godos), que transmitieron muchos residuos de aquella cultura autóctona, de los cuales el factor toponímico es uno de los de mayor entidad.  

3. Objetivos de esta obra  Partiendo de la base de afirmaciones como las citadas, del estudio detallado de las obras indicadas y otras similares que venimos leyendo durante los últimos años (ver bibliografía), de la búsqueda de los nombres de pueblos, accidentes geográficos y de los numerosos apellidos españoles, hemos preparado un listado bastante amplio que pretende:  — Mostrar que en España tuvo que haber una cultura miles de años anterior a nuestra era actual, donde nuestros antepasados se aplicaban a sí mismos y a sus poblados, así como a los ríos, montes, valles y barrancos, una gran cantidad de nombres que han pervivido, a veces literalmente o con alteraciones someras, tras el paso 
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de los siglos. Esa cultura antigua, en el este ibérico suele atribuirse a unos pueblos llamados íberos, en el noroeste a celtas, en el centro a celtíberos (aunque vemos que algunos consideran superfluo este término y pasan a considerar una única cultura ibérica, con sus variantes locales). Fuera de estos grupos se considera a veces unos Tartesos (sobre todo en el sureste o el Bajo Ebro) y –desde luego– unos pueblos cántabro-pirenaicos, que han persistido de modo mucho más evidente que los demás en el ámbito vasco-navarro. Ellos son los pueblos aquí considerados “autóctonos” (término siempre relativo), en el sentido de que eran los que estaban asentados durante siglos en nuestro país en el período de la invasión romana. Posiblemente el grueso de esos pobladores tuviera su origen en las emigraciones masivas desde el norte de África a consecuencia de la desecación de la gran cuenca sahariana. Bastante menos probable es que vinieran de ese “idílico” este, de donde muchos aseguran haber venido todo lo bueno a este país.  — Que las invasiones que esos nativos sufrieron, por parte de pueblos foráneos que llegaron con nuevas len-guas y culturas, trajo consigo un dominio político y la imposición de muchas nuevas costumbres; lo cual afectó mucho al habla cotidiana de los nativos, a su escritura, a su gramática, etc., y acabó en la pérdida progresiva de su legua originaria y la aparición de nuevas lenguas (romances), excepto en un reducto euskaldún de dimensiones progresivamente decrecientes. Pero, pese a ello, y al paso de muchos siglos posteriores, se puede constatar que esta transformación ha afectado a la toponimia y antroponimia en una medida mucho menor (quizás comparable a casos como los de California o Nuevo México actuales tras un par de siglos de su “romanización”). Ya sea por desidia de los invasores (más preocupados por el poder y los recursos naturales que por cambiar los topónimos), sea por lo arraigados de algunos nombres –incluso los que les pudieran resultar incómodos de adaptar a su lengua– (al modo como podemos ver en ciudades como Los Ángeles o San Francisco, en los actuales EE UU), por la defensa que de ellos pudieran hacer los nativos o por muchos otros motivos complementarios (entre ellos la imposibilidad real de cambiar de arriba abajo todos y cada uno de los miles de nombres geográficos, así como la falta de necesidad de ello para las nuevas administraciones), el caso es que los invasores (casos principales de romanos, godos o árabes) no llegaron a hacer una tabla rasa de la toponimia anterior ni tampoco los pueblos que adquirieron su independencia posterior y han habitado los últimos siglos en nuestras tierras, que sólo en el reducido ámbito vasco han mantenido su lengua originaria; gracias a lo cual, también en el ámbito mayoritario ha subsistido gran parte de la toponimia por miles de años. Ello pese a la tendencia de las administraciones centrales a la normalización terminológica, que resulta práctica para sus fines de control y recaudación, aunque peligroso para la preservación de términos antiguos (cf. ALCÁZAR & AZCÁRATE, 2017: 11, 18).  
4. Consideraciones previas 

 

4.1. Antecedentes  Tenemos que señalar que ésta no es la primera publicación que hacemos sobre el particular, sino que ya he-mos ido preparando una avanzadilla de la misma a través de una serie de artículos breves que iniciamos hace poco en la revista botánica Flora Montiberica; donde vamos sacando un listado parecido, en forma de fascículos parciales y concretado solo a topónimos y de éstos a los que afectan a los elementos de la naturaleza, descartan-do los que aluden a cuestiones sociales, administrativas, religiosas, arquitectónicas, etc. Concretamente las refe-rencias ya publicadas corresponden a tres ya aparecidas (incluyendo las letras A y B, cf. MATEO, 2017, 2018a y 2018b) y una cuarta en prensa (a salir en breve) que contiene la letra C.  
4.2. La toponimia española: herencia milenaria y no capricho reciente  Nuestra cultura, nuestras raíces, son hondas. Nuestros valles y montes estuvieron poblados durante muchos miles de años por humanos civilizados de vida estable, y antes –decenas o cientos de miles de años– por huma-nos de vida más errante y cultura menos sofisticada, pero en modo alguno despreciable. Particularmente fueron instalándose sobre el terreno a lo largo del período Neolítico, que comenzó hace unos 12-14.000 años. Esa insta-lación lleva consigo la necesidad de nombrar los asentamientos pero también los elementos básicos del paisaje (ríos, montañas, valles, cuevas, etc.).  No tenemos datos demográficos de esos milenios clave, ni mapas fiables de los asentamientos, pero no todo empezó uno o pocos siglos antes de los romanos (como a veces parece sobreentenderse en estudios oficiales y datos museísticos). Tenemos restos –bastante deteriorados– de sus asentamientos y de sus utensilios, y muchos creen que no tenemos nada más. Así, piensan que aquellos antiguos pobladores son un lejano recuerdo que no ha dejado ninguna huella real en los habitantes de la España contemporánea. Aquí me quiero unir a todos aque-llos que han afirmado lo contrario. Que los nativos de este país llevamos unos genes que estuvieron presenten en esos antepasados, que hablamos unas lenguas modificadas pero herederas de las que ellos hablaban, que llamamos a nuestros ríos, montañas y pueblos con nombres muchas veces reconociblemente derivados de los que ellos empleaban…; y –por supuesto– sentimos, pensamos, percibimos el mundo, nos relacionamos con los otros, etc., de un modo semejante a ellos. Nuestros antepasados están muertos y enterrados, pero perviven en nosotros, en nuestras culturas, en nuestras lenguas, en los nombres que damos a las cosas. Nuestra idiosincrasia 
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y cultura es algo demasiado sutil e inmaterial, por ello sujeta a interpretaciones muy diversas y discutibles, pero los nombres de nuestra geografía son concretos y se pueden estudiar, comparar y analizar, con lo que se puede llegar a conclusiones que nos acerquen a ellos, de un modo tan concreto como a través de sus cerámicas, sus armas o sus joyas.  En todas partes ocurre lo mismo, pero en nuestro país se puede observar –en todas y cada una de las provin-cias– una toponimia con raíces comunes, anteriores a las clásicas que se le suelen suponer (en nuestro caso grie-gas, latinas, fenicia, germánicas o árabes), aunque muchas veces cercanas a estas lenguas por posibles antece-dentes comunes. Puede verse a tal efecto las sugestivas y documentadas obras de ARNÁIZ (2013, 2015) y ARNÁIZ & ALONSO (2001, 2011b, 2001b).  No podemos afirmar con rotundidad cuándo empezaron a usarse estos términos, ni si los usuarios (nuestros ancestros) eran autóctonos (estaban ya en el Paleolítico) o vinieron de fuera, ni cómo llamar a su lenguaje; aun-que lo clásico es hablar de ellos como íberos, celtas y celtíberos, con lengua o lenguas ibéricas, celtibéricas y celtas. Sobre estos aspectos se pueden leer las hipótesis más contradictorias. Pero hay hechos que nadie puede negar. Son el “cogito”, del que podemos partir para obtener los elementos con que reconstruir nuestro pasado.  
Es un hecho que esos nombres están ahí (Barrax, Barracas, Segorbe, Segovia, Nájera, Náquera…). 
Que en origen no se escribían con nuestro alfabeto sino con el que muestra la epigrafía ibérica, de estructura se-misilábica, perfectamente inteligible para los que se han dedicado a ello empleando las herramientas adecuadas. 
Que existen muchos testimonios históricos de su uso anterior a la llegada de los forasteros señalados (romanos, godos, árabes, etc.). 
Que sus raíces persisten en una lengua viva como el euskera, indiscutiblemente muy anterior a la llegada de esas lenguas foráneas (aunque ha perdido su escritura original). 
Que han persistido a la llegada de nuevas lenguas oficiales. Desde que tenemos historia escrita, las lenguas aportadas por los invasores han añadido muchos elementos a la toponimia originaria. Hay muchos términos confusos y otros claramente mixtos, pero siguen pudiéndose distinguir muchos miles de topónimos (y por su-puesto antropónimos) originarios incontaminados. 
Que siguen resultando bastante más cercanos a lenguas peri-mediterráneas: caucásicas, bereber, guanche, etc. –a las que se alude como usko-mediterráneas– y particularmente a la autóctona lengua vasca o euskera, más antiguas que las de las culturas clásicas greco-romana y arábigo-semíticas; con las que comparten muchas de sus raíces, aunque a veces de forma algo críptica por el desgaste secular.  
Que tales lenguas entran en un grupo más amplio (Dene-Caucásico) que afecta a grandes partes de Eurasia y Norteamérica, donde las coincidencias no son tan próximas, pero todavía significativas.  

4.3. Los términos antiguos no se transforman siempre radicalmente con el paso de los siglos   Hay un axioma en determinados ámbitos filológicos según el cual las palabras son irreconocibles cuando pa-
san cientos o miles de años de uso por parte los pueblos que las emplean. Según eso deberíamos esperar que los 
nombres de nuestros pueblos o apellidos fueran muy diferentes de los que se aplicaron en origen y de los que han derivado hasta su forma actual. Sin embargo, los hechos son muy machacones y muestran a cualquiera que se ponga a investigar por su cuenta el asunto sin prejuicios, sin nada que ganar ni perder, solamente buscando la verdad, que se enfrenta a la existencia 
de miles de términos conservados prácticamente en su forma original o con cambios de poco calado; que se pueden reconstruir sin llevar toda la vida especializado en ello, aunque va a ser muy útil una inmersión en el tema para familiarizarse con el modo como se construían los términos y cómo han ido variando posteriormente.  Esto se puede ilustrar si uno recuerda una cancioncilla de su infancia que decía “cuchusté, cuchusté, con que gracia menea los piés”. Es evidente que a un extranjero, poco familiarizado con la lengua española, la extraña palabra “cuchusté” no le va a decir nada, pero todos los españoles –incluidos niños nada eruditos– entendíamos perfectamente la frase.  Así las cosas, esta obra solamente se ha propuesto sacar a la luz los orígenes de los términos que se pueden deducir sin gran erudición a partir de la forma originaria. Es decir: nos hemos propuesto deducir los “escuche usted” escondidos tras los correspondientes “cuchusté”, lo que se puede deducir sobre términos poco modifica-dos del original. Es evidente que si con los años hubieran derivado a cosas como “chuscuté” habría quedado demasiado críptico, obligando a un trabajo mucho más erudito o de especialista para su desentrañado. Tales casos han quedado al margen de esta obra. 
4.4. Modo de selección de los términos  Hay que destacar que para seleccionar si un apellido o topónimo es razonable ubicarlo en este listado o no, lo más práctico es ver si tiene sentido o no en nuestra lengua actual. Si hablamos de “Fuencaliente”, “Herrero”, “Casanova”, etc., no hay duda de que pertenecen a nuestra lengua actual y debemos descartarlos. Pero hay que tener en cuenta que hay un gran acervo de terminología común, por lo que algunos términos pueden tener sen-tido en el habla actual (castellana, catalana, etc.) pero a pesar de ello ser pre-latinos. Esto, que hemos señalado 
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en el apartado anterior, se puede apreciar mejor consultando el apéndice final, con el listado de términos eusko-ibéricos que se mantienen literalmente en las lenguas romances modernas y más concretamente en castellano (torre, mundo, ama, lapa, jara) o con variaciones fácilmente reconocibles (zerde = cerdo, talai = atalaya, hotz = hoz, deza = dehesa, kaxa = caja, ortu = huerto, bolinu = molino).   La existencia de tales términos permite que haya elementos que tienen sentido en la lengua ibera y en caste-llano, por lo que es imposible saber su origen sin una investigación específica (Villahoz, Beragua, Castrodeza). En la práctica son situaciones escasas y minoritarias, por lo que en la gran mayoría de los casos podemos dedu-cir que cuando nuestros antepasados aplicaban los nombres lo hacían sobre las palabras empleadas en su len-gua cotidiana (no remitiéndose a términos obsoletos que ya nadie entendía). Así, tras la Reconquista en los reinos medievales surgen nombres como Villagarcía, San Pedro del Monte, Puebla del Río, Fuentelfresno, etc.; fácilmente ubicables en la cultura moderna. Otros pueden hacer relación a pueblos de nombre antiguo, como aldeas que surgen en su entorno (Villar de Arnedo, San Adrián de Juarros, etc.), pero ya no surgen más nombres con las raíces antiguas excepto en el ámbito vasco-navarro, en que la lengua se mantiene viva, y algunas zonas periféricas castellanas, aragonesas o riojanas. Fuera de estas zonas también se tuvo que dar la fundación de algún núcleo de población al que se le atribuyera el mismo nombre de otro antiguo (casi siempre por ser de allí el o los colonos), al modo como ocurrió después en América. De nuevo es caso que puede llamar a confusión y tener por antiguo un pueblo que no lo es tanto. Incluso, tras la Guerra Civil, se cambia el nombre del toledano pueblo de Azaña por el de Numancia de la Sagra, pudiendo dar pie a alguien a afirmar que era un pueblo arévaco pre-romano, como su homónimo soriano auténticamente originario. Estos factores hay que tenerlos en cuenta en una aproximación más detallada a lo que aquí estamos haciendo, pero es esencial que se entienda que aquí se pretende no olvidar a ningún pueblo o nombre antiguo, por lo que señalaremos todos los que entendamos que tengan las consonancias adecuadas. La crítica posterior deberá restar lo que esté demostrado como sobrante (demostrado es una palabra muy seria, mucho más de lo que vemos en muchos diccionarios y trabajos mono-gráficos) y sumar lo que deba añadirse, que no nos hemos atrevido a hacerlo ante la duda razonable.  
4.5. El mito de las tres culturas  Desde que nacimos nos han bombardeado con que nuestra cultura es una mezcla de una base “cristiana” re-fundida con una “musulmana” (traída por la invasión árabe) y ampliada con otra “judía”, por el hecho de que durante la Edad Media la mayoría de los habitantes de este país practicaban una de estas tres religiones y que –en épocas favorables– se reunían en lugares como Toledo y otras ciudades, donde se producían fructíferos inter-cambios culturales. Pero esta interpretación elude hechos esenciales.   

Primero: Una religión no es una cultura. El África negra está llena de cristianos, pero que mantienen gran parte de su cultura y tradiciones ancestrales. En Indonesia hay musulmanes como en Arabia Saudí, pero las cos-tumbres son completamente distintas. Una religión es una creencia, más cercana a una ideología. Por ello tam-poco podemos decir que hay un país “Socialistilandia” o “Liberalilandia” donde practican una cultura socialista o liberal, porque se puede ser ambas cosas sobre culturas y religiones muy diversas.  
Segundo: Nuestros ancestros, durante los miles de años anteriores a la llegada de los romanos practicaban 

sus cultos y tenían sus dioses y sus ceremonias. No eran cristianos (no existía el cristianismo entonces), menos aún musulmanes (no había nacido el profeta) y judíos no es de suponer que abundaran. A lo que practicaban nuestros ancestros no se le da un nombre alternativo y de ahí que parezca que no tuvieran creencias previas a las indicadas, lo que es completamente erróneo, ya que los expertos actuales hablan de un monoteísmo mucho más evolucionado que los politeísmos antropomorfos vergonzantes de las civilizaciones clásicas.  
Tercero: Además de sus prácticas religiosas –una parte más dentro de una cultura compleja– tenían unas je-rarquías, unas leyes y normas de organización de la convivencia, unas prácticas agrícolas y ganaderas, unas industrias metalúrgicas, textiles, cerámicas, etc.; una orfebrería, una arquitectura, una astronomía, unas fiestas, un calendario, unos hábitos sociales (bodas, entierros, ceremonias diversas), por supuesto una o unas lenguas… 

es decir: una(s) cultura(s) ibérica(s).  
Cuarto: Esto se tuvo que gestar desde raíces muy antiguas, con aportaciones foráneas y mejoras logradas so-bre sus propias experiencias. Una cultura no es algo estático ni monolítico, sino que va evolucionando con el tiempo y diversificándose en regiones y territorios vecinos, pero tampoco es algo tan difuso como para que no lo podamos delimitar y comprender.  
Quinto: Nuestros antepasados eran seres humanos y como todos tenían unos rasgos étnicos. No eran de raza negra ni amarilla, no eran indios ni polinesios. No es necesario buscarles nombres nuevos, nos puede bastar llamarles iberos o íberos. Todos tenemos una idea fiable de lo que debieron ser. Seguramente si los viéramos ahora no llamarían la atención. Éramos nosotros. Aunque ese “nosotros” en permanente transformación nos haya traído posteriores retoques.  
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Sexto: La geografía siempre ha marcado a los pueblos, su posición costera o interior, su clima frío o cálido, seco o húmedo, su relieve llano o montañoso, su luminosidad o nubosidad. Las condiciones tan variadas de nues-
tra geografía han incidido y matizado todo lo anterior (rasgos étnicos y culturales) y también han servido para moldear los rasgos específicos de cada zona (pirenaica, galaica, andaluza, etc.).  

Séptimo: La invasión romana supuso unos cambios importantes en todo ello. Aportes étnicos y culturales, tra-tamiento de colonia primero y luego de ciudadanía foránea, organización centralizada, etc. Pero la base demo-
gráfica siguió siendo la autóctona, con lo que ello supone de mantenimiento de lenguas, culturas y toponimia originarias, aunque progresivamente influenciadas por la del imperio. Por lo mismo, las invasiones posteriores (particularmente godos y musulmanes) supusieron mermas en la idiosincrasia original y añadidos culturales, pero no la pérdida del bagaje anterior (basta mirar la toponimia granadina, una de las más ricas en elementos ibéricos, precisamente en la zona que más años tuvo de dominio musulmán). Esto nos conduce a la conclusión más importante: los iberos fueron invadidos y dominados pero no exterminados ni expatriados en masa. Siguieron donde estaban, al menos los supervivientes –millones de supervivientes–, y su descendencia se pasea hoy día por las calles de nuestros pueblos y ciudades, por toda la geografía española, mestizados en grados diversos con numerosos otros pueblos (invasores o viajeros pacíficos) aquí llegados. Dicho en titular periodístico: los iberos 
seguimos aquí (como señalamos en el título de la obra y pese al interés de muchos por barrer bajo la alfombra los muchos datos que a ello conducen).  
4.6. Poso cultural permanente  

Lo “hispano” no es una quimera sino algo obvio: Si España no se puede explicar como “Catolicilandia”, só-lo por su religión católica (por qué no llamar así a Irlanda, Polonia o Baviera, por decir otros países igual de cató-licos y muy diferentes al nuestro), como algunos intentan, ¿cómo se explica? o –dicho de otro modo– si nos qui-tan el elemento cultural religioso y seguimos siendo los mismos ¿qué es “eso” que nos queda?... “Eso” que somos es lo que importa. “Eso” son nuestras raíces. Los autores romanos nos han dejado textos en que se describe a los 
hispanos con rasgos que a todos (autóctonos y foráneos) nos resultan familiares para lo que hoy día se entiende por los españoles. Hay algo que ya estaba y que subsiste pese a que hayamos cambiado de lengua y de religión, que hayamos experimentado muchas invasiones de guerreros o de modas foráneas, que hayan pasado tantos siglos y el mundo haya cambiado tanto. Lo esencial subsiste. ¿Qué es eso esencial? No es este el lugar para dilu-cidarlo pero la literatura (autóctona y foránea) lo ha plasmado bastante bien y tenemos claras muchas notas, como la picaresca, el quijotismo, la inspiración, el temperamento expansivo, etc.  Una reflexión complementaria sería que en el franquismo se puso excesivo énfasis en asentar las esencias hispanas en el catolicismo, pero al fin las riendas de esta religión están en Roma y allí cambiaron los vientos hasta el punto que dejaron sin raíz y fundamento a un régimen que no supo encontrar los valores propios y la identidad específica entre otros muchos pueblos de cultura cristiana. Décadas antes, la revolución rusa quiso fundarse en una ideología (marxismo y comunismo) renunciando a los valores y esencias autóctonas, con el resultado de que cuando en el mundo esos valores (ajenos) dejaron de servir, se desmoronó y ha costado mu-chos años poder encauzar de nuevo un renacimiento de esos valores rusos auténticos, que unifiquen a su país en un proyecto común. Al menos allí parecen avanzar en esta dirección, cosa que aquí no, ya que los valores forá-neos aportados por el cristianismo al menos eran mejores que los mucho más foráneos del consumismo y la glo-balización, donde el ideal es la despersonalización de los pueblos y que todos respondan a un idéntico patrón que no potencia ni estimula los valores propios de cada territorio.  

La toponimia como pista esencial: Hay campos muy variopintos donde ir a buscar ese arkhé de lo hispano, pero aquí quería enfocar uno de los más tangibles y objetivos: nuestros apellidos y los nombres de nuestros pueblos, ríos y montañas. Creo que este elemento es uno de los mejores para ello, ya que es objetivo (los lugares y las personas se llaman así y no es una opinión) y muestra que las cosas cambian (muchos lugares se llaman de modo diferente a como lo hacían en el pasado) pero bastante menos de lo que suele suponerse, por lo que en muchos casos se pueden reconocer con claridad las raíces.  
Atención a las lenguas antiguas: Es cierto que la toponimia está siempre en movimiento y llegan nuevas entradas, pero subsisten muchos miles muy antiguas. A las más antiguas se han añadido otras posteriores in-fluidas por lenguas más modernas (latín, árabe, griego) y hay que tener cuidado, porque las lenguas que llaman usko-mediterráneas, entre las que se incluyen el ibero y euskera, se han mezclado mucho con las indo-europeas, por lo que a veces nos las presentan como una sola estirpe. Por ejemplo, es cómodo decir que muchas palabras y topónimos del español tienen raíces celtas, pero los celtas (pueblos del litoral atlántico medio europeo) ¿dónde estaban en la última glaciación? El sentido común sugiere que los pobladores del sur de Francia y norte de Es-paña serían los situados más al norte dentro del ámbito europeo occidental, pues más arriba no se daban condi-ciones de habitabilidad (o las condiciones serían a lo sumo las de los esquimales actuales). Así, los llamados celtas pueden descender de un foco proto-vasco que colonizaría luego la Bretaña francesa, Gran Bretaña, etc. Pudieron (debieron) tener influencias indoeuropeas por otros invasores que llegaran del este posteriormente, 
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pero el hecho de que usaran unos términos no nos permite decir que ellos los generaran y los trajeran luego aquí (si volvieron después), pues muchos de tales términos ya estaban antes de que sus antepasados salieran.  
Respeto para lo autóctono: La mayoría de los expertos acostumbran a hablar de palabras o raíces pre-indo-europeas, pre-latinas o pre-romanas para referirse a voces que no son indo-europeas ni romanas ni latinas, sino simplemente ibéricas, en el amplio sentido espacio-temporal de los pueblos originarios de España y Portugal (en Italia podrían ser etruscas, en el norte de África bereberes, etc.), o que los ocuparon durante los milenios anteriores a nuestra era actual. Creemos más breve, más respetuoso y –sobre todo– más correcto, sustituir estas expresiones o circunloquios hispanófobos (propuestos desde los ámbitos académicos anglosajones y francófo-nos de los siglos XIX y XX) por las de ibéricas o ibero-euskéricas.  

4.7. Necesidad de defensa de las culturas locales  Lo aquí comentado para el ámbito ibérico no es un caso aislado. Han pasado fenómenos semejantes en todo el planeta, pero especialmente podemos aludir al entorno mediterráneo, donde los especialistas (cf. ARNÁIZ, 2013, 2015; ARNÁIZ & ALONSO, 2001, 2011a, 2011b y la bibliografía de sus fuentes) hablan de las aludidas lenguas antiguas (eusko-mediterráneas o usko-mediterráneas), concretadas (fuera de la Península Ibérica y Baleares) a lenguas como el guanche, bereber, etrusco, sardo, minoico, hitita, hurrita, anatolio, checheno, inguse-tio, sumerio, elamita o egipcio. Así, en los países circun-mediterráneos se fue asentando una toponimia antigua con base en estas lenguas emparentadas, lo que tiene como consecuencia el sorprendente parentesco que se puede observar en muchos topónimos comunes a todos ellos, si se quiere estudiar con detalle y objetividad.  La suma de los rasgos étnicos de unos pueblos, su lenguaje, su cultura y sus paisajes, constituyen sus princi-pales señas de identidad. Durante milenios estas identidades han sido muy diferentes en esta Tierra y eso ha sido riqueza. Ahora parece que lo positivo sea anular todo ello en pro de una globalización que no surge de una idílica fusión de culturas que se reúnen para entenderse en un mundo mejor, sino del deseo de imposición unila-teral de un modo de vida –desde un grupo humano concreto, que reúne el poder militar y económico– (concreta-do a una etnia, lengua y cultura anglosajona) al resto de la humanidad.  Frente a ello queremos optar por la recuperación de los valores locales genuinos de cada país, región o terri-torio; sin chauvinismo, con respeto e interés por los de los demás, en el convencimiento de que su conocimiento sólo contribuirá al enriquecimiento de cada comunidad, pero sin entreguismo ni aceptación de imposiciones foráneas tendentes a la absorción y anulación de las restantes culturas.  
4.8. Reflexiones sobre lo acaecido en España en los últimos veinte siglos  A la caída del Imperio Romano entran diversas invasiones por el norte, de entre los que los visigodos acaba-rán haciéndose con las riendas del poder en Hispania, pero seguirá siendo la mayoría aquí ese colectivo al que suele aludirse como “hispanorromano”, que aún usa sus lenguas y hábitos anteriores. Los nuevos mandatarios influyeron mucho en las leyes y estructuras de poder pero menos en la vida cotidiana de estos pobladores du-rante la baja Edad Media. Es muy de señalar que ya desde los últimos años del Imperio el cristianismo tenía importante presencia en Hispania, pero que con los godos se llega a la oficialización de su culto. Además debe-mos a los godos, particularmente desde el reinado de Leovigildo, la unificación la España peninsular en lo que sería la primera situación de un reino independiente hispano, que la abarque prácticamente entera.  Una nueva invasión llega, ahora por el sur. Su elemento aglutinador es el Islam, una innovación religioso-cultural que ha surgido en Arabia y ha unido a su causa amplias zonas de Oriente medio y norte de África. Son básicamente bien recibidos pues la población autóctona no parece estar contenta con la minorías gobernantes de los godos, de modo que lo que a los romanos les costó siglos ellos lo resuelven en pocos años. Como todos los “libertadores” pronto mostraron su cara real de impositores de su cultura. De nuevo las poblaciones del sur y este se integran con bastante naturalidad pero surge en el norte la contestación, fundándose reinos indepen-dientes y siendo el cristianismo una de sus enseñas básicas para combatir a los musulmanes. No es asunto se-cundario la importante presencia del elemento judío, más minoritario hasta entonces, que se integra en ambas partes del país.  Durante 4-5 siglos tenemos una época convulsa, alternando las más sangrientas hostilidades con la convi-vencia y el intercambio cultural. No es casual que sea Toledo la ciudad emblemática de ello pues era la capital de los godos y siguió siendo ciudad importante en el califato, aunque de población hispanorromana sólo superfi-cialmente integrada a las nuevas costumbres.  Los reinos del norte van a ir avanzando progresivamente hacia al sur, de modo que al acabar con el último bastión islámico las circunstancias llevan a que se unan entre sí para formar un nuevo reino de España, que por primera vez desde la invasión romana no surge de la conquista por forasteros sino de la reconquista de su terri-torio por parte de los autóctonos, ese grupo hispano-godo-romano –ya no erigido como minoría dominante sino como grupo homogéneo que unifica a todo el pueblo desde su base al rey– (naturalmente manteniendo una no-
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bleza y casta superior, pero no formada por invasores forasteros, como había sido desde el siglo II antes de nuestra era) estará formado por las mayorías descontentas con las invasiones e imposiciones de los forasteros, que pasan a elegir las leyes y modos de organización nuevos en base a una mezcla de elementos propios secula-res y otros foráneos, que venían aportados por los invasores pero se habían consolidado por los siglos de domi-nación, junto con otros procedentes del entorno europeo de la época.  Quizás, si este hecho hubiera ocurrido unos siglos antes hubiera desembocado en una recuperación más completa del legado autóctono, pero es época en que el Renacimiento afecta a toda Europa y llegan nuevas in-fluencias externas que suponen la entrada de nuevos aires a través de las artes y la política. A ello se une que esa nueva España sea de nuevo “invadida” desde el norte, al pasar a manos de una dinastía centroeuropea que em-pezó por echar por tierra las instituciones más democráticas y autóctonas, que los reinos medievales habían mantenido celosamente, en pro de un imperialismo centralista, cesarista y –lo peor– de nuevo entregando el gobierno del país a manos foráneas.  Durante los siglos siguientes el nuevo imperio, ya liderado desde España, llevará sus experiencias seculares al continente americano, pero su decadencia empieza pronto, debida a la sangría económica y desafección cen-troeuropea por meterse a defensor de la fe, unida a las dificultades de sucesión por parte de los reyes. El cambio dinástico y la llegada de los Borbones sirve para afianzar más esa ruptura con las instituciones y el sentir origi-nario. La alianza contra natura con Francia acaba con una invasión en toda regla de esos falsos aliados, que llega hasta el último rincón del país, donde la rapiña y crueldad de la soldadesca llegan a superar lo visto en la Edad Media. Fracasado el proyecto napoleónico en Europa, España recupera una independencia precaria que aprove-chan sus enemigos para quitarle los territorios americanos, que pasan a una dependencia anglosajona en vez de española. Como eso no les basta, alientan rencillas internas, guerras de sucesión, golpes de estado y la indepen-dencia de las últimas provincias de ultramar. Una España pobre, humillada y machacada tras el siglo XIX, que intenta levantar cabeza y cuando lo empieza a hacer es de nuevo golpeada por una Guerra Civil, una posguerra de hambre y miseria y una dictadura de 40 años. Desde entonces han pasado otros 40 años, en un período en que hemos superado la autarquía pero hemos caído en manos de poderes internacionales, económicos, milita-res, políticos y hasta culturales (con Hollywood a la cabeza) que nos dictan lo que tenemos que hacer, que siem-pre es lo que les conviene a ellos y no a nosotros.  A todo esto, si el machacar a este país desde los planos económico y territorial no fuera bastante, se inventa una “leyenda negra” secular y eso que se llamaba el “sambenito de la barbarie”. No sólo se reducía el país de sus “glorias imperiales” a la miseria total, sino que se calificaba a sus gentes de cavernícolas, atrasados, brutales, sectarios, fanáticos, ignorantes, vagos, indolentes y todo adjetivo que pueda tener connotaciones peyorativas; se inventaba una literatura y una historiografía-ficción para apoyarla y conseguir que fuera asumida por gran parte –no ya de sus seculares enemigos– sino también por los propios españoles.  
4.9. Epílogo  Ante el panorama mencionado no podemos quedarnos paralizados. No podemos cambiar el pasado, pero sí debemos aprender de él para esforzarnos en evitar errores anteriores y plantear unos planes para el futuro que busquen nuestra reconstrucción como país libre, soberano, que se asiente en sus más profundas raíces, que asuma los retos de la globalización sin actitud entreguista o autodestructiva.  Esta obra pretende servir, además de para poner sobre la mesa un material de debate, como llamamiento a despertar y reivindicar nuestras raíces y nuestra valía. Recordar a los españoles lo que se señala en el título: que los iberos seguimos aquí. Nunca nos fuimos. Otros vinieron, pero siempre fueron minoría. No se trata de pala-brería hueca o grandilocuente, como lo que se haya podido escuchar en tiempos de dictadura, no se trata de querer exaltar unas pretendidas “glorias” nacionales ni de asegurar ser los mejores del mundo o ser superiores a nadie. Se trata de recuperar todo lo que fuimos y se nos hurtó por imposición de invasores y colonizadores forasteros junto al entreguismo de las oligarquías propias. Hemos oído demasiadas veces quejas sobre la actua-ción de los españoles en América y hemos tenido que lamentar demasiado los excesos allí de algunos de nues-tros antepasados. Ya es hora de que pasemos también una similar lista de reivindicaciones ante los invasores, explotadores y genocidas de nuestra antigua cultura, venidos desde el norte, el sur, el este y el oeste (éstos –los más recientes– sin mandar soldados, o sólo unos pocos a sus bases militares). No se trata de culpabilizar a nadie, de señalar a los actuales habitantes de los países de donde nos vinieron las invasiones como causantes de nues-tras desdichas. Se trata de indagar en nuestras raíces y de rescatar todo lo aprovechable de ellas para avanzar en el mundo actual con la cabeza alta, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. 

5. Aspectos prácticos 
 

5.1. Elementos seleccionados  Se ha puesto el mayor énfasis en que entren todas las ciudades y pueblos, incluidas aldeas y despoblados de cierta antigüedad (que reúnan las condiciones etimológicas para ello), a lo que se ha añadido –ya de modo 
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menos exhaustivo– algunas partidas, muchos nombres geográficos (sierras, cumbres, ríos, arroyos, etc.) y elementos artificiales o seminaturales (fuentes, santuarios, fortalezas, etc.), procurando evitar presentar algunas zonas con más detalle que otras. 
 

5.2. Alternancia del diccionario con los términos considerados  Como este texto va dirigido a un gran público no habituado a las raíces del lenguaje ibérico, hemos abordado el alternar los topónimos y apellidos con las palabras básicas del diccionario vasco-ibérico que intervienen en dichos términos, para facilitar la comprensión y la crítica sobre nuestra interpretación de los mismos, a partir de los datos obtenidos en la bibliografía señalada. Tales términos van en negrita para distinguirse y no aparecen con un paréntesis etimológico al final (a diferencia del resto). Es de destacar que algunos términos imprescindibles para interpretar estos elementos antiguos (presente en muchas lenguas europeas) no aparecen en los diccionarios, pero nos hemos tomado la libertad de añadirlos, como bak (presentado por coherencia con grafía euskérica, aunque a veces señalado en la bibliografía como “bach”) o la raíz de los robles y árboles de bellota, en muchos contextos presentada como karr, kerr, kark o kerk, utilizado en los nombres científicos a partir de su llegada al latín (Quercus) desde las lenguas ancestrales mediterráneas como el ibero o el etrusco.  
5.3. Tendencia a la concentración para evitar demasiada extensión  Cuando algún término muestra un solo significado en castellano pero tiene varios en las lenguas de base, se procura unir todos ellos en una sola entrada (por la que entendemos es más importante), pero si se presentan varios términos diferentes en castellano como traducción de uno antiguo puede ocurrir que nos obligue a forzar dobles entradas. Es decir, si “aba” es boca y panal, mientras que “abo” es también boca pero no panal, nos obliga a entrar a “boca” por ambos términos por separado. Cuando existe un grupo de términos que se suponen variantes de un mismo tema raíz (Adrada, Adrado, Adradas, Adrados) se indica la primera completa y las siguientes con un guion, que representa la parte común de la palabra, seguido de la desinencia diferente (Adrada, -do, -das, -dos) o –si la parte común de los términos es su inicio– al revés, iniciando con un término concreto y seguido por otros abreviados terminados en un guion que representa la parte común (Alepuz, Alle-). Otras veces aparecen representados los términos emparentados de modo mixto (Aiera, Ay-, -erra), en cuyo caso el guion remite a la raíz delantera o final del vocablo inmediata-mente anterior, no del que inicia la serie.  En los casos de diferente nombre para una misma población (básicamente para nombres de ámbitos lingüís-ticos euskera, catalán, balear, valenciano o gallego que tienen un nombre castellanizado) se intenta ponerlos juntos, aunque separados por una barra (Aintxur/Ainch-, Alcoi/-oy), habitualmente primero el de la lengua original y en segundo lugar la forma derivada posterior (abreviada todo lo posible). Hay que subrayar que en ocasiones se ha seleccionado como forma básica la más cercana a la raíz etimológica y considerado la otra como derivación posterior. El uso de la barra (que separa pero también une) entre dos topónimos se aplica cuando entendemos que corresponden al mismo con dos grafías (zonas afectadas por bilingüismo), excepto unos pocos casos en que los dos son muy similares y tienen el mismo origen (es decir los dos son apellidos o pertenecen a la misma provincia). Así Mazuela y Mazuelo son dos poblaciones burgalesas que resumiremos como Mazuela/-lo (Bu). Pero si el término corresponde a otro apellido, pueblo o lugar (y afectando a provincias diferentes) se se-para con un espacio en blanco en el mismo párrafo (siempre que tenga la misma etimología y que alfabética-mente no esté algo o muy alejado). Como a veces se comparte la etimología pero alfabéticamente están separa-dos, se hace uso muy general de llamadas (ej.: Algueña: ver Argueña). Los nombres que afectan a varias provin-cias, así como los separados por barra, se contabilizarán en la estadística como uno; aunque (los primeros siem-pre y los segundos a veces) correspondan a entidades de población diferentes; ya que no es nuestro interés el exagerar los resultados sino presentar esta tan gran lista de términos del modo más sencillo y abreviado posible.  
5.4. Reducción de los topónimos a sus palabras básicas  Tanto los topónimos como los antropónimos pueden estar formados por una palabra (Cádiz, García) o varias (Espinosa de los Monteros, Sierra de Mariola, Villargordo del Cabriel, San Saturio). No estamos interesados en destacar la individualidad de estos nombres como un todo sino los orígenes de los términos intervinientes, por lo que el presente listado los reducirá todos a palabras simples (aparecerá Espinosa, Monteros, Mariola, Villargordo, Cabriel y Saturio), eliminando los elementos genéricos (embalse, sierra, San, del, etc.), a excepción de los casos en que esta separación entendamos que haya sido corrupción de un significado anterior (Larrika pasado a La Rica, Anatolatxa a Santa Olaja). Ello complementado con el factor de concentración señalado en el apartado anterior (cada uno de tales términos sólo va a salir una vez en el listado) va a reducir drásticamente la lista de términos presentados frente a los realmente existentes, que podrían alcanzar cientos de miles sin estos factores sintetizadores.  
5.5. Abreviaturas  



Topónimos y apellidos españoles de origen ibérico o pre-latino 
 

 

 
21 

Los nombres que son topónimos van siempre seguidos de la abreviatura de la provincia a que pertenecen (1-2 letras y entre paréntesis, según el modo que se aplicaba en las matrículas de los vehículos). En el caso gallego se ven bastantes topónimos que afectan a las 4 provincias, por lo que indicaremos “(Gal)”. En los casos en que el término esté presente en numerosas provincias dispersas, se indicara simplemente “(pro)” (que significa: bastantes provincias). Las palabras que corresponden a apellidos se señalan con la abreviatura “(ap.)”. Es evidente que muchos nombres con referencia geográfica se usan también como apellido, pero indicamos “(ap.)” solamente cuando no conocemos su uso toponímico (aunque sospechamos que en muchos casos pueda existir o haber existido en el pasado). Incluimos bajo el mismo epígrafe “ap.” algunos nombres que a veces son empleados también como nombres propios (incluso de modo prioritario), ya que son una exigua minoría y no vemos necesidad de presentarlos en apartado diferente, pero no se ha pretendido incluir nombres propios de modo exhaustivo, ya que su carácter autóctono es mucho más limitado y cuestionable. Los términos que no se siguen de abreviatura entre paréntesis irán en negrita y corresponden a palabras del diccionario a que aludimos en el apartado 5.2.  Indicamos la lista de provincias que aparecen señaladas en el listado, con especificación de la abreviatura empleada entre paréntesis. Concretamente las abreviaturas de las 50 provincias intervinientes serán las conoci-das de:  
A: Alicante 
Ab: Albacete 
Al: Almería 
Av: Ávila 
B: Barcelona 
Ba: Badajoz 
Bi: Vizcaya (Bizkaia) [Bilbao] 
Bu: Burgos 
C: La Coruña [A Coruña] 
Ca: Cádiz 
Cc: Cáceres 
Co: Córdoba 
CR: Ciudad Real 
Cs:Castellón 
Cu: Cuenca 
GC: Las Palmas [Gran Canaria] 
Ge: Gerona [Girona] 
Gr: Granada 

Gu: Guadalajara 
H: Huelva 
Hu: Huesca 
J: Jaén 
L: Lérida [Lleida] 
Le: León 
Lo: La Rioja [Logroño] 
Lu: Lugo 
M: Madrid 
Ma: Málaga 
Mu: Murcia 
Na: Navarra 
O: Asturias [Oviedo] 
Or: Orense [Ourense] 
P: Palencia 
PM: Islas Baleares [Palma de Mallorca] 
Po: Pontevedra 

S: Cantabria [Santander] 
Sa: Salamanca 
Se: Sevilla 
Sg: Segovia 
So: Soria 
SS: Guipúzcoa (Gipuzkoa) [San Sebastián] 
T: Tarragona 
Te: Teruel 
TF: Santa Cruz de Tenerife 
To: Toledo 
V: Valencia 
Va: Valladolid 
Vi: Álava (Araba) [Vitoria] 
Z: Zaragoza 
Za: Zamora. 

 Finalmente la indicación Gal, alude a la presencia en las cuatro provincias de Galicia.  
5.6. Etimologías y significados  Tras cada palabra o grupo de palabras de similar significado se señala en letra de tamaño menor la interpretación que nos parece más razonable de su significado (en castellano), seguida de un paréntesis donde aparecen en cursiva los elementos etimológicos que creemos explican el origen del término antiguo (cuya traducción actual es la frase previa fuera de paréntesis). En algunas escasas voces mixtas (con parte de los vocablos no eusko-ibéricos) van sin cursiva, por ejemplo Fontecha: la casa de la fuente (font-etxe-a). Son elementos que deben ser más recientes que los más puros, pero hemos considerado algunos porque muestran que cuando se aplicaron (sobre todo serían períodos medievales) aún se hablaban estas lenguas y convivían con los romances en auge. Si en un nombre no se indica etimología, sino sólo traducción (Aran = valle, Arbuz = heno) se entiende que es un nombre simple y que forma parte de lo que llamamos diccionario intercalado eusko-ibérico. 

 
5.7. Exhaustividad  Decíamos en las reflexiones previas que optábamos por la exhaustividad, en el sentido de recoger el máximo de términos posibles en los que se pueda suponer un rastro ibérico, frente a obras más monográficas o parciales. Sin embargo, la recopilación aquí presentada no pretende ni puede ser exhaustiva al 100 %, ni en los términos listados ni en los posibles significados y etimologías, ya que en muchas ocasiones se ha debido llegar a ellos (cuando se repiten en la misma o en varias provincias) por caminos diversos. Menos aún en las explicaciones o justificaciones que convienen en los trabajos de los especialistas (donde a veces se presenta un artículo de unas 10 páginas para explicar un solo topónimo). La exhaustividad útil y necesaria en los trabajos de los especialistas se vuelve en contra cuando se pretende ofrecer una visión panorámica y sintética como la que aquí se intenta. Muchas veces encontramos términos algo ambiguos, que pueden tener una raíz antigua y autóctona, pero 
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también hay explicaciones razonables sobre un origen más reciente. En estos casos los descartamos o los dejamos en una situación de dudosos (en estudio), por si surge algún elemento que nos aclare mejor ese origen, pero no han entrado en el listado aquí ofrecido. Otras veces tenemos términos que resultan obviamente eusko-ibéricos, por su sonoridad, estructura, raíces posibles, etc., pero la traducción de sus elementos etimológicos –con los datos de que disponemos– no resulta coherente o la vemos forzada (gran amarillo, boca seca…) mantendremos en archivo estos términos hasta encontrar un significado razonable, pero no salen en esta obra. Es verdad que hay situaciones que parecen asumibles, pero con un cierto nivel de duda, caso en el que se presenta el término en letra pequeña y con un interrogante tras la etimología propuesta.  Así, en la búsqueda de los topónimos y apellidos españoles y de su posible origen, nos hemos encontrado con cuatro situaciones, de las que han sido seleccionadas solamente las dos primeras. La primera con los elementos de claro origen eusko-ibérico y etimología también clara, que presentamos listados en letra normal y sin inte-rrogantes. La segunda con elementos que entendemos que tienen este mismo origen, pero cuya etimología re-sulta más compleja o a veces algo retorcida, sobre la que hemos podido emitir una hipótesis, y que presentamos en letra pequeña con interrogantes añadidos. La tercera sigue siendo de este mismo origen, a veces incluso de pueblos vascos o con una fonética de sonoridad claramente relacionable con la vasca, pero sobre los que no podemos ofrecer una hipótesis clara etimológica; los cuales mantenemos en nuestras bases de datos, a la espera de aclarar estos aspectos para futuras obras. La cuarta sería la de los casos dudosos, donde hay elementos para sospechar un posible origen ibérico, pero por su sonoridad podrían responder a origen arábigo, latino o roman-ce en general; casos que quedan también a la espera de aclarar, fuera de esta obra.  
5.8. Esquematicidad  Somos conscientes de que es éste un trabajo que no resulta muy ameno sino que es árido y telegráfico, pero es la única forma de compatibilizarlo con la necesaria exhaustividad antes señalada. Evidentemente, un estudio científico detallado que quisiera abordar lo que aquí abordamos, daría lugar no a un modesto libro sino a una gran enciclopedia de muchos volúmenes, ya que requeriría abordar miles de vocablos (aparte de los aquí considerados los que se pudieran rescatar de los grupos tercero y cuarto mencionados en el apartado anterior) y dedicar varias páginas para cada uno de ellos. Estaríamos encantados de poder contar con una obra así en nuestra biblioteca, que hubieran debido abordar los especialistas hace años, sobre todo si se hubiese cumplimentado con amor a la verdad y sin condicionantes escolásticos; pero lo cierto es que tal obra no existe. Lo que decimos necesitaría el concierto de muchos especialistas durante muchos años, siendo difícil que se den las circunstancias para que pueda llevarse a cabo, pero la presentación sencilla y sintética elegida es abordable por una persona en un plazo razonable y creemos que resulta suficiente para poner sobre la mesa –y ante el no especialista– la situación resumida de los principales nombres autóctonos de nuestras tierras y gentes.  
5.9. Polisemia  A menudo vemos que algunos términos podrían explicarse razonablemente sobre etimología ibérica o cercana, pero pudiendo haber varias posibles explicaciones para ello. Entonces, se suele señalar una (la que a nuestro entender explica de modo más claro o sencillo su posible origen), aunque a veces se señalan dos (cuando no vemos claro cuál sería la más probable o porque ambas podrían ser similarmente convincentes). Pero resulta evidente que hay muchas palabras que ya de diccionario son bastante polisémicas, lo que se complica en las palabras compuestas de varias de éstas (en estos casos vamos abocados casi siempre al tema de los interrogantes mencionados). En todo caso, tenemos que subrayar lo dicho en el apartado anterior: pretender demasiada exhaustividad iría en contra del objetivo amplio y sintético abordado. Un ejemplo: ponemos Aba (como término de diccionario) y señalamos como acepciones: árbol, viga, columna, panal y hondonada. A conti-nuación los Abalde, Abania, etc., que debemos interpretar sobre el significado más coherente a partir de las acepciones indicadas. El problema es que a veces ninguno lo es o lo son todos. Hemos tratado de seleccionar lo más coherente en cada caso; sin que eso quiera decir que no pueda ser razonable atribuirlo a otras acepciones. Tenemos que insistir hasta la saciedad en desligarnos de la exhaustiva erudición y centrarnos en la seleción de unos términos a los que se puede aplicar razonablemente un origen antiguo ibérico, o cuya etimología se puede entender sobre las lenguas originarias, y en presentar una posible explicación en castellano (no necesariamente la única, e incluso a menudo no correspondiente a la etimología real).  

 
 
 

5.10. Literalidad  Algunos términos son muy concretos y en la actualidad tenderíamos a explicarlos más indirectamente o traducirlos menos literalmente. Hemos intentado dar algún sesgo en esta dirección, pero en la duda es preferible una literalidad algo brusca ante el desconocimiento del origen. Por ejemplo, cuando aparece aka o zen 
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(muerto, cadáver) podemos interpretar literalmente (Senés: peñas de los muertos, zen-aiz), aunque con esa referencia puede aludirse a algún enterramiento, cementerio o simplemente batalla o matanza ocurrida en el pasado.  
5.11. Deconstrucción de los términos sintéticos ibéricos a frases explicativas al modo castellano  La mayor parte de los nombres presentados en forma de palabra simple se tienen que expresar en castellano en una frase, que puede llevar uno, dos, tres o más elementos esenciales (nombres o adjetivos) acompañados de uno o varios elementos complementarios (artículos, conjunciones, preposiciones, etc.). Para esta faceta, hay que seguir unas reglas gramaticales similares a las del euskera actual. Es sencillo cuando tenemos dos sustantivos sin partículas: Gurutzmendi será el monte de las cruces o Ibarburu la cabeza o cima del valle, aunque más com-plejo si incluye partículas, como Garaikoetxea (la casa de lo alto o de la cima).  
5.12. El problema de los diminutivos  Observamos muchos topónimos originados por diminutivos de otro anterior. Cuando este otro aparece en esta lista podría pensarse que el diminutivo –que tiene una raíz etimológica semejante– debería ir también, pero no lo hacemos por entender que suelen ser poblaciones relativamente modernas, ya que usan diminutivos actuales castellanos (illo-, -ete, -uela, etc.). Sí se incluyen los topónimos con diminutivos ibéricos (-to, -txo, etc.). De todos modos, siendo así que hay situaciones ambiguas y que de algún modo esos términos tienen una etimología parcialmente ibérico, hemos optado por meterlos en el diccionario, con letra pequeña y señalando simplemente el término del que son diminutivos, con la condición de que ese término figure también en esta lista. Naturalmente, pese a aparecer en la lista, no se contabilizan para las estadísticas finales como parte del listado de términos que puedan ser genuinamente ibéricos.  
5.13. Origen de las etimologías propuestas  Una faceta esencial para entender esta obra es que una gran parte de las etimologías e interpretaciones de los términos que presenta son propuestas propias, que no salen de largos estudios al respecto sino de aplicar el sentido común, el conocimiento del terreno, la experiencia en diversas lenguas y –sobre todo– el estudio de las obras señaladas y de numerosas páginas web con aportaciones sugerentes. Una parte muy importante son interpretaciones tradicionales, a veces bastante consensuadas por los especialistas o a veces con propuestas muy divergentes. No podemos señalar para cada uno de los 20.000 elementos presentados el camino por el que llegamos a su interpretación, y si se basa en reflexiones propias o en datos ajenos, pues eso desbordaría la nece-saria esquematicidad de una obra de síntesis. En todo caso, para que no se piense que la interpretación señalada es arbitraria, siempre damos primero una interpretación del sentido (en castellano) y luego la etimología que entendemos más razonable. También señalar que se ha procurado no fantasear (como tantas veces hemos visto en la bibliografía, incluso a los autores más relevantes y respetados) con derivaciones que se alejan mucho de los términos iniciales. Si no encontramos unos términos de partida muy cercanos, preferimos dejar el término en espera de una interpretación mejor, aunque estemos convencidos de que sea antiguo y quepa en este contexto. El filtro aplicado, pese a que habrá a quien le parezca laxo, ha sido muy fuerte, no dejando entrar nada que no suene muy parecido entre el término y su etimología y que la traducción de esta etimología tenga una lógica asumible.  Nuestro modo de trabajo ha sido recoger todo lo que es entendible –sin forzar las interpretaciones– de lo propuesto por los autores, que se ha concretado sobre todo en los topónimos vascos, bien estudiados e interpre-tados; pero hemos tenido que hacer gran esfuerzo para interpretar los de otras zonas, dado que parece haber habido un prejuicio según el cual no deberían tener nada que ver con el euskera y se ha forzado demasiado hacia otros orígenes, lo que resulta poco serio, ya que aplicando el mismo método empleado en toponimia vasca mu-chos pueden entenderse perfectamente. En todo caso nos importa más que nada el sonido, las palabras surgen como voces (todavía se alude así a ellas en los diccionarios) no como signos de escritura. Las voces tienen la prioridad.   No queremos señalar los errores concretos observados en la bibliografía, como el que algunos autores se queden paralizados ante un pueblo como Caín, pensando que eso es imposible de interpretar o que debe venir del hebreo (teniendo un sonoro Gain tan extendido). Preferimos fijarnos en los aciertos y modificar lo que cree-mos errores sin señalar a nadie. A veces puede que no sean realmente errores, pero si vemos que hay una expli-cación más sencilla y clara para términos que se han interpretado de modo muy barroco o retorcido, optamos por presentar la primera. Esperamos de la benevolencia del lector que, cuando no concuerde con nuestra inter-pretación, pueda optar por aquello de que si non e vero e ben trovato. 
 
5.14. Atención a la religiosidad ibera  Un aspecto muy importante, pero poco considerado, al estudiar la toponimia es la religiosidad ibera, donde está omnipresente el concepto de “La Puerta”, que –como señala ARNÁIZ (2015)– “conservó su antiquísima 
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denominación Ate o Ata, es un símbolo que representa el paso de los seres vivos al submundo de los muertos, allí donde reina la oscuridad, elemento sagrado de su escatología junto con el fuego y el agua. Regido por la diosa-madre (Ama), señora de grandes poderes sobre la vida, la muerte, la fertilidad y la resurrección. Esta divinidad de las gentes usko-mediterráneas recibía entre otros apelativos el de la madre, pero igualmente el de duka, tratamiento reverencial aun en vigencia dentro del idioma euskera o los de uma, la que da la vida o ema, la hembra”. Por ello la traducción literal de estos términos como “mujer”, “hembra” o “señora” hay que relativizarlos, porque a veces pueden referirse a una señora de poder del período fundacional, pero mayoritariamente parecer ser alusiones a la deidad femenina. El mismo autor indicaba años antes (ARNÁIZ, 2009) que “la mayoría de las frases son de contenido religioso escritos por creyentes o adoradores (KUR), es decir los sacerdotes de La Madre (AMA). El principal objeto de culto era AMA, pero seguido inmediatamente, al menos en frecuencia de mención, de ATA (La Puerta). A veces, se lee ATEN-AS o ATIN-AS (puerta de la oscuridad). Se refiere evidentemente a la transición de esta a otra vida por esta puerta. El río de fuego (AI) espera a algunos difuntos (AKA, IL), cuyo cuerpo recibe sepultura (ABO, ABI o nicho)”.  
 

5.15. Aspectos técnicos complementarios  Se ha procurado seguir las minuciosas indicaciones del Ministerio del Interior (cf. ALCÁZAR & AZCÁRATE, 2017) a la hora de tratar la toponimia, concretadas en:   — Acentuación: En las lenguas de partida no se acentúan las palabras en su forma escrita por lo que la inter-pretación etimología nunca lleva acentos ni tampoco los nombres surgidos en el ámbito lingüístico vascófono actual (País Vasco y Navarra), aunque sí se señalará una forma acentuada, separada por una barra (indicando que el término es el mismo y que sólo es una transcripción lingüística), cuando exista un uso alternativo docu-mentado (ej: Etxabarri/ Echávarri). Intentamos poner la acentuación correcta en todos los términos, aunque muchos se ven acentuados en un contexto y en otros no, por lo que a veces tenemos dudas al respecto (Ardáliz o Ardaliz, Ardáiz o Ardaiz, etc.).  — Aglutinaciones: En ocasiones se ven topónimos formando una sóla palabra que en otros contextos aparecen separadas (Valdecabriel o Val de Cabriel, Casasimarro o Casas Simarro). En la obra antes indicada sugiere optar por la tradicionalmente empleada, lo que intentamos seguir, pero a veces se observa un divorcio entre el ámbito culto, más dado a la separación y el popular, tendente a las fusiones.  — Artículos: La obra señalada sugiere mantenerlo siempre en topónimos con un solo nombre común (El Toro, La Coruña), pero evitarlos en los que tienen varios, como suele hacerse en castellano (Casas de Benítez, Campo de Calatrava), a diferencia del ámbito catalano-valenciano (Les Borjes Blanques, La Torre de les Maçanes), excepto cuando los primeros se ven implicados (Sierra de El Toro, Torralba de El Burgo). El ejemplo señalado también sirve para ilustrar que se debe evitar la contracción que se hace con frecuencia (Torralba del Burgo, Sierra del Toro) en los casos en que el artículo vaya inseparable del nombre anejo. En todo caso, este tema no nos afecta mucho, ya que en esta obra lo importante no son los topónimos completos sino sus palabras constituyentes y sólo cuando éstas muestran un claro o sospechoso origen vasco-ibérico, por lo que eludimos artículos, conjun-ciones, preposiciones, etc., así como nombres comunes tan repetidos en la toponimia como río, casa, cuesta, etc.  — Nombres bilingües: Para separar nombres bilingües (no son dos topónimos) se usa la barra (/), sólo que en nuestro caso evitamos usar un nombre completo en el segundo término (modo como aludíamos en el apartado de acentuación), ya que suele mantener la raíz del término base, que se sustituye por un guión siempre que se puede (mientras coincida en el inicio o final, casos de Otxotorena/Ocho-, Aginako/-aco, Lliria/Li-, etc.).  — Guionado: en todo el texto se utilizan guiones para cortar palabras largas al final de línea, pero hemos procurado evitarlos en el apartado etimológico, ya que se compone de elementos separados por guión y se prestaría a confusión. 
 

5.16. Aviso final  Esta obra no pretende ser dogmática, no desea ni puede demostrar nada, pero con ella sí se puede y se desea 
mostrar unos hechos a los que se suele prestar poca atención. Se han recopilado muchos datos de partida y se ha aplicado a ellos una interpretación posible. Estamos convencidos de que para muchos de sus términos no va a ser nunca posible aseverar una interpretación unívoca indiscutible, pero sí un hilo conductor que nos lleve a un conjunto de interpretaciones basadas en unas lenguas antiguas, habladas durante milenios por nuestros antepasados, que llegaron a ocupar y nominar gran parte de nuestro territorio y que han ido pasando de generación en generación, sobre todo en los medios rurales, preponderantes hasta hace muy poco. .  
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6. LISTADO ALFABÉTICO DE TÉRMINOS 
 
 

A 
Aal: poder, fuerza 
Aar: macho, carnero 
Aba (C): río, arroyo, boca, entrada Ababide (ap.): camino del río o la arboleda (aba-bide) Ababuj (Te): el río de orina (aba-buja) Abadín (Lu): que hay ríos (aba-di-n) Abáigar (Na): río seco (aba-igar) Abaina (Bi): el alto del río (aba-ain-a) Abaira (Lu): el helechal del río (aba-ira) 
Abaiz/-áiz (Na): ramaje Abaizeta/ceta (ap.) -aieta/yeta (ap.): abundante ra-maje (abaiz-eta) 
Abaka, -aja, -jas (Bu) -jo (Po C Lu) -os (ap.): prado Abaketa/queta (SS): los pastizales (abaka-eta) 
Abal (ap.) -alle (O) -alo (Po): valle Abalario (H): corderos del valle (abal-ari) Abalaritz/-áriz (ap.): encinar del valle (abal-aritz)  Abalde (Na): junto al río (aba-alde) 
Abali: encina, roble Abalia (O) -lla (ap.) -aria (ap.): la encina (abali-a) Abalibide (ap.) -alabide (ap.): camino del encinar (abali-bide) Ábalos (Lo) Áv- (ap.): pozo o propiedad del valle (abal-

os) Abalzisketa/-cisqueta (SS): caminos del valle (abal-
zirku-eta) Abama (TF) -mia (O): arroyo del río (aba-ama)  

Aban, -bán (ap.) -ano (Le): fuerza, ímpetu Abánades (Gu): dehesa sobre el río (aba-ana-deza) Abanandi (ap.) -do (ap.) -te (Lu): sobre el río grande (aba-ana-andi) Abanceña (O): molino sobre el río (aba-an-zenia) Abándames (O): robledal fuerte (aban-da-ametz) Abango (O) -co (B So): arroyo curvo (aba-ank) Abania (O) -ño (S): la llanura fluvial (aba-ani-a) Abaniella (O) -nilla (Mu) -nillas (S): diminutivo de Abania Abanqueiro (C): robledal fuerte (aban-ker) 
Abanto (Bi Z) -tos (M) -do (ap.): alimoche Abantro (O): el río impetruoso (aban-ter) Abanza (Bu): ver Abauntza 
Abar (ap.) -aro (SS): ramaje, arboleda espesa Abara (O): el matorral o arboleda (abar-a) 
Abara, -res, -riz: encina, carrasca Abarain/-áin (ap.): el alto del encinar (abar-ain) Abarán (Mu): sobre el encinar o matorral (abar/abara-

an) Abarande (ap.) -do (ap.): junto al matorral o encinar (abar /abara-ande) Abarbidea (Vi): el camino del matorral (abar-bide-a) Abarca (P): sin matorrales (abar-ka) 
Abardena (ap.): dehesa, pastos  
Abaritz/-áriz (ap.): carrasca, encina, coscoja Abaritzketa/-rizqueta (SS) -rizeta/ceta (ap.): lugar de quercíneas (abaritz-eta) Abaroa (Bi): el matorral espeso (abaro-a) Abarrio (O): río pedregoso (aba-harri) 

Abartzua/Abárz- (ap.): el matorral o arboleda espesos (abar-tzu-a) Abartzuza/Abárz- (Na): los matorrales o arboledas espesos (abar-tzu-tza) Abarza (ap.) -rzo (TF): lugar de abundantes matorrales o arboledas espesos (abar-tza) Abascal (ap.): peñas calizas del río (aba-aiz-kalo) Abásolo (ap.): campo del helechal (abats-solo) Abastas (P): las peñas del helechal (abats-aiz) Abasteira (C): abundantes helechales (abats-era) Abastillas (P): diminutivo de Abastas 
Abats, abatz, abas: montón de helechos Abatsgoitia/Abas- (ap.): el alto del helechal (abats-

goiti-a) Abauntza/-únza (Vi): paraje con abundantes ríos o árboles (aba/abe-une-tza) Abaurre (ap.) -aurrea (Na): delante del río (aba-aurre) (la población navarra a veces presentada como Aburrepea [Abaurrea Baja] y Aburregaina [Abaurrea Alta])  Abavides (Or): ver Ababide Abay (Hu) -yo (O): la cuesta del río (aba-ai) Abdet (A): el trabajo del río o de las colmenas (aba-dets) 
Abe: árbol, viga, columna, panal, hondonada Abeades (Or): las hondonadas (abe-ada) Abeal (C Lu): arboleda potente (abe-al) Abealla (Po): prado de la hondonada (abe-ala) Abeana (ap.): sobre la hondonada (abe-ana) Abeás (Lu): peñas de la hondonada (abe-aiz) Abeberri (ap.): arboleda nueva (abe-berri) Abeceira (Lu): las hierbas o hiedra de la hondonada (abe-zira) Ábedes (Or): dehesa del hondo (abe-deza) Abedín (Or): [lugar] con abundantes árboles (abe-di-n) Abegondo (C): junto al hondo (abe-ondo) Abeixón/-jón (C): junto a las rocas del hondo (abe-aiz-

on) Abejar (So) -eiar (PM): río seco (aba-eiar) Abejiaño (C): sobre el lugar en hondo (abe-egi-an)? Abejuela (Te Al Ab): lugar en el extremo del hondo (abe-ehi-
ola)? 

Abela, -lla (L Po Hu B Ge) -llo (ap.): abeja, panales Abeladoira (Lu): el río de las abejas (abela-dor-a) Abelaído (Or Po): poza de las abejas (abela-ido) Abelaindo (Po): pantano de las abejas (abela-ind) Abelbide (ap.): camino de ganado, cañada (abele-bide) 
Abeldi, Abel (ap.) -ele (ap.): ganado  Abeleda (Lu Or) -do (C Lu Or) -eiras (C Lu) -airas (Lu): los rebaños (abele-eta/edo/era) Abelegi/-gui (ap.): establo [lugar de ganado] (abele-egi) Abelenda (Or Po) -do (C Po): ganado de raza (abele-enda)? Abeletxe/-eche (ap.): corral [casa de ganado] (abele-etxe) Abelga (ap.): lugar de ganado (abele-ga)? Abelgas (Le) mucho ganado (abele-gatx) Abelida (Or): el pozo o charco del ganado (abele-ido-a) Abelina (C): la cima del ganado (abele-ain-a) Abellada (Hu): ganado abundante (abele-ada) Abellán (ap.) -elán (Po) -llanes (L) -elá (Lu): llano del río (abe-llan) o donde los rebaños (abele-an) Abelón (Za): junto al ganado/abejas (abele/abela-on) 
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Abeltegi/-gui (ap.): ver Abelegi Abena (Hu): que tiene una hondonada (abe-ena) Abenaiaran/-rán (Vi): valle con hondonada en cuesta (abe-n-
ai-aran)? Abendaño (ap.): el llano de los milanos (abendu-ani-a) Abendón (Cu): junto al ganado (abeldi-on) 

Abendu: milano Abengibre (Ab): ovejas en el hondo (abe-n-giberri) Abenilla (Hu): diminutivo de Abena Abenójar (CR): llano frío en el hondo (abe-n-ots-ara) Abenozas (Hu): peñas de la hoz en hondo (abe-n-otz-aiz) Abenuj (Ab): peñas en el hondo (abe-n-utx) Abeo (O): molino del río u hondonada o abundantes ríos o cavidades (aba/abi-eo/edo) Abeque (TF): hondonada humeante (abe-eke) 
Aberaska: vid Aberastegi/-egui (ap.): lugar del rico (aberats-tegi) Aberasturi (Vi): ciudad del rico (aberats-uri) 
Aberats: rico, ganadero Abercobo (C): cueva de ganado (abere-kobe) 
Abere, abre: ganados, haberes, riquezas Aberín (Na): el alto del ganado (abere-ain) Abertesga (Or): ganado suelto (abere-ezka) Abertura (Cc): la fuente del ganado (abere-tur-a) 
Abete: arboleda 
Abetxo: arbusto Abetxuko/-chuco (Vi): pequeño hondo (abe-txuko) Abezames (Za): robledal jóven (abetx-ametz) Abezán (Lu): el manantial del hondo (abe-zan) Abezia/-cia (Vi): el juncal del hondo (abe-zihi-a) 
Abi (Hu) -io (A): río, arándano, nicho 
Abia (Cu Hu P): nido, sitio o el río (abi-a) Abiada (S) -aga (Vi) -eta (ap.): paraje fluvial, zona con ríos abundantes (abi-ada/ga/eta) Abicore (TF): alto del río (abi-gor) Abidueira (Lu): los pozos del río (abi-ido-era) Abiego (Hu) -gos (O) -eco (So): río tranquilo (abi-eku) 
Abila, abile: establo Abimarge (TF): río limítrofe (abi-martza) Abín (ap.): sobre el río u hondo (abi-ain) Abinzano/Abín- (Na): sobre la senda del río (abi-ind-

ana) Abiña (Bi): la parte alta del río (aba-ain-a) Abión (Or So) -onzo (S): cerca del río o río bueno (abi-
on/ ondo) Abioncillo (So): diminutivo de Abión 

Abira: ganado (ver Abere) Abiraneta (ap.) Abranedo (O): que tiene mucho gana-do (abira-n-eta/edo) Abiris (TF): peña o arroyo del ganado (abira-iz) Abizanda (Hu): el monte bajo del río (abi-zanda) Abla (Al): ver Abula Ablanque (Gu): zona propicia para ganado (abele-anko) Ablaña (O): el llano de los rebaños (abele-ani-a) Ables (O): rebaños (abele) Ablitas (Na): diminutivo de Ablas/Ables 
Abo: boca, abertura, agujero, nicho, enterramiento Aboal (Po): junto a la boca o nicho (abo-alde) Aboares (Lu): robledal de la boca o abertura (abo-aretz) Abocrete (TF): cimas con nichos o aberturas (abo-kare-eta)? Aboi/-oy (C Lu Po): boca o cavidad del hondo (abo-obi) 

Abol (Lu) -llo (Po): débil, flojo o lugar de abertura (abo-
ola) Abolafia (Co): el río escaso (abol-abi-a) Aboldrón (Po): junto al río escaso (abol-tor-on) 

Abon, -ono (O) Abó (Or): redondo Abona (TF): el redondo (abon-a) Abonechime (TF): desagüe de la casa redonda (abon-etxe-
ima)? Abongo (C) -xo/jo (Po): cima redonda (abon-go) Abonión (O): en alguna parte junto al río (aba-on-ion)? Aborbó (Lu): junto a la boca del manantial (abo-borb-on)? Abornikano/-cano (Vi): cima que tiene río (aba-orni-
gain) 

Abote (TF): boca 
Abotz, abots, abos, -ós (Or): herrero Abouza (ap.): el río frío o el herrero (abos-a/aba-ots-a) 
Abra (Bi): puerto de mar Abrada (ap.) -ado (ap.): los puertos (abra-ada) Abradelo (Lu): diminutivo de Abrada Abragán (Lu Po): el alto del puerto (abra-gan) Abraído (O): el pozo o laguna del puerto (abra-ido) Abrain/-ín (SS): alto de quercíneas o de ganado (abara/ 

abere-ain) Abrajanejo (Ca) corral del encinar sobre la peña (abara-
atx-ana-exo) Abralde (ap.) -al (Lu) -ante (ap.) -ente (Lu): junto al encinar o el ganado (abara-alde/ande) Abraveses (Za): encinar apartado (abara-behez) Abre (ap.) -es (C Lu O): ver Abere Abregón (Or): cima de ganados (abere-goen) Abrela (Lu): diminutivo de Abra Abrence (Lu): pastizal de ganado (abere-enzi) Abrera (B) -airas (Lu): mucho ganado (abere-era) Abrigosa (C): encinar tranquilo (abari-goza) Abrisketa/queta (ap.) -rizeta/ceta (ap.): ver Abaritz-keta Abrollido (Po): rebaño del humedal amarillento (abere-
olli-ido) Abrucena (Al): que tiene ganado en el bosque (abere-
uze-ena) Abruciños (Or): diminutivo de Abruzo Abrunido (C): humedal en lugar de ganado (abere-une-
ido) Abruñás (C): peñas en paraje de ganado (abere-une-aiz) Abuíme (Lu): el desagüe o juncal de la boca o abertura (abo-ima/imi) Abuín (C Lu Po): la boca o abertura de la cima (abo-ain) Abula (antiguo nombre de Sierra Nevada, Gr): la (sierra) sin río (aba-ul-a) Abuli (O): sin río (aba-ul) Aburto (ap.): pequeñas cimas rocosas (arri-buru-to) Aburuza (ap.): cimas rocosas abundantes (arri-buru-
tza) o monte de castigos (abur-uxa) Abusejo (Sa): río de las peñas del sur (aba-utx-ego) Abuzaderas (Ab): el sendero de las peñas del río (aba-
utx-zador-a) Aca-: la mayoría en Aka- Acairo (ap.): junto a las cabras o los muertos (ak/aka-
aire) Acalcabo (O): el extremo de la oquedad (akal-kabo) Ace-: ver también en Aze- Acea (C): la casa de las peñas (aiz-zea) Acebrón (Cu): junto a las peñas que gotean (aiz-ebri-on) 
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Aceca (To): la primera peña (aiz-eka) Acedo (Na): peñas abundantes (aiz-edo) Acedre (Lu): peñas hermosas (aiz-eder) Acellana (O): el llano ventoso (aize-llan-a) Aceña (Bu Lu Sa Se) -as (O): que tiene peñas (aiz-ena) Aceñaba (S): el río que tiene peñas (aiz-ena-aba) Acera (P): las peñas o chivos (aiz-era) Acereda (S) -ed (Z): los chivos (aker-eta) Aces (O): las peñas (aiz-tz) Ach-: ver también en Atx-/Ax- Acha (ap.) -as (Po): ver Atxa Achacán (Po): sobre las peñas de los difuntos (atx-aka-
an) Aci-: ver también en Azi- Aciana (O): sobre las peñas (aiz-ana) Aciberos (Za): la propiedad de la ribera rocosa (aiz-iber-
os) Aciera (O): peñas abundantes (aiz-era)? Acilleiros (Lu): propiedad en las hondonadas rocosas (aiz-
zilla-era-os)? Acín (Hu): ver Asiaín Ación (Lu): junto a las peñas (aiz-on) Aciquelo (Po): diminutivo de Azko Acisa (Le): peñas quemadas (aiz-isa) Acivro (Lu): peñas cálidas (aiz-bero) Aco-: ver también en Ako- Acojeja (TF): la punta quemada (ako-xexi-a)? Acoran (TF): sobre el collado (akor-an) Acorica (TF): la cuesta del collado (akor-ika) Acoroma (TF): la colina del collado (akor-oma) Acra (J): el collado (akor-a) Acrijos (So): peñas del collado (akor-aiz) Ácula (Gr): el río seco (bak-ul-a) Acumuer (Hu): cima silícea (ako-muber) 

Ada, Adá (C Lu): ramaje, leña, matorral, cuerno Adadar (TF): arroyo de la leña (ada-tar) Adai/-ay (Lu): cuesta de la leña (ata-ai) Adaia/-aya (PM) -aja (Sg Av Na): la cuesta de la leña (ata-ai-a) Adal (S): ver Atal Adalia (Va): el robledal de la leña (ada-alia) 
Adamiz, -muz (Co): pastizal Adana (Vi): cima de leña (ada-ana) Adanero (Av): cimas de leña (ada-ana-era) Adansa (Na): el espinar de la leña (ada-antza) Adaos (ap.): lugar de leñas (ada-oz) 
Adar: ver Ada Adara (Mu): el matorral (adar-a) Adaro (M): ver Adar Adarra (SS): valle de leña (ada-arra) Adarrá (Lu): peñas del [o sobre el] valle de la leña (ada-

arra-atx/an) Adarraga (Lo): lugar de ramas o matorrales (adar-aga) Adarreta (Na): los matorrales o leñas (adar-eta) Adarza (Na) -zo (S): abundantes matorrales o leñas (adar-tza) 
Adats: cabellera, ramaje Adaúlfe (Lu): bajo la zona desprovista de leña (ada-ul-pe)? Adaurza (ap.): los arroyos de la leña (ada-ur-tza) Adaya: ver Adaya Adeba (ap.): zona de corta de leña (ada-eba) 

Adega (Po Lu C) -as (Lu Or Po): que produce leña (asa-eka) 
Adei, -eje (TF): gracia, agradecer o adecuado para leñas (ada-ege) Adejés (TF): peñas de agradecimiento (adei-aiz) Adelán (Lu, Po): puerta del llano (ate-lan) Ademourán (Or): puerta sobre el molino (ate-mor-an) Ademuz (V): ver Adamuz  
Ader, adar: tronco, familiar Aderiz/-ériz (Na): arroyo de la leña o los troncos (ada-era-iz)? 
Adin, -ino (S): edad, vida, entendimiento Adina (Po C): que tiene vida o entendimiento (adin-na) 
Ado: coraje, tesón Adoain/-áin (Na): el alto del coraje (ado-ain) Adona (TF) -ns (L): los que tienen coraje (ado-n-a) 
Ador (V): seco Adoryo (TF): pozo seco (ador-ido) Adoufe (C Po): vado de rebaños (ato-ube) Adra (Al): el matorral (adar-a) Adrada (Av Bu Sg) -as (So) -dos (Lu O Le Sg): que tiene abundante leña o matorrales (adar-ada) Adragonte (C): sobre los matorrales (adar-gaindi) Adrahent/-aén (L): arbolado de ciruelos (adar-ahen)? Adralés (O): las grandes peñas del matorral (adar-al-aiz)? Adrall (L): gran matorral (adar-al) Adrán (C) -año (C): sobre el matorral o el terreno seco (adar/ador-an) Adri (Ge): ciudad de la leña (ada-iri) Adriá (B L): sobre la ciudad de la leña (ada-iri-an)? Adromar (Lu): terreno fronterizo seco (ador-mar) Adrover (A): cumbre seca (ador-ber) Adroza (Po): el matorral frío (adar-ots-a) Adsubia (A): ver Aitzubia 
Adu: felicidad, suerte 
Aduin: tiempo, ocasión Aduna (SS): que tiene felicidad (adu-n-a) 
Adur: barba, suerte Ael (Bu): ver Abel Aés (S) Aez (Lu): ver Aiz Afaces (TF) peñas de la boca o abertura (afo-aiz) Afaque (TF): los muertos del río (aba-ake) Afirama (TF): arroyo del río de helechal (aba-ira-ama)? Afisco (TF): pequeña abertura (afo-isko)? 
Afo: boca (ver Abo) 
Afoche (TF): herrero Afochós (C): la propiedad del herrero (afoche-os) Afoga (TF): abertura en la montaña (abo-oka)? 
Afone, -na (TF): viento bochornoso Afonchas (TF) -nxe/che (Lu): mucho viento bo-chornoso (afone-tza) Afonsín (C Po): cimas ventosas (afone-tz-ain) Afoz (Lu): abertura del desfiladero o las aberturas (abo-

hotz/tz) Afur (TF): el agua de la boca o abertura (afo-ur) 
Aga: paraje, rama, lugar frondoso, sufijo locativo 
Aga, agon: estar, hallarse, amigo Agadín (Lu): paraje digno (aga-din)? Agadón (Sa): donde está el santuario (aga-don)  Agaete (GC): lugares frondosos (aga-eta) 
Agai: palos Agallas (Sa): peñas de los palos (agai-aiz)? 
Agar (C Po): espina, zarza, garra 
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Agaró (Ge): junto al espinar (agar-on) 
Agaratz: grosella 
Agarri, -arre (Bi): zócalo, pedestal Agarríos (C): lugar del zócalo (agarri-oz)? Agauntza (SS): lugar de hiedras (aga-huntz-tza) 
Age: viga 
Age, ageri, ager, Àger (L): manifiesto, patente, despe-jado Agejas (Sg) Agés (Bu): peñas a la vista (ager-aiz) Agelán (O): llano despejado (ager-lan) 
Agesta: viñedo 
Agi: actuar, obrar Agiaz (Po): se trabajan las rocas (agi-aiz) 
Agin, Aguino (O) -ño (Po): tejo, diente, muela Aginaga/Agui- (SS Na): tejeda (agin-aga) Aginamendi/Agu- (Bi): monte de tejos (agin-mendi) 
Agintze: enebro Agiñano (ap.): sobre la tejeda (agin-an) 
Agira, agiri: notorio, que se ve 
Agirre/Agui- (Bi) descampado (para algunos antiguo lugar de reunión ceremonial) Agirreberri/Agui- (ap): descampado nuevo (agirre-

berri) Agirreburualde/Agu- (ap.): junto al alto del descam-pado (agirre-buru-alde) Agirregoitia/Agui- (Bi): el alto del descampado (agirre-
goiti-a) Agirrereñoa/Agu- (ap): el descampado de los laureles (agirre-ereño-a) Agirretxe/Aguirreche (Bi): casa del descampado (agirre-etxe) Agirreurreta/Agui- (ap.): arroyos del descampado (agirre-ur-eta) Agirrezabalaga/Agui- (SS): paraje del descampado ancho (agirre-zabal-aga) 

Ago: boca, abertura, agujero (ver Abo) Agoitz/Aoiz (Na): peñas de la boca (ago-aitz) Agón (Z) -ones (O): junto a la boca (ago-on/ondo) Agoncillo (Lo): diminutivo de Agón 
Agor (C): seco, agotado Agora (ap.) Agra (Lu Or C Ab): la seca (agor-a) Agorreta (Na): sitios secos (agor-eta) Agorrosín (ap.): pozo seco (agor-osin) Agoso (C): abertura o cavidad fría (ago-ots) Agost (A) -ta (ap.): detrás de la abertura (ago-oste) Agoveda (O): cavidad prohibida (ago-beda) Agoyma (TF): desagüe en la cavidad (ago-ima) Agramón (Ab) -unt (L): cerro seco (agor-amuno) Agranzón (C): junto a la laguna seca (agor-ainzi-on) Agraña (ap.): el llano seco (agor-ani-a) Agrasar (Po): tierra de peñas secas (agor-atx-ara) Ágreda (So) Agr- (TF): ver Agorreta Agrela (Po) -lo (Gal) -os (Lu): diminut. de Agora/Agra Agres (A) -rís (C): peñas secas (agor-aiz) Agrezán (Po) -xán/ján (Lu): manantial seco (agor-zan) Agriano (ap.): sobre el terreno despejado (ageri-an) Agrilloi/-oy (C): terreno despejado fangoso (ageri-loi) Agroi/-oy (Po): hondonada seca (agor-obi) Agrolazas (Lu): peñas del lugar seco (agor-ola-aiz) Agrón (Gr C): junto al terreno seco (agor-on) Agruñá (Lu): sobre el paraje seco (agor-une-an) Aguabar (C): humedal del arroyo (aguai-barr) 

Aguacada (TF): zona sin agua (aguai-ka-da) 
Aguai, -ache (TF) -axo (TF) -aya (TF) -yo (P Za): agua, aguaje, corriente de agua Aguaide (TF): tiene aguaje (aguai-da) Aguaín (O): sobre el aguaje (aguai-ain) Aguaite (TF): agua ocasional (aguai-te) Aguajosa (Lu): las aguas frías (aguai-ots-a) Agualada (C) -lta (Po): el arroyo del agua (aguai-latz-a) Aguamaroza (O): la hoz del arroyo fronterizo (aguai-

mar-hotz-a) Aguanaz (S) -naces (Te): barranco del agua (aguai-
naza) Aguanal (Lo): aguas tranquilas (aguai-nal) Aguaquente (Lu): los que sacan agua (aguai-ken-te)? Aguarón (Z): agua errática (aguai-arona) Aguatavar (TF): valle de agua abundante (aguai-ta-
ibar) Aguatona (GC) -tón (Te): aguas sucias (aguai-tona) Aguazosa (Lu): las aguas frías (aguai-ots-a) Ague-: ver también en Age- Agüera (O Bu S) -ero (Hu S) -üeira (Lu) -gueira (C): agua abundante (aguai-era) 

Aguer, aguere, -üerre (ap.): perezoso Aguerche (TF): la casa del perezoso (aguer-txe) Agüerri (Hu): tierra de perezosos (aguer-herri) Aguete (Po): lugares frondosos (aga-eta)? Agui-: ver también en Agi- Aguiada (Lu): se trabaja la leña (agi-ada) Aguiar (C Le Lu Po): se trabaja la tierra (agi-ara) Aguil (Or) -illo (Bu): paraje de los muertos o zona de enterramientos (aga-il)  Aguilar (Bu Z P Za Lu): tierra de enterramientos (aga-il-
ara) Águilas (Mu): peñas del paraje de los muertos (aga-il-aiz)? Aguilella (L): la zona de enterramientos helada (aga-il-lei-a)? Aguilera (Bu S So): los enterramientos (aga-il-era)? Aguilón (Z) -ló (T): junto a enterramiento (aga-il-on)? Agüimes (GC): peñas del desaguadero del arroyo (aguai-ima-
aiz)? Aguinagalde (ap.): junto a la tejeda (agin-aga-alde) Aguinaco (SS) -ñaco (Na): pequeña muela (agin-ako) Aguinalde (ap.) -nón (ap.): junto a la tejeda o muela (agin-alde/on) Aguión (O C) -ións (Po): el buen trabajo (agi-on/ontsa) Aguiriano (ap.): cima destacada (agiri-ana) Aguiró (L): junto al paraje notable (agira-on) Aguirol (ap.): lugar destacado (agiri-ola) Aguis (Or Po): ver Agiaz (agi-aiz) Aguisar (Or): tierra donde se trabaja con rocas (agi-aiz-ara)? Aguisilde (C): la depresión donde se trabajan las rocas (agi-aiz-ildu) Aguiuncho (Po C): se fabrican vasijas (agi-untzi)? Agulo (TF): paraje pelado (aga-ul) Agullana (Ge): sobre el paraje pelado (aga-ul-ana) Agulló (L) -llent (V): junto al paraje despejado (aga-ul-
on/ ande) 

Agun, agu: espuma, baba, savia, hueco, fofo Agunaga (ap.): terreno hueco (agun-aga) 
Agur, abur: acabar, despedida, saludo, reverencia Agurain (Vi): cima de reverencia (agur-ain) 
Agurt: seco (ver Agor) Agurtión (Lu): junto a los lugares secos (agurt-ti-on) 
Ahal: poder, potencia 
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Ahitu: agotar(se), acabar(se) Ahigal (Cc Sa): el alto de la cuesta (ai-gal) Ahillones (Ba): ver Ayllón 
Ahuntz, ahintz: cabra 
Ai/Ay (Po) cuesta, pendiente Aia/Aya (SS S): la cuesta (ai-a) Aiala/Ay- (Vi): pastizal de la cuesta (ai-ala) Aiamáns/Aya- (PM): zarzal del arroyo de la cuesta (ai-

ama-antza) 
Aian, aien, ajen: clemátide, viña, sarmiento Aián/Ay- (C Lu Po O): sobre la cuesta (ai-an/ana) Aianz/Ayánz (Na): zona de clemátides (aian-tz) 
Aiar, aier: ladera Aiara/Ay- (ap.): la ladera (aiar-a) Aiastia/Ay- (SS): el comienzo de la cuesta (ai-asti-a) Aiaz/Ay- (Lu) -azo (C): peñas de la cuesta (ai-aiz) Aibar (Na): el humedal de la cuesta (ai-barr) Aicón (TF): el alto de la ladera (ai-gon) Aidí/Aydí (L): las cuestas (ai-di) Aiegi/Ayegui (Na): el extremo de la cuesta (ai-egi) Aielo/Ay- (V): matorral de la cuesta (ai-elo) Aienas/Ay- (Na): los sarmientos (aien-a) Aientsa/Ayenza (Na): abundantes sarmientos o lianas (aien-tza) 
Aier/Ay- (O) inclinación, ladera (o ver Aiar) Aierdi/Ay- (ap.): las laderas (aier-di) Aierra/Ay- (ap.): la ladera (aier-a) Aiesa/Ay- (Na): las peñas de la ladera (ai-aiz-a) Aiesta/Ay- (ap.) muchas cuestas (aier-tza) la cuesta cu-bierta (ai-est-a) Aiestaran/Ayestarán (ap.): valle de muchas cuestas (aier-tza-aran) 
Aieta: rizoma, tallo horizontal Aiete/Ay- (SS Na): las cuestas (ai-eta) Aietxu/Ayechu (Na): pequeña ladera (aier-txu) Aigas (Lu): cuesta mala (ai-gatx) 
Aigua, aguai: agua, corriente de agua Aigualluts (Hu): la corriente de la sima (aigua-eluts) 
Aihar, -jor (Lu): [lugar] seco (ver Agor) Ailán (ap.) -es (Bu): el llano de la cuesta (ai-lan) Ahíllas (V): peñas de alerta (aillo-aiz) 
Aillo, Ahíllo (J) -ijo (O): alerta, atención (o puesto de) 
Ain/Ahín (Cs) -nas (Mu): humedal, cima, situado por encima (de gain) Ainet (L) -to (Hu L): las cimas o humedales (ain-eta) 
Aindi, ainti: la otra parte u orilla 
Ainitz, anitz: mucho Aínsa (Hu): abundantes cimas (ain-tza) Aintxeta/Anchi- (ap.): aguanales (aintx-eta) 
Aintx, aintxi, aintzi: humedal (ver Ain) Aintxia/-tzia (ap.): el aguanal, cenagal (aintxi-a) Aintxola/Ainch- (ap.): paraje del humedal (aintx-ola) Aintxur/Ainch- (ap.): arroyo del humedal (aintx-ur) Aintzialde/Ainch- (Na): junto al aguanal (aintxi-alde) Aintzioa/Ainchoa (Na): ver Aintxola (aintxi-ola) 
Ainza: el grande o el mayor Ainziondo/Ainzo- (ap.) -nzón (Z): junto al aguanal (aintxi-ondo/on) Ainzoain (ap.): alto del humedal (aintx-ain) 
Aiñar: ver Iñar (brezo) Aión/Ay- (Po): junto a la cuesta (ai-on) 

Aios/Ay- (Po): cuesta estrecha o fría (ai-hotz/ots) 
Aira (Lu) -ras (C Or): volar, desaparecer (o ver Ara) 
Aire: viento, aire Airela (Lu O): diminutivo de Aira/Ara Airexe/-je (Lu): la casa del aire (aire-etxe) Airibio (Lu): el vado del aire (aire-ibi)? Airoá (Lu C): sobre el lugar ventoso (aire-ola-an)? Airoldi (ap.): lugares ventososo (aire-ola-di)? Aisa (Hu): la peña (aiz-a) o ver Aiza 
Aita (Bi): padre, agotar 
Aitana (A): antepasado, cima rocosa (aitz-ana) 
Aiton: abuelo o junto a la peña (aitz-on) 
Aitona, Ayt- (L): antepasados 
Aitz, -za/Aiza (SS) Aiz (ap.): peña, roca Aitzabia/Aiz- (ap.): el río rocoso (aitz-abi-a) Aitzaga/Aiz- (ap.): lugar de peñas (aitz-aga) Aitzagirre/Aiz- (ap.): descampado de las peñas o ven-toso (aitz/aize-agirre) Aitzalde/Aiz- (ap.): junto a las peñas (aitz-alde) Aitzandi/Aiz- (ap.): peña grande (aitz-andi) Aitzano/Aiz- (Na): ver Aitana (aitz-ana) Aitzaran/-zarán (ap.): valle rocoso (aitz-aran) Aitzarnazabal/Aiz- (SS): el campo de la peña del viñe-do (aitz-arno-zabal) Aitzarno/Aiz- (ap.) -arna (SS): peñas de la viña (aitz-

arno) Aitzaroz/Aizá- (Na): peña del carpintero (aitz-arotz) Aitzarte/Aj- (Bi): entre peñas (aitz-arte) Aitzbeiti/Aiz- (ap.): bajo la peña (aitz-beiti) Aitzgarai/Aizgaray (ap.): cima rocosa (aitz-garai) Aitzgorri/Aiz- (SS) -korri/corri (ap.): peña pelada (aitz-gorri) Aitzkibel/Aizquí- (Na): tras la peña (aitz-gibel) Aitzkoa/Azcona (Na): de la peña (aitz-ko-a) Aitzkol/Aizc- (ap.): guijas, lentejas (aitz-kolo = piedre-cita) Aitzkora/Aizc- (ap.): peña afilada, hacha (aitz-kora) Aitzkorbe/Aizco- (Na): bajo la peña afilada (aitz-kora-
be) Aitzoain/Aizoá- (Na): cima rocosa (aitz-ain) Aitzondo/Aiz- (SS) Aizt- (ap.): junto a la peña (aitz-
ondo) Aitzorroz/Aiz- (Vi): peña aguda (aitz-orroz) Aitzpe/Aiz- (ap.) -pea (ap.) -bea (Na): bajo la peña (aitz-pe/a) Aitzpun/Aizpún (Na Hu): colina rocosa (aitz-bun) Aitzpuru/Aiz- (Na Vi): cima rocosa (aitz-buru) Aitzpurua/Aizpurúa (ap.): la cima rocosa (aitz-buru-a) Aitzubia/Aiz- (ap.): el puente de piedra (aitz-zubi-a) Aitzulo/Aiz- (SS): gruta rocosa (aitz-zulo) Aitzur/Aiz- (ap.): el agua o arroyo de las peñas (aitz-ur) Aixa (Or): ver Aisa Aixola (Bi): lugar de peñas (aiz-ola) Aixor (Lu): peñas amarillentas (aiz-ori) Aixortá (A): valle de peñas amarillentas (aiz-ori-tal)? 

Aiza, aize, aisa: viento, aire, bienestar, caza Aizerrota (ap.): molino de viento (aize-errota) Aizeta (ap.): las peñas (aiz-eta) Aizkoeta/Azcu- (Bi): los peñascos (azko-eta) Aja (S Ge) Ajo (Av S): la peña/roca (atx-a) Ajalvir (M): ciudad del arroyo rocoso (atx-alp-iri) Ajamil (Lo): barranco rocoso (atx-amil)  
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Aján (ap.): donde las rocas (aja-an) o ver Aian  Ajanedo (S): lugar de clemátides (aian-edo) Ajangiz/-ánguiz (Bi): pasos de ganado entre rocas (atx-
angi-tz) Ajarte (Bu): ver Atxarte Ajauque (Mu): terreno (cama) rocoso (atx-uge)? Ajofrín (To): las mejores rocas (atx-oberen)? 

Ajor, ajora: seco (ver Agor) Ajorbe (ap.): bajo la zona seca (ajor-be) Ajulfe (Lu): bajo las rocas peladas (atx-ul-be) Ajuy (GC): el refugio en las peñas (atx-ui)? Ajuyán (O): el llano de las rocas peladas (atx-ul-llan) 
Aka, akaba: morir, acabar, difunto 
Akar, akare, akara: narciso Akarraga/Ac- (ap.): lugar de chivos/narcisos (akar/-er-

aga) Akarrate/Aca- (ap.): puerta de narcisos o chivos (akar/ 
aker-ate) Akarregi/Acárregui (ap.): cuesta de narcisos o chivos (akar/aker-egi) Akartegi/Acártegui (SS): lugar de narcisos o chivos (akar/aker-tegi) 

Aker, ak: chivo, arce 
Akera: macho Akerre/Aque- (ap.): el chivo de oro (ak-erre)? Akerreta/Aqu- (Na): los chivos o arces (aker-eta) Akerregi/Aquerregui (SS): ladera de chivos o arces (aker-egi) Akeskoa/Aquézc- (SS): las peñas de los chivos o de los muertos (aka/ak-aiz-ko-a) Akesolo/Aqués- (ap.): el campo de las peñas de los chivos o los muertos (ak/aka-aiz-solo) Aketegi/Aque- (SS): lugar de chivos o arces (aker-tegi) Aketxe/Aqueche (Bi): casa de los arces o chivos (aker-

etxe) 
Ako: punta 
Akor: collado, terreno estéril Akorda/Aco- (Bi): tiene terrenos estériles (akor-da) Akosta/Ac- (Vi C Po): el seto de las cabras (ak-osta)  
Akota: hoz, desfiladero, tajo Akotain/Acotá- (Na): parte alta del desfiladero (akota-

ain) 
Aku: gente, reunión, palo, visto 
Al, Aal: ver Ahal (poder, potencia) 
Ala: dehesa, prado; hallar 
Alaba (O): hija, río potente (al-aba) Aladrell (L): el ganado del prado del río (ala-ter-ele)? Aladrén (Z): que tiene un prado en el río (ala-ter-ena)? Aladro (ap.): el río del prado (ala-ter) Alaejos (Va): la propiedad de la cantera (alais-os) 
Alagar: declive, altura 
Alagi, -aje (Lu) -ajo (ap.): dehesa (ala-ja/ga) 
Alagon, -gón (Z Cc) -nes (Te) -acón (Te): pastizal, dehesa 
Alagura, -agua (Vi): ganado, aguas potentes (al-aguai)? 
Alai: alegre, airoso Alaiola/-yola (ap.): lugar alegre (alai-ola) 
Alais, -áis (Or) -áiz (Na) -áez (ap.): cantera, pastizal Alaitza/-áiza (Vi): las canteras (alais-tza) Alájar (H): dehesa pedregosa (ala-ja-harri) Alajeró (TF): junto a las dehesas (ala-ja-era-on) Alaló (So): la heredad del prado (ala-alor)  

Alama: llama, incendio Alamín (To): cima quemada (alama-ain)  Alaminos (Gu): lugar de la cima quemada (alama-ain-oz)? Alamús (L): peñas quemadas (alama-utx) Alange (Ba): gran llano (al-langa)? Alanís (Se): prado que tiene rocas (ala-n-aiz) Alaña (ap.): el llano del prado (ala-ani-a) Alaón (Hu): pastizal bueno (ala-on) Alar (P S) -ara (Al): gran llano (al-ara) Alaraz (Sa): peñas del gran llano (al-ara-aiz) Alarba (Z): gran cueva (al-arbe) Alarcia (Bu): el juncal del gran llano (al-ara-zihi-a) Alarcón (Cu): junto a construcciones fuertes (al-arko-
on) Alarcos (CR): la propiedad de las construcciones pode-rosas (al-arko-os) Alares (To): gran encinar (al-ares) Alarilla (Gu M): diminutivo de Alara Alaró (PM): junto al gran llano (al-ara-on) Alàs/-ás (L): peñas potentes (al-aiz) Alatoz (Ab): la balsa del prado (ala-toxa) Álava (O Vi): ver Araba 

Alb, Alba (Te Bu Lu Sa): río, arroyo Albadás (Cs): peñas del río grande (al-bad-aiz) Albaga (Cs): paraje del río (alba-aga) Albagés (L) Albai- (B): rocas del valle fluvial (alba-aga-
aiz) Albagueira/-jeira (C): parajes fluviales (alba-aga-era) 

Albaina (Bu): criba o tiene un río potente (al-bai-na) Albaladejo (CR Ca Cu) -tillo (Hu): diminutivo de Albalat Albalat (V) -te (Ma Te Gu Cu Hu) -lá (Ba Cc P): arro-yo del río (alba-lats) Albán (Lu Or) -bá (Lu): sobre el río (alba-an) Albánchez (Al J): el prado del río (alba-angio) Albandi (O): río grande (alba-andi) Albanyà/-ñá (Ge): sobre el llano del río (alb-ani-an) 
Albar (C Po O) -bal (V): zona fluvial o de ribera Albarán (Lu): sobre el valle fluvial (albar-an) Albaratay (ap.): la cuesta de la puerta de la ribera (al-

bar-ata-ai) Albarca (PM T): unión de ríos (alb-arka) Albarcea (ap.): casa de la ribera (albar-zea) Albardén (Ca): ríos iguales (albar-den) Albareda (L) -do (Lu Or) -dos (Lu Le) -reo (S) -ea (ap.) -arda (C Mu) -arde (C Lu O) -do (Lu): las ribe-ras (albar-eta/edo) Albarello (Lu) -os (Gal) -lls (B) -iña (Gal): dim. de Albar Albarín (Lu Po C Hu) sobre la ribera (albar-ain) Albariz (ap.) -ces (Gu Lu O): peñas de la ribera (albar-
aiz) Albariza (O C Lu): las peñas del valle fluvial (albar-aiz-a)  Albarón (Lu C): junto a la ribera (albar-on) Albarona (Or) Alv- (C): hacienda de la ribera fluvial (albar-ona) Albarracín (Te Al): sobre las peñas de la ribera fluvial (albar-aiz-ain)  Albarrana (Co): sobre el paraje fluvial (albar-ana) Albarrega (Ba): ver Alberca (alb-erreka) Albasolo (ap.): el prado del río (alba-solo) Albatana (Ab) -atán (Se): sobre la puerta del río (alb-
ata-ana/an) Albatera (A): el arroyo del río (alba-ter-a) 
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Albayar (Gr): río seco (alba-iar) Albayate (Co): puerta de la cuesta del río (alb-ai-ate) Albazoi/-oy (Lu): el río del hondo rocoso (alba-aiz-obi) 
Albe: muerte Albeanas (C): alto de la muerte o los muertos (albe-ana) Albear (ap.): tierra o llano de muerte o muertos (albe-

ara) Albeida (C): los ríos o arroyos (alba-eta) Albelos (Po): diminutivo de Alba/Albo Albendea (Cu): el río del margen (albeni-deba) Albendiego (Gu): la orilla del sur (albeni-ego)? 
Albeni: orla, orilla, margen 
Albeniz/-éniz (Vi): delgado, retorcido o arroyo del margen (albeni-iz) Albentosa (Te): la balsa del río (alb-n-tosa) Alberca (Sa) -che (To Av) -erg (PM) -gue (Po) -ic/ique (V): arroyo del río (alb-erreka) Albercón (GC): junto al arroyo del río (alb-errek-on) Albercutx (PM): peñas del arroyo del río (alb-errek-utx) Alberdi (SS) -rti (ap.): en medio del río (alb-erdi) Albero (Hu) -eiro (C Lu Po) -iros (Or): muchos ríos (alb-era) (ver Alpera) Alberola (L) -ruela (Hu): diminutivo de Albera/Albero Alberón (Ca): junto a los ríos (alb-era-on) 
Alberri, alberit, -ite (Lo Ca Z): pueblo vecino Alberro (ap.): gran matorral o humedal (al-berro) Alberroa (Na): el gran matorral o humedal (al-berro-a) Albesa (L): las rocas del río (alb-aiz-a) Albeta (Z) -et (L): los ríos (alb-eta) 
Albi, -bí (L): valor Albiach (ap.): los valerosos (albi-ak) Albidrón (ap.): junto al río seco (alb-idar-on) Albín (Gal): humedal del río (alb-ain) Albiñana (T): río en la cima (alb-n-ana) Albiol (T) -ió (T): lugar de valor (albi-ola) Albir (A) -res (Le): población del río (alba-iri) Albite (C Po Or): el establo de bueyes del río (alp-ithe) 
Albitz/-iz (Bi Na): peñas del río (alb-aiz/aitz) Albitzu/-isu (ap.): lugar de heno (albitz-tzu) Albitzua/-ísua (Bi): el henar (albitz-tzu-a) Albitzur/Albís- (SS): arroyo del heno (albitz-ur) Albitzuri/-izuri (ap.): ciudad del heno (albitz-uri) Albixoi/-joy (C): hondo de mieses (albitz-obi)? 
Albo: lado, costado Albocabe (So): barranco lateral (albo-kabi) Albocàsser/-ácer (Cs): molino del río de montaña (alb-

oka-zera) Alboiana/-yana (Lu): sobre el lecho del río (alb-ui-ana) Albolleque (Gu): recibe ríos escasos (alb-ul-ek)? Albolote (Gr) -loduy (Al): el río rico en avena (alb-olo-
otsu)  Albondón (Gr): junto al río limpio (alb-ondi-on) Alboniga/Albó- (Bi): cuesta junto al río (alb-on-ika) Albonitz/-óniz (ap.): peñas junto al río (alb-on-aiz) Albons (Ge): río bueno (alb-ontsa) 

Albora, alpora: al lado Alborajico (Ab): diminutivo de Alborache/Alboraje Alboratx/-ache (V) -rge (Z) -rja (ap.) -rís (C): peñas de al lado (albora-atx/aiz) Alborea (Ab) -buera (Cc Ba): las zonas fluviales (albur-
era) Albureca (Gu): trae un valle fluvial (albur-ek)? 

Alboreda (C): las zonas fluviales (albur-eta) Alborés (C Po): ver Alborache Alborín (C) -iño (Po): cima de al lado (albora-ain) Albornos (Z Av) -noz (Co): manantial del río estrecho o frío (alb-born-otz) Alborza (ap.): los cinco ríos (alp-bortz-a)  Albosa (V) -ox (Al): el río frío (alb-otz/-a) Alboyo (Or): el hondo del río (alp-obi) Albres (C): valles fluviales (albar-tz) Albudiño (C): sobre el humedal del río (alb-uda-ain) Albuerne (O): manantial del río (alb-born) Albuixech (V): lecho del río seco (alb-ui-seku) Albujón (Mu): junto al lecho del arroyo (alb-ui-on) Albuñán (Gr): sobre el paraje del río (alb-une-an) Albuñol (Gr) -ñuelas (Gr): la cabaña del paraje fluvial (alb-une-ola) 
Albur: río, arroyo Alburiño (Po) -ejos (Ca): diminutivo de Albur Alburquerque (Ba) -boquers (B): encinar del arroyo (albur-kerke) Alca-: ver también en Alca- Alcabón (To): buena avena silvestre (alka-bon)? Alcabre (Po): alto de la avena (alka-bere)? Alcadozo (Ab) -hozo (Cu): las peñas frías (alk-ada-ots) Alcaidón (Le): el santo de la peña del puerto (al-kai-

don) Alcaín (ap.) -ina (Mu) -ine (Te): cima rocosa o fuerte (al-gain/a) Alcajara (Al): jaral o matorral de los campos de avena (alka-jara) Alcanadre (Lo): campos de avena sobre el río (alka-ana-
ter) Alcanar (T): campos de avena sobre la tierra (alka-ana-
ara) Alcanetos (Hu): sobre los campos de avena (alka-an-
eta) Alcanó (L): junto a las fuertes cimas (al-kan-on) Alcántara (Cc Mu V Ca): el río de peñas fuertes (al-kan-
tar-a) Alcantud (Cu): el cuerno de la peña fuerte (al-kan-tut) Alcañiz (Te) -zo (To) -canís (L) -ñices (Za): cima rocosa fuerte (al-gain-aiz) Alcaparaín (Ma): sobre el gran matorral (al-kapar-ain) Alcaraz (Ab) -arrás (L) -ache (Ba): peñas unidas (alkar-aiz) Alcaría (Ca): los carneros reunidos (alka-ari-a) Alcaucín (Ma): la poza de la avena (alka-osin)? Alce-: ver también en Altze- Alcedo (O Vi Le) -eda (S) -eo (O): ver Altzedo Álceme (Po): la mujer del alisal (altz-eme)? Alci-: ver también en Altzi- Alcibia (ap.): el vado del alisal (altz-ibi-a) Alcibrai (C): cuesta de la vega del alisal (altz-iber-ai) Alco-: ver también en Alko- Alcoba (CR Le Mu So): concavidad de enterramientos (alku-oba) Alcobaza (CR): el bosque de los enterramientos (alku-basa)? Alcobendas (M): dominio de enterramientos (alku-
benda) Alcobre (Po) -over (T): alto de enterramientos (alku-
bere) Alcocer (Gu A) -ero (Bu) -oucer (Po): molino de las viñas o de enterramientos (alko/alku-zera) 
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Alcohujate (Cu): la puerta de las peñas de las viñas (alko-utx-
ate)? Alcoi/-oy (A): cimas potentes (al-goi) o zona de enterramien-tos (alku-obi) Alcoletge/-che (L) -txa/cha (A): la casa del lugar de avena (alka-ola-etxe) Alcoluche (Al): peñas del lugar de avena (alka-ola-utx) Alconaba (So): el río junto a campos de avena (alka-on-
aba) Alconada (Sa Sg): buenos campos de avena (alka-on-
ada) Alconchel (Ba Z Cu): pastizal junto a los campos de avena (alka-on-sela) Alcóntar (Al): el río junto a las viñas (alko-on-tar) Alcora (Cs) -cor (M): ver Algora (al-kora/gora) Alcoraya (A): la cuesta del alto rocoso (al-gor-ai-a) Alcorcón (M Ba): paraje de peñas altas (al-gor-gune) Alcorisa (Te): las peñas del alto rocoso (al-gor-aiz-a) Alcorlo (Gu): los campos de avena de las peñas altas (al-
gor-olho) Alcorneo (Cc): peñas altas del molino (al-gor-n-eo) Alcoroches (Gu) -uche (Al): cruces en las peñas (al-
gurutz) Alcorrín (Ma): cima de peñas altas (al-gor-ain) Alcotas (Te V): peñas frías (alk-ots) Alcouce (Or Po): desfiladero rocoso (alk-hotz) Alcubierre (Hu): ver Alcobre Alcubilla (pro) -as (CR Al) -iella (O): diminut. de Alcoba Alcuéscar (Cc): cumbre rocosa de viñas (alko-aiz-kara) Alcútar (Gr): el río de los enterramientos (alku-tar)? 

Alda (Vi) aldai/day (Bi Vi): ladera, aldea, collado, yezgo (o que está a este lado, alda-i)  Aldaba (Na SS): río de la aldea o ladera (alda-aba) 
Aldabe (Bi) -ape (Bi): lugar resguardado, abrigo o bajo la ladera (alda-be)  Aldaeta (ap.): las aldeas o laderas (alda-eta) Aldaia/-ya (Na V): la ladera o bien la que está a este lado (aldai/a)  Aldama (Vi): ladera de la señora o el arroyo (alda-ama) Aldana (Na Bi) -dán (Po) -dano (S): sobre la ladera o aldea (alda-ana) Aldanza (ap.): zarzal de la ladera (alda-antza) 
Aldaro, -dar (C Lu): ladeamiento, inclinación Aldareta (C): todo inclinado (aldaro-eta) Aldarís/-riz (C Po): robledal de la ladera o peñas incli-nadas (alda-haritz/aldaro-aiz) Aldasoro (ap.) pastizal de la cuesta (aldats-soro) Aldasur (Na): arroyo de la cuesta (aldats-ur) 
Aldats/-az (Na): cuesta 
Aldauri, alderri, aldiri: arrabal, barrio Aldazabal/-ábal (ap.): ladera o aldea extensa (alda-

zabal) 
Alde: lado, junto a, aldea, rebaño Aldea (pro): la aldea (alde-a) Aldeguer (Lu): junto al molino (alde-ger) Aldeire (Al Gr): junto a la ciudad (alde-iri) Aldeko/-co (ap.): que está al lado (alde-ko) Aldekona/-cona (Bi) -koa/coa (ap.): lo que está al otro lado (alde-ko-n-a) Aldemir (Po): junto al cerro o molino (alde-mir) Aldemunde (C): el señor de la aldea (alde-murde)? Aldeonte (Sg): junto al hondo (alde-ond) Alderbi (ap.): dos ríos importantes (al-ter-bi) 

Alderete (M): ríos importantes (al-ter-eta) 
Aldin, -dín (C O): valor, ánimo o cima de la aldea (alde-

ain) Aldiri (ap.): población de al lado (alde-iri) Aldixe/-je (Lu): ladera quemada (alde-ixe) Aldobrén (Lu) -over (T): los mejores rebaños (alde-
oberen) Aldosa (L): la ladera estrecha o fría (alde-otz-a) Aldosende (Lu): junto a la ladera estrecha o fría (alde-
otz-ande) Aldrá (C): al lado del valle (alde-aran) Aldrén (C): ver Aladrén (ala-ter-ena) Alduara (Lu): junto al torrente (alde-uar-a) Aldueso (S): junto al río (alde-uestx) 

Aldun, ahaldun: poderoso, apoderado Aldunate (Na): puerta poderosa (aldun-ate) Aldura (SS): junto al agua (alde-ur-a) Aldurfe (Lu): aldea bajo la ciudad (alde-uri-be) 
Ale: semilla, roble, encina, fruto Alea (O) -eas (Gu): el roble (ale-a) Alecua (A): (paraje) de la carrasca (ale-ko-a) Aledo (Mu): encinar (ale-edo) Aledón (ap.): junto al encinar (ale-eta-on) Alegia (SS): la colina o cuesta del encinar (ale-egi-a) Alegría (Vi): la ciudad de la colina del encinar (ale-egi-

iri-a) Aleia/-lla (B): la colina de quercíneas (ale-egi-a) Aleixar (T): la tierra del pastizal (aleiza-ara) 
Aleiza, -esa (ap.) -so (ap.) -leje (Le) -eza (So) -eja (ap.): pastizal Alejos (Ab): pozo o propiedad del pastizal (aleiza-os) Alemparte (Gal): parte o tierra que tiene quercíneas (ale-n-parte) Alén (Bi Po Or) -ny (B): que tiene robles (ale-n) Alence (Lu Po): prado del robledal (ale-enzi) Alenza (Or): sendero del robledal (ale-enta)  Alepuz (So): cola o extremo del encinar (ale-puztan) 
Aler (Hu): robledal Alera (Z): el encinar (aler-a) Alerre (Hu): encinar quemado (ale-erre) Alesanco (Lo): lugar de pastos (aleiza-anko) Alesón (Lo): junto al pastizal (aleiza-on) Aletxa/-cha (Vi): la casa del robledo (ale-etx-a) Alevia (O) -bio (ap.): los dos robles (ale-bi-a) Alfabia (PM): el cauce del arroyo (alb-abi-a) Alfacar (Gr): tierra de ríos (alp-ak-ara) Alfafar (V): encinar o ramaje del río (alp-abar/abara) Alfaiate/-yate (Lu): puerta de la cuesta del río (alp-ai-

ate) Alfajarín (Z): sobre el llano del río (alp-ak-ara-ain) Alfamén (Z): sobre el arroyo de la meseta (alp-ama-ain) Alfándiga (Lu) -tega (Hu): sin río grande (alp-andi-ka) Alfara (V T) -aro (Lo): el llano del río (alp-ara) Alfarnate (Ma): la puerta del río pedregoso (alp-armo-
ate) Alfarp (V): la cueva del río (alp-arbe) Alfarrás (L) -araz (Za): ver Alparrache (alp-arras) Alfarrasí (V): sobre río abundante (alp-arras-ain) Alfás/-az (A) -ax (Al) -aix (Mu) -acs/ques(T) –és (L): las peñas o piedras del río (alp-aiz/ax) 

Alfe: costado 
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Alfeirán (ap.): sobre la ribera de prados (ala-bera-an) 
Alfer, -era (Ab): estéril Alfinach (V): las cimas del costado (alfe-ain-ak) Alfocea (Z): la casa del lugar o del desfiladero del río (alp-oz/hotz-zea) Alfonsares (Lu O): robledal del río bueno (alp-ongi-

ares) Alfonsín (C Po): la cima del río bueno (alp-ongi-ain) Alfonxe/-ge (Lu): el río bueno (alp-ongi) Alforja (T) muchas aguas fluviales (alp-ur-tza)? Alfoz (Lu Bu S) -ces (P): lugar del río (alp-oz) 
Alga: forraje Algadán (C): el que tiene forraje (alga-da-n) Algadefe (Le): el forraje de las ovejas (alga-dese) Algaida (Mu Al PM): pastos agotados (alga-aita) Algaidón (Mu): junto a los pastos agotados (alga-aita-

on) Algairén (Z): tiene pastos cerca (alga-aire-n) Algalia (C): el robledal de pasto (alga-alia) Algallarín (Co): cima de pastos secos (alga-iar-ain) Algameca (Mu): forraje o pasto escaso (alga-meko) Algámitas (Se): gran cantidad de forraje (alga-mieta) 
Algar (Ca Co Mu Lu A): fino o peña alta (al-gar) Algara (C O Lu) -rra (Cu): la peña alta (al-gar-a) Algarate (ap.): puerta de las peñas altas (al-gar-ate) Algarbe (Te): bajo las peñas altas (al-gar-be) Algarga (Gu): lugar de peñas altas (al-gar-aga) Algaria (C): el forraje de los carneros (alga-ari-a) 
Algarratx: grosella Algarreta (ap.): las peñas altas (al-gar-eta) Algatocín (Ma): sobre la balsa del prado (alga-toxa-ain) Algayat (A): la puerta de la cuesta del prado (alga-ai-

ate) Algayón (Hu): junto a la cuesta del prado (alga-ai-on) 
Alge: veza Algerrás (PM): grandes piedras de molino (al-ger-aiz) Algerri (L): tierra de pastos o forrajes (alga-herri) Algete (M): forraje o vezas abundantes (alga/alge-eta) 
Algo, algu: mucho, algo, todo lo posible Algodor (M) -odre (Za): muchos arroyos (algo-tor) Algora (Gu) -oda (A): peñas altas o afiladas (al-

gora/kora) 
Algorio: granero Algorós (A): gran cruz (al-gurutx) Algorri (Na SS): ver Arrigorri Algorta (Bi) -rfa (A): ver Alkorta Alguaire (L): mucho viento (algo-aire) Alguazas (Mu): muchas peñas (algo-aiz) Algueña (A): ver Argueña Alguera (O): peñas potentes (al-gera) Alguerdo (O): muy en el medio (algo-erdi) Algueró (ap.): junto a peñas potentes (al-gera-on) 
Alha: pastar, pasto Alhabia (Al): ver Alfabia Alhagüeces (Mu): pastar gozoso (alha-gozo) Alharia (Ma): los pastos de los carneros (alha-ari-a)  Alhaurín (Ma): cima de mucha lluvia (al-auri-ain) 
Ali (Vi) Alli (Na): alimento, pastizal, poder, fuerza 
Alia, -ía (Cc) -ies (O) -ías (ap.): quercíneas (o el prado: 

ali-a) 

Aliaga (Te): paraje de pastos o de quercíneas (ali/alia-
aga) Aliaguilla (Cu): diminutivo de Aliaga Aliana (ap.) -anes (O): sobre quercíneas o prados (ali/ 
alia-ana) Aliarte (ap.): entre pastos o quercíneas (ali/alia-arte) Alicún (Al Gr): paraje de pastos (ali-kune) Aliedo (ap.) -zo (S) Alle- (Lu): pastos o quercíneas abundantes (ali/alia-edo) Aliegue (Lu C): pastizal notable (ali-eger) Alienes (O): que produce grano o simiente (ali-ena) Aliga (S): cuesta de pastos (ali-ika) Alija (Le) -jo (Or) -llo (Ma): el gran juncal (al-ij/a) Aliján (ap.) Alj- (Po): sobre el gran juncal (al-ij-an) Alijar (Ca) -res (Sg): llano del gran juncal (al-ij-ara) Alins (L Hu): grandes juncales (al-inhi-tz) Alinsell (ap.): prado con grandes juncales (al-inhi-sela) Alinyà/-ñá (L): sobre extensos juncales (al-inhi-an) Alión (ap.) -ió (T): junto al pastizal (ali-on) Alique (Gu): colina de pastos (ali-ike) Aliri (SS) -ria (ap.): (la) poderosa ciudad (ali-iri/a) Alís (ap.) -itx (PM) -sas (S): peñas potentes (ali-aiz) Alisón (ap.): junto a peñas potentes (ali-aiz-on) Aliste (Z): muchas peñas potentes (ali-iz-ti) Aliud (So): humedal extenso o del prado (ali-uda) Alivía (C) -va (S): el vado del pastizal (ali-ibi-a) Alizaces (Sa): fuertes sauces (ali-zaatz) Aljara (Al): gran matorral (al-jara) Aljaraque (H): los grandes matorrales (al-jara-ak) Aljariz (Al): rocas estrechas (algar-aiz) Aljorra (Mu): peñas altas (al-gora) 

Alka: separarse, alejarse, avena silvestre Alkaiaga/Alcay- (Na): lugar del gran puerto (al-kai-aga) Alkainzuriain/Alc- (Na): cima de rocas blancas (alk-n-
zuri-ain) 

Alkar: unidos  Alkarama/Alc- (Na): arroyos unidos (alkar-ama) Alkartegi/-cártegui (SS): lugares unidos (alkar-tegi) Alkasoaldea/Alca- (Na): la aldea rica en avena (alka-tz-
alde-a) Alkerdi/Alq- (Na): entre campos de avena (alka-erdi) 

Alki: banco, asiento, puesto Alkiza/-quiza (SS): blanquería (alki-tza) 
Alko: racimo Alkorta/Alc- (SS): corral grande (al-korta) Alkotz/-coz (Na): asentamiento del desfiladero (alki-

hotz) 
Alku: nicho, enterramiento Allán (C) -de (O): junto a o sobre el robledal (alia-an/ 

ande) Allanaria (PM, en origen Arian-Allanaria): los carneros en el encinar (alia-n-ari-a) Allandre (O): el río sobre el robledal (alia-an-ter) Alláriz (Lu Or Po) -res (Lu): robledal de la cuesta (ai-
aritz) Allas (Sg): ver Alias Alleira (Lu): abundancia de robles (aler-era) Allencén (S): los muertos en el robledal (alle-n-zen) 

Allende (O Bi Sa S) -ce (O): pastizal Allepuz (Te): ver Alepuz Aller (O): ver Aler 
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Alles (O): las peñas del robledal (ale-aiz) Allín (Na): alto del robledal (ale-ain) Allo (C Lu Na): ver Alo Allón (C): junto al (o buen) robledal (ale-on) Allona (Bi) -nes (C): hacienda del robledal (ale-ona) Allonca (Lu): robles no buenos (ale-on-ka) (ver Allón) Alloz (Na) -oza (Te) -zos (Mu): encinar frío (ale-ots/a)  Allué (Hu): los campos (alur-eta) Allueva (Te): campo cortado (alur-eba) Alma (L): ver Alhama Almaceta (Al): los barrancos de pasto (alha-maza-eta)? Almaguer (To V) -gro (CR) -ros (Mu): rocas del arroyo de pasto (alha-ama-ger)? Almajano (So): sobre la meseta de pastos (alha-mai-an)? Almallos (O): la loma grande (al-mallo)  Almallutx (PM) -luez (So): las rocas de la loma grande (al-mallo-utx) Almandoz (Na): lugar de buenos mulos (al-mando-oz)? Almansa (Ab C) -as (J) -nza (Le): los poderosos jefes (al-man-
tza)? Almar (Ge): peña limítrofe o frontera fuerte (al-mar) Almarail (So): pequeña peña limítrofe (al-mar-ail) Almaraz (Cc Va Za) -iz (Or): potente peña limítrofe (al-
mar-aiz) Almariego (Sa): peña de límite sur (al-mar-ego) Almatret (L): los arroyos del río (ama-ter-eta) Almatriche (GC): peñas del arroyo del río (ama-ter-aiz) Almayate (Ma): puerta de la cuesta del arroyo (ama-ai-
ate) Almayor (O): ver Amaiur Almazán (So): sobre roca arenisca (al-maz-an) Almazarán (Ab): valle de roca arenisca (al-maz-aran)? Almázcara (Le): cima de roca arenisca (al-maz-kara)? Almazorre (Hu): mina de roca arenisca (al-maz-orra)? Almazul (So): roca arenisca pelada (al-maz-ul)? Almedíjar (Cs) -gíjar (Gr): valle de grandes rocas de arenisca (al-med-aiz-ara)? Almeiras (C): el molino grande (al-mera) 

Almen: potencia, fuerza Almenar (So L) -ara (Cs J L Va Sa): tierra o llano fuerte (almen-ara) Almerín (O): el alto del molino de la peña (al-mer-ain)? Almidar (Gr): pastizal del arroyo seco (ala-ama-idar)? Almigonde (C): junto al pequeño prado (ala-miko-onde) Almika/-ca (Bi): pequeño pastizal (ala-miko) Almírez (Ab): peñas del cerro fuerte (al-mir-aiz) Almochuel (Z): lugar de fuertes carneros (al-moxo-ola) Almofrey (Po): lugar de peñas silíceas (al-muber-egi) Almoguer (ap.): peña dura (al-moker)  Almoguera (Gu): la peña dura (al-moker-a)  Almohaja (Te) -alla (Av): las fuertes piedras de molino (al-moa-atx-a) Almolda (Z): tiene un molino importante (al-mol-da) Almorchón (Ba Cu): el señor del molino grande (al-
mor-jaun) Almorfe (Or): bajo el molino grande (al-mor-pe) Almorox (To): lugar de piedras de molino (al-mor-oz)? Almuña (O) -uiña (Po Lu) -unia (B Z Hu) -moño (O) -moines (V): ver Armunia  Almuñécar (Gr): llano de colinas pedregosas (armo-oin-ek-
ara)? Almurfe (O): bajo gran altura (al-mur-pe) 

Almuzara (Or Le) -mozara (C Z): tierra de pastos (alamus-ara) 
Alo: avena silvestre, cizaña Alobras (Te): campo(s) de abajo (alor-bera) Alocaz (Se): peñas del acuerdo (alok-aiz)? Alocén (Gu): los muertos o el guardián del campo (alo-

zen/zain) 
Alog, alok: acuerdo, contrato Alojera (TF): los acuerdos (alog-era) Alomartes (Gr): el río que limita los campos (alo-mar-

ter) Alón (C) -onso (ap.) -osno (H): buena tierra de labor (alo-on/ontso) Alona (ap.): la buena tierra de labor (alo-on-a) Alongar (Lu): cima junto a la tierra de labor (alo-on-gar) Alongos (Or): la propiedad de buena tierra de labor (alo-ongi-os) Aloños (S): la propiedad en la colina extensa (al-oñ-os)? 
Alor, alhor, alhur, alo: campo de siembra, heredad 
Alora: flor Álora (Ma) -ria (Vi): el campo (alor-a)  
Alort, alorta: fruto Alós (L): peña fría (al-ots) Alou (B): gran escalón (al-ou)? Aloulada (Lu): las grandes cabañas (al-ola-ada) Alovera (Gu): la ribera del campo (alo-bera) Alozaina (Ma): ver Alocén 
Alp (Ge): río, arroyo Alpandeire (Ma): molino junto al río (alp-ande-eira) Alpanseque (So): que tiene un río seco (alp-n-seko)? Alpañecas (Al): llano que trae un río (alp-ani-ekar)? Alparatas (Al): puerta del llano del río (alp-ara-ata) Alparrache (So): río caudaloso (alp-arras) Alpartir (Z): ciudad entre ríos (alp-arte-iri) 
Alpe, alfe: ijada, lado de un animal, costado Alpedrete (M Gu): los bellos ríos (alp-eder-eta) Alpeñés (Te) -ens (B): las peñas del río (alp-n-aiz) Alpera (Ab): ver Alapera (ala-bera) Alperi (O): el pueblo del río o de al lado (alp/alpe-eri) Alpériz (Lu Po): peñas del pueblo del río (alp-eri-iz) Alpica (O): la cuesta del río (alp-ika) Alpicat (L): puerta de la cuesta del río (alp-ika-ate) Alpizar (H): el río de la estrella (alp-izar) Alpont/-puente (V Lu): junto al río (alp-ondo) Alporchones (Mu): casas junto al río sobresaliente (alp-oros-

on-etx)? Alporoches (V): el río sobresaliente (alp-oros) Alpujarras/-xarras (Gr Po Lu): lleno de ríos rocosos (alp-utx-arras) Alpujata (Ma): puerta de las peñas del río (alp-utx-ata) Alque-: ver también en Alke- Alquebla (A) -ibla (Mu): lugar de peñas cortadas (alk-
eba-ola) Alqueidón (C): junto a un precario asentamiento (alki-eit-on)? Alquézar (Hu): llano sin asentamientos (alki-ez-ara) Alqui-: ver también en Alki- Alquián (Al): sobre el asiento o puesto (alki-an) Alquife (Gr): bajo el puesto (alki-pe) Alquité (Sg): asentamiento temporal (alki-te) Als-: ver también en Alts-/Altz- Alsa (S): el aliso (ver Altza) Alsamora (L): el molino del alisal (altza-mor-a) 
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Alsodux (Al): todo rebaños (altso-dusi) 
Alt, altu, altx: altura, elevación Alta (Lu): la altura (alt-a) Altabix (A): a dos laderas (alda-bis) Altable (Bu): ganado de altura (alt-abele) Altabón (Po): alto redondo (alt-abon) Altadill (L): gran inteligencia (alt-adile)? Altafulla (T): alta consideración (alt-abulu) Altaix (S): peñas altas (alt-aiz) Altalamaña (C): el llano del humedal alto (alta-lama-

ani-a) Altamira (C O S SS Bi Po) Alto- (Cu): el cerro elevado (alda-mir-a) Altamiros (Av): propiedad del cerro elevado (alt-mir-os) Altaona (Mu): la buena aldea (alda-on-a) 
Alte: lado Altea (A): la cuesta elevada (alt-ai-a) Altès/-és (L): peñas altas (alt-aiz) Altiboa (C): el lago alto (alt-ibon-a)? Altide (Lu): el establo de bueyes elevado (alt-ithe) Altobar (Le): junto a la tierra cóncava (alte-oba-ara)? Altolaguirre (ap.): ver Artolaguirre Altorricón (Hu): cima del alto amarillento (alt-orri-gon) Altritar (Mu): el río de la ciudad alta (alt-iri-tar) Altrón (L): junto al río alto (alt-ter-on) Altsasua/Als- (Na): el zarzal alto (altx-asu-a) 
Altso/-so (Na) -tzo (SS): rebaño, peldaño Altube (Vi): bajo el alto (altu-be) 
Altu: alto Altuna (ap.) que tiene un alto (altu-n-a) Altura (Cs, antigua Eytura): la fuente potente o el lugar de la fuente (al/egi-tur-a) Alturriaga (Vi): las fuentes potentes (al-turri-aga) Altuzarra (Lo): el alto viejo o parte superior del alto (altu-zar-a) 
Altxo: esconder, guardar 
Altz: aliso Altza/Alsa (SS) -zas (SS) -za (Po): el aliso (altz-a) Altzaga/Alz- (SS): alisal (altz-aga) Altzarbe/Alz- (ap.): cueva del alisal (altz-arbe) Altzate/Alz- (Na): puerta del alisal (altz-ate) Altzedo/Alc- (Vi): alisal (altz-edo) Altzelai/-celay (ap.): llano de alisos (altz-zelai) Altzibar/-cíbar (SS): vega de alisos (altz-ibar) Altzola/Als- (SS): lugar de alisos o escondido (altz/ 

altxo-ola] Altzolara/Alzo- (ap.): prado potente (altzu-lara) Altzorbe/Alzo- (ap.): bajo la aliseda (altz-ora-be) Altzorriz/Alzó- (Na): mucha hoja de aliso (altz-orri-tz)? 
Altzu, altsu, alsu: poderoso Altzua/-súa (Vi) -zuza (Na): el alisal (altz-tzu-a) Altzuaga/Als- (Bi): paraje de alisos (ver Altzaga) Altzugarai/-zugaray (ap.) Altzo-/sogaray (ap.): cima poderosa o del alisal (altzu-garai) Altzusta/Alz- (Na): zona de recogida de alisos (haltz-

usta) Aluenda (Z): que tiene tierras de labor (alur-en-da) Alueza (Hu): río potente o carencia de mujeres (al-uesa/ 
alu-eza)  Aluján (Hu): sobre grandes peñas (al-utx-an) o alu-jan?? Aluncía (Po): el gran recipiente (al-unzi-a)? o alu-unzi-a? 

Alur: tierras de labor (ver Alor) 

Alurralde (ap.): junto a tierras de labor (alur-alde) 
Alus: jara, jarilla Alustante (Gu): junto a peñas potentes (al-utx-ande) Alustegi/-egui (ap.): paraje de peñas potentes (al-utx-

tegi) Alustiza (SS): peñas potentes (al-utx-tza) Alv-: ver también en Alb- Alvar (Po) -res (O): ver Albar Alvarado (Ba): muchas vegas fluviales (albar-ato) Alvaré (O) -edo (Lu): ver Albaredo (albar-edo) Alvarín (Or C) ver Albarín Alvariños (C): diminutivo de Alvar Alvariza (C): las peñas de la ribera (albar-aiz-a) Alvarón (C): junto a la ribera fluvial (albar-on) Alvedro (C): río hermoso (alp-eder) Alvero (C): ver Albero Alvidrón (Lu): ver Albidrón Alvite (C Lu Or): ver Albite Alxán/Alján (Po): llano extenso (al-llan) Alxofreo/Alj- (C): campos escondidos (altxo-bero) Alz-: ver también en Altz-/Alts- Alzada (Lu): aliseda (altz-ada) 
Ama (A) ame, ami: hembra, diosa madre, meseta, llano de cumbre, arroyo Amabide (ap.) -bite (M): camino del arroyo (ama-bide) Amabizkar/-vizcar (Bi): loma del arroyo (ama-biskar) Amacas (TF): los muertos de la madre, meseta o arroyo (ama-aka) Amagar (TF): cima de la madre o arroyo (ama-gar) Amago (O): paraje del arroyo o la madre (ama-aga) Amagutxi/-chi (ap.): riachuelo (ama-gutxi) 
Amai: fin, término Amaioa/-lloa (Bi): cabaña o lugar del límite (amai-ola) Amaira (ap.): el helechar del arroyo (ama-ira) Amaiur/-yur (Na): aguas limítrofes (amai-ur) Amalain/-áin (Na): alto del gamonal (amala-ain)  Amancio (ap.): dehesa del arroyo (ama-angio) Amandi (Lu O) -de (C) -ce (Po): arroyo grande (ama-

andi) Amantegi/-egui (ap.): lugar de bardanas (amanu-tegi) 
Amar, hamar: diez Amarante (C Lu Or): junto al llano del arroyo (ama-ara-

ande) Amareta (ap.): llanos del arroyo (ama-ara-eta) Amariz/-is (Lu Po) -ita (Vi): robledal del arroyo (ama-
artiz) Amarte (ap.): entre arroyos (ama-arte) Amasolo (ap.): prado de la meseta, la madre o el arroyo (ama-solo) Amate (ap.): puerta de la madre o el arroyo (ama-
ate/ata) Amatos (Sa): la propiedad de la puerta de la meseta, la madre o el arroyo (ama-ate-os) Amatriain/-áin (Na): fuente alta del arroyo (ama-turri-
ain) Amatza/-asa (SS Bi): abundantes arroyos (ama-tza) Amavida (Av): ver Amabide Amaya (Bu) -yas (Gu): el extremo o límite (amai-a) Amayuelas (P): diminutivo de Amayas Ambás (O): peñas del gamonal (anb-aiz/atx) Ambel (Z): ver Anbel Ambía (Or): el río de la meseta o arroyo (ama-abi-a) 
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Ambiedes (O): dos hermosos arroyos (ama-bi-eder) Ambite (M): ver Amabide Ambrés (O) -es (Mu): peñas de la ribera del arroyo (ama-bera-aiz) Ambret (L): los arroyos de la ribera (ama-bera-eta) Ambrona (So) -broa (C): la colina en la ribera del arro-yo (ama-bera-ona) Ambroz (Gr) -ós (Mu): arroyo de ribera fría (ama-bera-
ots) Ameán (C Po) -al (C Or) -eá (Lu Or) -oá (Lu): junto al arroyo o la madre (ame-ande/alde) Amear (Po): llano del arroyo o de la madre (ame-ara) Ameás (C): peñas de la madre o el arroyo (ame-aiz) Amedín (Lu): se dan muchos arroyos (ama-eta-in) Amedo (Lu Or Po) -oedo (Po): arroyos (ama-edo) Ameiro (Po C): molino del arroyo (ama-eira) Ameixeira/-jeira (Po C): molino del robledal (ametz-
eira) Ameixenda/-jenda (C): pantano o sendero del robledal (ametz-enta) Ameixide/-jide (C Lu) -ida (C) -ido (Lu): la ciudad o el humedal del robledal (ametz-idi/ido) Amenabar/-ábar (SS): llano del robledal (ametz-nabar) Amenal (C): meseta o arroyo tranquilo (ame-nale) Amenande (O): junto al robledo (ametz-ande) Amenedo (ap.): quercíneas (ametz-edo) Amengual (ap.): ver Mengual (meng-ual) Amenzones (C): hacienda del robledal (ametz-ona) Amer (Ge PM): los arroyos (ama-era) Ameto (PM): ver Amedo  

Ametz/-ez (ap.) -es (C): roble  Ametzaga/Améz- (Vi Bi): paraje de robles (ametz-aga) Ametzketa/-queta (SS): muchos robles (ametz-keta) Ametzkita/-quita (ap.): sin quercíneas (ametz-kita) Ametzkoa/-éscoa/-ézcoa (Na) -cua (ap.): el lugar de robles (ametz-ko-a) Ametzola/Améz- (Bi) Ametlla (B L T): lugar de robles (ametz-ola) Ametzti/-sti (ap.) -ztoi/stoy (ap.): robledal (ametz-ti 
/toi) Ametztia/-éstia (Na): el robledal (ametz-ti-a) Ametzua/-ézua (Vi): los robledales (ametz-tzu-a) Ameyugo (Bu): robledales abundantes (ametz-iur) Amez-: ver también en Ametz- Amia (ap.) -io (C): el arroyo (ami-a) Amiadoso (Or): arroyos fríos (ami-ada-ots) Amido (C Or): el pozo del arroyo (ama-ido) Amieira (Lu) -iro (C Po Lu): muchos arroyos (ami-era) Amieva (O): meseta cortada (ami-eba) 

Amil (C Po) -les (Po) -el (ap.): precipicio, barranco Amilburu (ap.): cima del precipicio (amil-buru) Amileta (ap.): los barrancos (amil-eta) Amilibia (SS): el vado del barranco (amil-ibi-a) Amilieva (O): el barranco cortado (amil-eba) Amillano (Na): llano del barranco (amil-lan) Amira (C): ver Amaira (ama-ira) Amirola (ap.): lugar de precipicios (amil-ola)  Amiudal (Or): el gran humedal del arroyo (ami-uda-al) Amokain/-caín (Na): el arroyo del alto de la montaña (ama-oka-ain) Amondo (ap.): junto al arroyo (ama-ondo) 
Amor (Za): apaciguar, someterse, entregarse 

Amorebieta (Bi): las lluvias suaves (amor-ebi-eta) Amorín (Lu Po): el alto del arroyo fronterizo (amur-ain) Amorós (L) -osa (C Po) -roce (Or): la propiedad tran-quila (amor-os) Amorrortu (Bi): huerto tranquilo (amor-ortu) Amosa (C Po): el arroyo frío (ama-ots-a) Amoura (Lu): el agua del arroyo (ama-ur-a) Ampolla (T): el molino del arroyo (ama-pol-a) Amproa (Po): ver Ambroa Ampudia (P) -urias (Ge): el lugar prominente de la meseta (ama-buri-a) Ampuero (S): ladera de la meseta o arroyo (ama-porro) Amunarritz/-árriz (ap.): colina rocosa (amuno-harri-tz) Amunarritzketa/-izqueta (Na): la colina con muchas rocas (amuno-harri-tz-ko-eta) Amunartia (Lo): entre alturas (amuno-arte) Amundarain (SS): la parte alta del río del cerro (amuno-
tar-ain) 

Amuno: cerro, loma 
Amur: la frontera Amurgin/-guín (Na): alto fronterizo (amur-gain) Amurrio (Vi): arroyo corto o escaso (ama-urri) 
Amus: trucha Amusategi/-átegui (SS) Amutxas-/chástegui (SS): ladera de la puerta sin arroyo (ama-us-ate-egi)  Amuskibar/-quíbar (SS): el valle oscuro (amusko-ibar) 
Amusko/-sco (P): oscuro  Amusquillo (Va): diminutivo de Amusco 
An: aquel, como sufijo “sobre, en donde” 
Ana: altura, encima, hermandad Anadón (Te): el señor o santuario del alto (ana-don) Anafáns (Po): prado bajo la cima (ana-pe-anzi) Anaga (TF): la cima (ana-aga) Anagaza (Or): muchas cimas (ana-aga-tza) Anagel (ap.): cima helada (ana-gel) Anahuir (V): sobre el torrente (ana-uir) 
Anai: hermano Anaia (ap.) -ya (Sg Sa) -yo (O): el hermano (anai-a) o sobre la cuesta (ana-ai-a) Anaka/-ca (SS) Anca (C): sobre los muertos (ana-aka) Anantapur (Sa): el alto sobre el canal (ana-anta-buru) Anaón (Mu): cerca de la altura (ana-on) Anàs/ás (L) -az (S): sobre las peñas (ana-aiz) Anasagasti (ap.): sobre el manzanal (ana-sagasti) Anatol (ap.): sobre el monte (ana-tol) Anay-: ver también en Anai- Anayet (Hu): sobre las cuestas (ana-ai-eta) 
Anbel: precipitarse, precipicio Ancares (Lu): sobre las cimas (an-kar-tz) Anch-: ver también en Aintx- Anchía (ap.): ver Aintxia Anchuela (Gu) -lo (M): ver Antzuola  Anchuras (CR): el arroyo del humedal (aintzi-ur-a) Anchurón (Gr O): junto al arroyo del humedal (aintzi-

ur-on) Anci-: ver también en Anzi- Ancil (Lu) -les (Hu Le) -llo (S): sobre la balsa o pozo (an-zil) Ancón (Ma TF): junto al hueco (ang-on)? Ancorados (Po): sobre las cimas (an-gor-ada) 
Anda: como sufijo remite a Landa  Andaba (So): río grande o del llano (andi/landa-aba) 
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Andagoia/-ya (Vi) -cuez (Gr): la cima llana (landa-goi-
a) Andallón (O): junto al robledal del llano (landa-ale-on) Andalucía (reg.) -luz (So): ver Landaluzia  Andamil (Lu) -ollo (Po): molino en llano (landa-mil/ 
moll) Andaparaluzeta/-ceta (Bi): los extensos molinos del llano (landa-para-luze-eta) 

Andar, endar: señora Ándara (S O): la señora (andar-a) Andarax (Al) -rraso (Le) -rix/iz (C) -rujo (O): peñas de la tierra llana o de la señora (landa-ara/andar-atx/ 
aiz/utx)  Andatza/-aza (SS): los llanos (landa-tza) Andatzarrate/Andaz- (SS): la puerta del valle de los llanos (landa-tz-arra-ate) 

Ande: junto a, carencia Andeade (C): los llanos (landa-ada) Andeán (C): sobre el llano (landa-an) Andeiro (C) -mil (Lu) -deo (O): molino del llano (landa-eiro/mil/eo) Andeko (Bi): tierra tranquila (landa-eku)? 
Andere, -dra (Bi): mujer Anderaz (Na): peñas de la señora (andere-aiz) Anderbe (O): bajo los llanos (landa-era-be) Anderika/-ica (ap.): cuesta bajo los llanos (landa-era-

ika) Andés (O): peñas grandes (andi-aiz)  Andévalo (H): valle grande (andi-bal)? 
Andi: grande, largo, importante Andia/-ía (Na O): el grande (andi-a) Andiano (ap.) -ino (Bu) -na (O) -as (O): cima extensa (andi-ana) Andibia (ap.): el vado grande (andi-ibi-a) Andigatza/-aza (Bi Vi): la tierra mala [malpaís] (andi-

gatz-a) Andigoza (Bu): tierra tranquila (andi-goza) Andikoa/-cona (Bi): la del país (andi-ko-a) Andilla (V) -llu (Vi) -ñuela (Le): diminut. de Landa Andiola (ap.): cabaña grande (andi-ola) Andion/-ión (Lu Na) -dón (Po): colina o hacienda grande (andi-ona) 
Andiz: mucho, todo lo posible 
Ando, andu: hinchado Andoain/-áin (SS) -doin (Vi): cima grande o hinchada (andi/ando-ain) Andoio (C) -ollu (Vi): grandes campos de avena (andi-

olho) Andonaegi/-gui (ap.) -negi/gui (ap.): ladera de la colina grande (andi-ona-egi) Andorcio (O): grandes rayos (andi-ortzi)? Andorra (Te): lleno de mineral (ando-orra) Andosa (ap.): el lugar grande (andi-oz-a) Andosilla (Na): diminutivo de Andosa Andragalla (C): las mujeres más distinguidas (andra-
gala) Andraka/-ca (Bi) -as (Bi): de la señora (andra-ka) Andratx (PM) -drás (Po) -drís (C) -drés (ap.): peñas de la mujer (andra-aitz) Andrikain/-caín (Na): alto de la mujer (andra-ain/gain) Andritxol/-chol (PM): la cabaña del cdercado de la mujer (andra-itxi-ola)? Anduaga (SS): lugar de cepas (andu-aga) 

Anduerga (O): paraje áspero (andur-aga) Andueza (ap.): cepas defectuosas (andu-eza) Andújar (J C): jaral áspero (andur-jara) 
Andur: áspero Anduriña (Gal) Ando- (C Lu): diminut. de Andura/Andora Andurique (Po): colina áspera (andur-ike) Andutz/-duz (SS): abundantes cepas (andu-tz) 
Ane: hermandad Anea (Lu) -eas (Al): la hermandad (ane-a) 
Anei: mil, mucho Anella (C): diminutivo de Ana/Ane 
Anen: diablo Anento (Z): sobre el humedal (ana-enta) Anes (O): sobre las peñas (an-aiz) 
Aneto (Hu): planta aromática Anfeoz (Or): hoz bajo la cima (ana-pe-hotz) 
Ang, ange, angu: hueco, vacío, estéril 
Angara, -era: bahía, ensenada Angarias (C Lu): peñas de la ensenada (angar-aiz) 
Anger: cruel, crueldad Angeriz (C Lu): sobre piedras de molino (an-ger-aiz) 
Angio, angia: dehesa, pastizal Angiozar/Angui- (SS): dehesa vieja (angio-zar) Anglada (ap.) -as (Ge): el arroyo curvo (ank-latz-a) Anglès/és (Ge): cueva hueca (ange-leze) Anglesola (L): lugar de cuevas huecas (ange-leze-ola)  Angoares (Po): robledal de la dehesa (angio-ares) Angoitia (ap.): sobre la cumbre (an-goiti-a) Angón (Gu O): ver Ancón (ang-on) Angona (ap.): colina hueca (ank-ona) Angordáns (Ge): pastizal que está en la cima curva (ank-gor-da-anzi) Angorén (Po): que está sobre la cima (ana-gor-en) Angora (ap.) -rra (ap.): la parte alta de la cima (ana-

gor-a) Angorrilla (Ab): diminutivo de Angorra Angostina (Vi Bu S) -ustín (C): dimin. de Angosto Angrois (C): peñas sobre la cima (an-gor-aiz) Angosto (Bu): desfiladero curvo (ank-hotz) Angostura (Av GC): el arroyo del desfiladero curvo (ank-hotz-ur-a) Angozana (ap.): sobre el desfiladero curvo (ank-hotz-
ana) 

Angu: hueco Anguas (Sa) -güés (Hu): ver Anguix Angudo (ap.) -des (Po): ver Anguta Anguela (O): ver Anquela Anguera (T) -eira (O C): ver Angera Anguiano (Lo): sobre el pastizal (angio-an) Anguita (Gu): pastos de siega (angio-ita) Anguix (Bu Gu) -ijes (Ab): peñas huecas (angu-aiz) Angulo (Bi Bu): sobre la cima (ana-gol) Angustín (C) -na (S): sobre las (o tiene) peñas curvas (ank-utx-ti-ain/na) Anguta (Lo): terreno pantanoso estéril (angu-udu) 
Ani: cosa llana o superficial 
Ani, Anitz: ver Ainitz (mucho) Ania (O): la tierra llana (ani-a) Aniago (Va): boca o cavidad en el llano (ani-ago) Anido (C Lu) -de (C): zona pantanosa llana (ani-ido) Aniego (ap.): llano del sur (ani-ego)? 
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Aniel (ap.) Añ- (ap.): ganado del llano (ani-ele) Aniés (Hu) -iezo (S) -itz/iz (Na) Añes (Vi): peñas lisas (ani-aiz) Anieva (ap.) -es (O) -as (S): llano cortado (ani-eba) Aniñón (Z): junto a la llanura (ani-on) Anjares (ap.) Anll- (Le): encinar del llano (ani-ares) Anjarón (Co): junto al campo llano (ani-ara-on) 
Ank: curvo Anleo (O): sobre la llanura (an-leu) Anlés (C) sobre la cueva (an-lez) Anllarinos (Le): diminutivo de Anllares Anllo (Or Lu): sobre el campo (an-alho) Anllóns (C): sobre el buen campo (an-alho-ongi) 
Anna (V): laguna, zona pantanosa 
Ano: forraje, alimento, sufijo aumentativo Anoca (Lu): sobre la montaña (an-oka) Anoeta (SS): abundante forraje (ano-eta) 
Anoi: comida Anoia (B): la comida (anoi-a) Anón (C): junto a la cima (ana-on) Anotzibar/-cíbar (Na): sobre la vega fría (an-ots-ibar) Anoz (Na) -ós (C): cima fría (ana-ots) Anquela (Gu): ver Anchuela Ans (C): paso de animales (angi) Ansar (Lu Po): tierra de zarzas (antxa-ara) Ansarall (L) Anse- (L): pastos con abundantes zarzas (antx-era-alha) Ansarás (O): zarzal hermoso (antxa-aratz) Ansareo (Lu): molino del llano del zarzal (antxa-ara-eo) Ansarins (V): sobre la tierra de zarzas (antxa-ara-ain) Ansariz (Or): robledal del zarzal (antxa-haritz) Anseán (C Po): sobre el zarzal (antxa-an) Ansemil (Lu Or Po): muchas zarzas (antxa-mil) Anserás (Po) -res (C): peñas de las zarzas (antxa-era-

aiz) Ansilán (O): llano del pastizal (angio-lan) Ansó (Hu) -ón (Or): buen [o junto al] prado (angio-on) Ansoain/-áin (Na): el pastizal de arriba (angio-ain) Ansoar (Lu): tierra de prados (angio-ara) Ansola (Bi): ver Antzuola (angio-ola) Ansovell (L): pastizal oscuro (angio-bel) 
Ant: antiguo, pasado 
Anta (Po C Za) -tas (Al Lu Po): canal, desagüe, o las cimas (ana-ta) Antayo (O): la cuesta del desagüe (anta-ai/a) Antecha (ap.): la casa antigua (ant-etxe-a)? Antela (Po) -ella (V) -elo (C): diminutivo de Anta/Anto Antemil (C): molino antiguo (ant-mil) Antenza (Hu): los prados antiguos (ant-enzi-a) Antequera (Ma) -queira (C): junto a la cas (ande-kera) 
Antes (C): pescado Antezana (Vi): el alto del pescado o gran manantial (antes-ana/andi-zan-a) Antia/-ía (SS): ver Andia Antigor (PM): cima grande (andi-gor) Antiguallas (Lu): la gran cima (andi-goi-a)? Antillón (Hu): gran señor (andi-jon) Antime (Po) -imio (Le): gran juncal (andi-imi)  Antist (L): el largo estrecho (andi-isti) Antolín (Bi Lu O) -oín (Po): sobre el monte alto (an-tol-

ain) 

Antoñán (Le) -ana (O Vi) -nes (Le) -uñana (O) -no (Bu): sobre la colina extensa (andi-oin-an/ana) Antrago (O): boca o abertura de la mujer (andere-ago)? Antrialgo (O): muchas mujeres (andere-algo)? Antromero (O): colinas de la mujer (andere-oma-era) Antruetas (Lo): terrenos ásperos (andur-eta)? Antsuategi/Ansuátegui (ap.): la casa del zarzal (antza-
tegi) Antuín (Po): colina extensa (andi-oin) Antuña (O): la colina extensa (andi-oin-a) 

Antxa, antza: zarza Antxanborda/Ancham- (Na): la cabaña sobre el zarzal (antxa-an-borda) Antxoriz/Anch- (Na) Anxe- (C Lu): robledal con zar-zas (antxa-haritz) Antxurda/Anch- (Na): el llano del zarzal (antxa-urd-a) 
Antz, Anza (ap.): semejanza (o el grande: ver Ainza) Antzizar/Anch- (SS): parte alta del humedal (aintzi-zar) 
Antzu, anzu: estéril Antzuola/Anz- (SS): lugar estéril (anzu-ola) Anue (Na): sobre el curso de agua (an-ue)  Anuntzibai/-ncibay (Bi): río de cabras (ahuntz-ibai) Anuzeta/Anúci- (Vi): sobre los campos comunales (an-

uxa-eta) Anxá (Or): junto al zarzal (antxa-an) Anzas (O Lu): peñas del humedal (anzi-aiz) Anzia/-cia (ap.): el humedal (anzi-a) Anzibai/-cibay (ap.): río cenagoso (anzi-ibai) Anzieta/Anc- (ap.): los humedales (anzi-eta) Anzin/-cín (Na): sobre el humedal (anzi-ain) Anzo (O): pastizal (angio) Anzó (Bu Po): junto al humedal (anzi-on) Anzobre (C): alto del prado (angio-bere) Anzola (Gr): cabaña del humedal (anzi-ola) Anzur (Co): arroyo del humedal (anzi-ur) Aña (C) Anya (L) Añe (Sg): ver Ania Añamaza (Lo): los arroyos del llano (ani-ama-tza)? Añana (Vi): sobre el llano (ani-ana) Añastro (Bu): el río de las peñas sobre el llano (ani-aiz-
tor) Añavieja (So): el ganado del llano (ani-abel-a) Añaza (TF): las peñas del llano (ani-aiz-a) Añerdi (Na): en medio del llano (ani-erdi) Añezkar/-ézcar (Na): peñas calizas del llano (ani-aiz-
kare) Añides (O): dehesa llana (ani-deza) Añina (Ca): sobre el llano (ani-ain-a) Añisclo (Hu): muchos colores (aniz-kolore) Añober (ap.) -bero (ap.) -ros (ap.) -bre (Po) -bres (C): hondonadas del llano (ani-oba-era)  Añodio (O): barranco llano (ani-odi) Añón (Z C): sobre el llano (ani-on) Añora (Co): abundancia de llanos (ani-ora) Añorbe (Na): bajo el llano amarillento (ani-ori-be) Añoreta (Co): los llanos amarillentos (ani-ori-eta) Añorga (SS): paraje en los llanos (ani-ora-aga) Añover (To Sa): ver Añober Añoveros (ap.): la propiedad de las hondonadas del llano (ani-oba-era-os) Añoza (P): el llano estrecho o frío (ani-otz-a) Añua/-úa (Vi): el vado del llano (ani-uba) 
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Ao: boca, concavidad (ver Abo) Aorio (O): el río amarillo-verdoso (aba-ori) Aos (Na) Aós (L): río frío o estrecho (aba-otz) Aoslos (M): lodazal del río frío (aba-ots-loitze) Aostri (Bu): población del río frío (aba-ots-iri) 
Ap, apa: asentado, abajo Apaioa/-yoa (Na): lugar bajo la cuesta (apa-ai-ola) Apajo (Lu): bajo la cuesta (apa-ai) de donde seguramen-te nuestro “abajo” 
Apal: bajo, humilde Apalategi/-gui (ap.): colina de rapaces (apalatz-egi) 
Apalatz: rapaz diurna Apardués (Na): el curso de agua del terreno encharcado (parda-uestx) Aparicio (ap.) -ici (ap.) -isi (ap.): ver Paricio Aparral (C): ver Parral 
Apaz: abundantes Aperregi/-gui (Vi): lugar de ganado (abere-egi) 
Api: nido (ver Abi) Apiés (Hu): peñas con nidos (api-aiz) Apinaitz/-ellániz (Vi): nidos en las peñas (api-n-aitz) 
Apo, zapo: sapo Apodaka/-aca (Vi): peña que parece un sapo (apo-da-

kar) Apotzaga/Apoz- (Vi SS): lugar de sapos (apo-tza-aga) Apraiz/-áiz (SS): peñas del encinar o del ganado (abara 
/abere-aiz) Apregindana/Apreguí- (Vi): lugar donde crecen enci-nares (abara-egin-da-na) Aprikano/-cano (Vi): importante encinar (abari-kanor) 

Apul, apur: pequeño, poco Aque-: ver también en Ake- Aquejano (ap.): llano de chivos (aker-llan) Aquelabanda/Aquella- (C Lu): tiene el ímpetu de un rebaño de cabras (ak-ele-aban-da)? Aqueleido (Po): los rebaños de chivos (ak-ele-edo)? 
Ar: grosero, gusano (como sufijo: natural de) 
Ara (Hu Na O) Ar (C): llano, tierra de labor, helecho, rastro, señal Araba/Álava (Vi): río del llano (ara-aba) Arabaiona (ap.) -yona (Sa): colina del río del llano (ara-ibai-ona) Arabell (L): llano oscuro (ara-bel/bul) Arabexo/-ejo (C): el llano de abajo (ara-beko) Arabuya (O): el molino del llano (ara-bullo-a) Araca-: ver también en Araka- Araca (TF): llano de los muertos (ara-aka) Aracell (J): pastizal del llano (ara-sela) Aracena (H): el llano de los muertos (ara-zen-a) Aracil: ver Arakil Arada (Lu) -adas (C): que tiene llanos (ara-da) Aradiza (C): las rocas de los llanos (ara-di-aiz) Araduenga (Bu): tierra sin señor (ara-don-ka) Araduey (ap.): muchas llanuras (ara-doi) Arafo (TF): boca o entrada del llano (ara-afo/ ago) Aragoiti (ap.): parte alta del llano (ara-goiti) Aragón (Hu) -ona (O) -uín (O) -oyen (ap.): parte alta del llano (ara-gon/goien) Aragoncillo (Gu): diminut. de Aragón Aragonza (Po): partes altas del llano (ara-goen-tza) Aragosa (Gu): tierra gozosa (ara-goza) Araguaite (TF): tierra de nuestros padres (ara-gu-aita) 

Aragüés (Hu) -ás (Hu) -esa (Hu): (las) peñas de nues-tra tierra (ara-gu-aiz/a) Aragüeta (Hu) -tes (ap.) Arah- (Sg): nuestras tierras (ara-gu-eta) Aragunde (Po): junto a nuestra tierra (ara-gu-ande) Aragustín (O): la parte alta de la tierra gozosa (ara-gustu-ain)? Arahal (Se): tierra poderosa (ara-ahal) Arahós (L): tierra fría (ara-ots) Araia/-aya (Vi): la cuesta del llano (ara-ai/a) Araibar (ap.): vega del llano (ara-ibar) Araico (Bu): la parte alta del llano (ara-iko)? Araitz/-áiz (Na): peñas del llano (ara-aitz) Arakaldo/Arac- (Bi): llano caliente (ara-kaldo) Arakama/Arac- (ap.): la cima del llano (ara-gain-a) 
Arakatz: grosella Arakil/-quil (Na): hondonada del helechar (ara-gila) Arakistain/-quistáin (SS): sobre el llano del retamal (ara-gisats-gain) Aralar (SS Na): pastizal en llano (ara-lar) Aralde (Lu Po) Aral (Po Se): junto al llano (ara-alde) Aralla (Le): ver Araia Araluce (ap.): llano largo (ara-luze) Aram-: ver también en Aran- Arama (SS): tierra de la madre (ara-ama) Aramaio/-yo (Vi): el límite del llano (ara-amai) Aramaiona/-yona (Vi): la hacienda en el límite del llano (ara-amai-ona) Aramar (O): tierra fronteriza (ara-mar) Aramendi (Vi) -anti (O): monte llano (ara-mendi) Aramendia/-día (Na): el monte llano (ara-mendi-a) Aramil (O): molino del llano (ara-mil) Aramín (O): la parte alta de la meseta llana (ara-ama-

ain) Aramla (Ca): ver Arañuel (aran-ola) Aramo (O): tierra suelta (ara-amo) Aramoyana (ap.): la tierra del llano del molino (ara-
mol-llan-a) 

Aran, -án (C L Lu): valle, endrino   Arana (Bi Bu Vi Na): el valle, el endrino (aran-a) Aranaga (SS Bi): paraje del valle (aran-aga) Aranalde (ap.): junto al valle (aran-alde) Aranaratxe/-ache (Na): fresales del valle (aran-aratze) Aranate (ap.): puerta del valle (aran-ate) Aranaz (Na): peñas del valle (aran-aiz) Aranbaltz/-mbalz (SS Bi): valle negro (aran-baltz) Aranbarri/Aram- (ap.) -erri/Aramb- (ap.): valle nuevo (aran-barri/berri) Aranbeiti/Aram- (Na): parte inferior del valle (aran-
beiti) Aranbetzl/Arambel (SS): valle oscuro (aran-bel) Aranbide/Aram- (Na): camino del valle (aran-bide) Aranbul/Aram- (ap.): molino del valle (aran-bul) Aranburu/Aram- (SS Bi): cabeza del valle (aran-buru) Arancedo (O): espinar (arantx-edo) Arancés (O): peñas del espinar (arantx-aiz) Arancil (To): balsa o pozo del valle (aran-zilo) Arancón (So): parte alta del valle (aran-goen) Aranda (Bu Z) -do (ap.): que tiene valles (aran-da) Arandal (Lu): valle de endrinos (aran-tal) Arandedo (Lu): valle honroso (aran-dedu) Arandia (Bi): el endrinal (aran-di-a) 
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Arándiga (Z): sin valles (aran-di-ga) Arandigoien/-yen (Na): altos del valle (aran-di-goien) Arandojo (O): muchos valles (aran-doi) Araneba (ap.): valle fértil (aran-eba) Aranegas (Al): la ladera del valle (aran-egi-a) Aranés (Po): casa del valle (aran-etxe) Aranga (C O): el llano estéril (ara-ang-a) Arangiz/guiz (Vi): valle calizo (aran-gisu) Arango (O) -jo (ap.) -jos (Or): prado del llano (ara-
angio) Arangoia/-oya (ap.): el valle alto (aran-goi-a) Arangoiti (Na): parte superior del valle (aran-goiti) Arangol (Hu) -gulo (Bi): sobre el valle (aran-gol) Arangorri (ap.): valle pelado (aran-gorri) Arangüena (Na): que es nuestro valle (aran-gu-ena) Aranguren (Na Vi): parte superior del valle (aran-
guren) Aranguti (Bi): vallecillo (aran-guti) Aranhuetes (Sg): valle estrecho o frío (aran-otz) Aranibar (ap.): vega del valle (aran-ibar) Araniego (O): el valle del sur (aran-ego) Aranjasa (PM): muchas naranjas (laranja-tza) Aranjuez (M): ver Aranosa Aranluzea/-cea (ap.): el valle largo (aran-luze-a) Arano (Na) -ño (C L): valle pequeño (aran-no) Aranoriaga (ap.): paraje del valle amarillento (aran-ori-
aga) Aranosa (ap.) -noz (Na) -ojo (ap.): el valle estrecho o frío (aran-ots-a) Aransís (L): peñas de los valles (aran-tz-aiz) Arante (Lu): ver Aranate Arantei (Po): paraje del valle (aran-tegi) Arantiones (S): hacienda del valle (aran-ti-ona) Arantón (C): junto a la puerta del valle (aran-ate-on) Arantxe/-che (Bi): casa del valle (aran-txe) 

Arantza/-cha (Na) -nsa (L) -nza (Lu Po) -anz (Hu) -áns (Po): espina o los valles (aran-tza) Arantzabe/Aranz- (ap.): bajo el espinar (arantza-be) Arantzadi/-nzadi (Na) -zeaga/ceaga (ap.): espinar (arantza-di/eta/aga) Arantzana/Aranz- (ap.) sobre el espinar (arantza-ana) Arantzazu/Aránz- (Bi SS): espinares (arantza-tzu) Arantzegi/-cegui (ap.): ladera de espinar (arantza-egi)  Arantzeta/-ceta (SS) -edo (O): espinar (arantza-eta/ 
edo) Aranzabal/-ábal (SS): valle de espinares (arantza-bal) Aranzasán (Hu): manantial de espinos (arantza-zan) Aranzate (ap.): puerta del endrinal (arantza-ate) Aranzu (ap.): los valles (aran-tzu) Aranzuelo (Bu) -juelo (ap.): diminutivo de Aranzo/Aranjo Aranzueque (Gu): montaña del endrinal (arantza-oka) Arañales (Z): encinares del valle (aran-ale-tz) Arañuel (Cs): lugar del valle (aran-ola) Araolla (ap.): lugar de llanos (ara-ola) Araotz/-oz (SS) -ós (L) -osa (Gu): (la) tierra de labor estrecha o fría (ara-otz/ots-a) Arapiles (Sa): población del llano (ara-bil) 

Arari: carnero, morueco 
Aras (Na S V) -so (SS): riachuelo (y ver Ares) Arasán (Hu): sobre el arroyo (aras-an) Arascués (Hu): peñas del arroyo (aras-ko-aiz) 

Aratorés (Hu): peñas del llano del río (ara-tor-aiz) Aratoy (Bu): tierra de llanuras (ara-toi) 
Aratz/Aráz (Vi SS): bello, brillante, limpieza, pureza Araunas (Bi): peñas del interior del llano (ara-un-aiz) Arauxo/-jo (Or): peñas del llano (ara-utx) Arauzo (Bu Sa) -gos (S): ver Araosa Aravaca (M): el arroyo del llano (ara-bak-a) Aravalle (Av): valle llano (ara-bal) Araviana (So): sobre el llano del río (ara-abi-ana) Araxas (ap.) -es (Na) -zas (Hu): mucha pureza (araz-

axaz) Araya (Cs Vi TF): ver Araia Arayón (O): junto a la cuesta del llano (ara-aia-on) Arazosas (Bi): las tierras frías (ara-tz-ots-a) Arazuri (Na): ciudad hermosa (aratz-uri) Arba (Z C): la cueva (arbe-a) Arbaia (ap.): el río del llano (ara-ibai-a) Arbaitza/-iza (Bi): las peñas de la cueva (arbe-aiz-a) Arballía (O): el robledal de la cueva (arbe-alia) Arballona (ap.): ver Arabaiona Arbancón (Gu): alto sobre la cueva (arba-an-goen) Arbaniés (Hu): peñas sobre la cueva (arbe-an-aiz) Arbas (O) -bás (Le): peñas de la cueva (arbe-aiz) Arbazal (O): la granja de la cueva (arba-sala) Arbaztegi/-ácegui (Bi): lugar de rocas con cuevas (arbe-aiz-tegi) 
Arbe (ap.): abrigo, balma, cueva Arbea (Hu) -ya (O): la cueva (arbe-a) Arbeca (L): tiene cuevas (arbe-eka)? Arbeiza (Na): las peñas de la cueva (arbe-aiz-a) Arbejal (P) -eyal (O): salida de la cueva (arbe-jal) Arbejales (GC) -yales (O): peñas a la salida de la cueva (arbe-jal-aiz) 
Arbel: piedra negra, pizarra Arbelaiz/-áiz (ap.) -áez (ap.) -azo (O): peñas pizarro-sas (arbel-aiz) Arbeloa (ap.) -ola (ap.): lugar de pizarra (arbel-ola) Arberas (ap.): abundantes cuevas (arbe-era) Arbeteta (Gu): las vacas del llano (ara-bet-eta) 
Arbi: nabo Arbián (Po): sobre el campo de nabos (arbi-an) Arbidal (O): junto a la calzada (harri-bide-alde) Arbide (SS): calzada, camino de piedra (harri-bide) Arbieto (Bi): lugar de nabos (arbi-edo) Arbigano (Vi): alto de los nabos (arbi-gain) Arbigueira (C): las peñas de los nabos (arbi-gera) Arbildu (Bi): la cosecha de la tierra (ara-bildu) Arbillega (Lu): la estancia de los muertos en la cueva (arbe-il-

ega)? Arbín (O): el alto o humedal de la cueva (arbe-ain) Arbiondo (Bi): buenos nabos (arbi-ondo) Arbitzu (Na) -tza (SS): nabos abundantes (arbi-tzu/tza) Arbixil (O): hondo de nabos (arbi-sil) 
Arbiz (O): heno Arbo (Po): ver Arba Arbodas (O) -oido (Or): el barranco de la cueva (arbe-

od-a) Arboleas (Al): las peñas del gamonal (arbulo-aiz) Arbolente (O): junto al gamonal (arbulo-ande) Arboleya (O): la cuesta del gamonal (arbulo-egi-a) Arboliz/-íz (Bi) -lí (T): peñas del gamonal (arbulo-iz) 
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Arbón (O): junto a la cueva (arbe-on) Arbona (PM): la hacienda de la cueva (arbe-ona) Arboniés (Na): helechos junto a la cueva (arbe-on-iez) Arborio (O) -bor (Or): cueva amarillenta (arbe-ori) Arbués (Hu): el río de la cueva (arbe-uestx) Arbujuelo (So): lugar de gamones (arbulo-ola) 
Arbulo (Vi) -uio (Bi) -bol (Lu): gamón Arburua/-rúa (Na SS): la cumbre rocosa (harri-buru-a) Arc-: ver también en Ark- Arca (C L Po S Lu) -cas (Cu Or P): ver Arka/Arkats Arcacabada (Lu): los barrancos unidos (arka-kabi-ada) Arcada (ap.): abundantes construcciones (arka-ada) Arcade (Po) Arcae (C): puerta de las construcciones (arka-ate) Arcahueja (Le): las peñas unidas (arka-utx-a) Arcai/-ay (C): puerto pedregoso (harri-kai) Arcalís (L): zonas de pastos unidos (arka-alais) Arcallana (O): los llanos unidos (arka-lan-a) Arcar (C): tierras de labor unidas (arka-ara) Arcavell (L): molinos unidos (arka-bele) Arcayana (O): sobre el puerto pedregoso (harri-kai-ana) Arcayos (Le): lugar del puerto pedregoso (harri-kai-oz) Arce (ap.): ver Arze Arcediago (Po): la boca/abertura con abundantes arces o robles (arze-di-ago) Arcediano (Sa): colina de encinas (arze-di-ana) Arcellares (Bu): encinar seco (arze-iar) Arcelus (ap.): arceda umbrosa (arze-eluts) Arcena (Bu): ver Aracena Arceniega (ap.): ver Artziniega Arcenollo (O): campo de avena en el robledal (arze-n-

olho) Arceo (Bu C): molino del robledal/arceda (arze-eo)? Arcera (S): las arcedas/robledales (arze-era) Archena (Mu): que tiene un encinar (arze-ena) Árchez (Ma): peñas del encinar (arze-aiz)  Archidèvol (L): lugar del río brillante (argi-deba-ola) Archidona (Ma Se): el santuario del encinar (arze-don-a) Archites (J): peñas muy hermosas (argiti-aiz) Archivel (Mu): molino luminoso (argi-bel) Arcicóllar (To): la tierra del encinar alto (arze-goi-ara)? Arcillera (Za) -ro (O): ciudades de quercíneas (arze-illi-
era) Arcillo (Sa Za) Arqu- (ap.) -chilla (Cu Gu): diminutivo de Arce/Arco Arcinieda (Al S) -edo (Le O) -eo (Bu): altos de quercí-neas (arze-ain-eta/edo) Arcis (V): ver Árchez (arze-aiz/ak) Arco (pro): ver Arko Arcón (Lu) -nes (Sg): junto a los arcos o edificios (arko-
on) Arconada (Bu P): buenas construcciones (arko-on-ada) Arconcillos (Sg): diminutivo de Arcón/Arcones Arcos (pro): ver Arko Arcusa (Hu): muchos poblados (arku-tza) 

Ard, ardo: viña, vino Ardabón (C): buen encinar/robledal (arta-bon) Ardagán (C): cima del robledal (arta-gain) Ardaitz/-áiz (Na) -aix (L): peñas del robledal (arta-
aitz) Ardal (Ab Mu Gu): ver Artal 

Ardaliz (O) -ales (Ma CR) -arís/iz (C): peñas del valle rocoso (harri-tal-aiz) Ardán (Po) -dá (C): sobre el robledal (arta-an) Ardanaz (Na) peñas sobre el robledal (arta-an-aiz) 
Ardantza/-nza (ap.): viñedo Ardanué (Hu): el encinar en el curso de agua (arta-n-ue) Ardanuy (Hu): la propiedad del encinar (arta-n-ui) Ardaña (C): el llano de viñas (ardo-ani-a) Ardas (Cu) -dás (Or Po): ver Ardaitz Ardavín (C): dos robledales (arta-bina) Arde (Po): ver Arte Ardeleiro (C): los rebaños de ovejas (ardi-ele-era) Ardemil (C): molinos del robledal (arte-mil) Ardenya/-ña (T): muela del encinar (arte-ña) Ardeón (C): junto al robledal (arte-on) Arderís (C): peñas del robledal (arte-era-aiz) Ardesaldo (O): rebaños del robledal (arte-saldu) Ardesende (C Or): fuerte robledal (arte-sendo) Ardevila (Lu): la ciudad del robledal (arte-bil-a) Ardèvol (L): molino del encinar/robledal (arte-bol) Ardexarxe/-jarje (Or): pequeño robledal (arte-xar-xe) 
Ardi, arti: oveja, carnero (vez, turno, tiempo) Ardia (Po): las ovejas (ardi-a) o ver Artea Ardiaca (PM) -as (T): paraje de ovejas (ardi-aga) Ardidos (Sg): humedal con ovejas (ardi-ido) Ardilleiro (C): pinar de las ovejas (ardi-leher) Ardiola (ap.) -dila (Ba): lugar de ovejas (ardi-ola) Ardións (C): buenas ovejas (ardi-ontsa) Ardisa (Z): muchas ovejas/encinas (ardi/arti-tza) Ardisal (O): granja de ovejas (ardi-sala) Ardisana (O): sobre las ovejas o encinas (arti/ardi-tza-

ana) Ardite (Ma): establo de bueyes en el encinar (arti-ithe) Arditurri (SS): fuente del encinar u ovejas (ardi/arti-
iturri) Ardiz (Lu) -duix (L): ver Ardaitz 

Ardo, ardu: vino Ardón (Le J) -nes (Hu): junto a las encinas u ovejas (ardi/ arte-on) Ardonsillero (Sa): hondonadas junto a las ovejas o encinas (ardi/arti-on-zilla-era) Ardòvol/-óvol (L): el lugar del hondo de las ovejas (ardi-obi-ola) Ardoz (M): lugar de ovejas o encinas (ardi/arti-oz) 
Are: tierra, campo, área, casta, clase 
Area (Po C Lu) arei: arena o el campo (are-a) Arealdo (C) -al (Gal): junto a la arena (area-alde) Areán (Po): sobre el campo o la arena (are/area-an) Areantza/-anza (Bi): sobre los campos o arenas (are/area-an-tza) Areatza/-entza/-naza (Bi Vi): arenal (area-tza) Areba (ap.): campo fértil (ara-eba) Areces (O): ver Areze o Arêches Arech-: ver también en Aretx- Arecida (TF): balsa de los novillos (areze-ido) Aredo (Po): los campos (are-edo) Areeiras (Lu) -ro (Po): molino del arenal (area-eira) Areeta/Las Arenas (Bi): zona arenosa (area-eta) Aregume (TF): paraje arenoso o lugar de campos (are-gune)? Areiltza/-ilza (Bi): campo de difuntos (are-il-tza) Areitio (Bi): ciudad de campos (are-idi) 
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Areitz/Aréiz (ap.): piedra arenisca (area-aitz) Areitzaga/-izaga (ap.): ver Aretxaga Arellano (Na) -es (O): campo llano (are-llan) 
Aren, -én (C Hu Po) -ne (Bi): arena, cierta cantidad, algunos, tercero (o que tiene campos, are-ena) Arenalde (ap.): junto a la arena (aren-alde) Areneba (ap.): ver Araneba Arenteiro (Or): río arenoso (aren-ter) Arentía (C): arena abundante (aren-ti-a) 
Arentza, -enza (ap.) -nxo/jo (Lu) -jos (Mu): arenales (aren-tza) Arentzen/-nchen (ap.): que tiene arenales (arentza-en) Arenzana (Lo) -no (ap.): sobre arenales (arentza-ana) Areñas (O) -es (O) -nys (Te Ge): arenales (aren-tz) Areñén (Hu Po): que tiene arenas (aren-ena) Areños (S): la propiedad que tiene campos (are-en-os)  Areo (O) Areu (L): molino del campo (are-eo) Areosa (C Lu Po) -eos (P S): la propiedad del campo (are-os/a) 
Ares (A Cs C Lu Or) Aretx/-ez (Na) -so (Na) Arexo /-go (Lu): roble, encina, árbol Arestui/-uy (L): fuente del encinar o robledal (ares-

turri) Areta (Vi Bi PM): campos o arenales (are/area-eta) Aretxa/-cha (ap.): el robledal (aretx-a) Aretxabala/Arechav- (ap.) -eizabal (ap.): el valle de los robles (aretx-abal-a) Aretxabaleta/Arechav- (Bi Vi SS): valles de robles (aretx–zabal/abal-eta) Aretxaga/Arech- (Vi): paraje de quercíneas (aretx-aga) Aretxalde/Arech- (Bi): junto al robledo (aretx-alde) Aretxandiaga/Aresa- (Bi): robledal/encinar grande (aretx-andi-aga) Aretxederra/Arech- (ap.): el bello roble (aretx-eder-a) Aretxederreta/Arech- (ap.): robledal hermoso (aretx-
eder-eta) Aretxeta/-cheta (Vi): robledal (aretx-eta) Aretxola/-éjola (Vi): lugar del robledal (aretx-ola) Aretxpakoxaga/-spacochaga (ap.): lugar del roble o árbol solitario (aretx-bakoitz-aga) Aretxpalditza/Respaldiza (Vi): los valles con robles (aretx-bal-di-tza) Aretxti/-esti/-ezti (Bi): robledal, arboleda (aretx-ti) Arevalillo (Av Sa Sg): diminutivo de Arévalo Arévalo (Av Le So) -os (Sa): valle de encinar (aretx-bal) 

Areze: novillo, ternero Arfa (L): tierra tranquila (ara-pa) Arg-: ver también en Arx- Arga (Na) -as (Or): lugar de campos (are-aga) Argá (Lu): ver Argan o Argal Argadir (Z): ríos unidos (arka-tir) Argáez (ap.): peñas del lugar de llanos (ara-aga-aiz) Argaga (TF): paraje luminoso (argi-aga) Argaia/-aya (ap.): las tierras labradas (ara-gai-a) 
Argal (C) -alo (C) -llo (Le) -ayo (O): estrecho, angosto Argallena (ap.) -enes (Ba): que tiene un estrecho (argal-ena)? Argallón (Co): junto al estrecho (argal-on) Árgama (So) Argame (O): arroyo brillante (argi-ama) Argamasa (PM): unión de barrancos (arka-masa) Argamasilla (Sa CR): diminutivo de Argamasa Argamasón (Ab): junto a barrancos unidos (arka-masa-

on) 

Argan: terreno pedregoso Argana (C GC) -gane (O) -gaña (O): el terreno pedre-goso (argan-a)  Argancinas (O): diminutivo de Arganza Arganda (M) -des (O): tiene terreno pedregoso (argan-
da) Argandena (ap.) -nes (O): que tiene terrenos pedrego-sos (argan-di-ena) Argandona (ap.) -oña (Vi): (la) colina que tiene terreno pedregoso (argan-da-ona/oñ-a) Arganosa (C): la propiedad del terreno pedregoso (argan-os-a) Arganza (C Le O So) -ganzua (O): terrenos pedregosos abundantes (argan-tza/tzu-a) Argañal (C O): junto al terreno pedregoso (argan-alde) Argañín (Za): sobre terreno pedregoso (argan-ain) Argañosa (O) -oso (Le O): ver Arganosa Argarate/-árate (ap.): puerta de las tierras unidas (arka-ara-ate) Argatón (O): junto a las puertas unidas (arka-ata-on) Argatxa/-cha (ap.) -cho (O): las rocas unidas (arka-
atx-a) Argavieso (Hu): brazos unidos (arka-beso)? 

Arge, argi: claro, brillante, luminoso Argecilla (Gu): hondonada luminosa (arge-zilla) Argedas/Argu- (Na): todo luminoso (arge-eta) Argelita (Cs): la cueva luminosa (arge-liza)  Argençola/-sola (B): el prado luminoso (arge-n-solo) Argente (Te) -ta (ap.): la gente viril (aar-gente/a)? Argentera (L T): las gentes viriles (aar-gente-era)? Argenteiro (Le): que tiene un río brillante (arge-n-ter)? Argentor (PM): tiene un arroyo brillante (arge-n-tor)? Argeriz (Lu): peñas muy brillantes (arge-era-aiz) Argés (Bu To): rocas luminosas (argi-aiz) Argestues (L): peñas húmedas brillantes (argi-ezti-aiz) Argialde (ap.): aldea luminosa (argi-alde)? Argibai/-uibay (ap.): río claro o cristalino (argi-ibai) Argibel/-guibel (ap.): loma pedregosa (harri-gibel) 
Argin, hargin: cantero (harri-egin) Argiñano/Argu- (Na): cima del cantero (argin-ana) Argiñao/Argu- (Bi): boca o cavidad del cantero (argin-

ao) Argiñaritz/-guiñáriz (Na): robledal del cantero (argin-
aritz) Argiñena/Argu- (ap.): que hay canteros (argin-ena) 

Argiol/-guiol (O) -ul (O): cantera Argisain/Argu- (SS): alto de peñas luminosas (argi-aiz-
ain) 

Argiti: muy hermoso  Argoitia (ap.): las rocas de arriba (harri-goiti-a) Argolell (L) -llas (O): diminutuvo de Argol/Argiol Argolibio (O): vado de la cima rocosa (harri-gol-ibi) Argollanes (O): llano de la cima rocosa (harri-gol-lan) 
Argoma: tojo o aliaga  Argomaniz (Vi): mucho tojo (argoma-aniz) Argomeda (S) -edo (Bu): paraje de tojos (argoma-eta) Argomil (Lu): molino de los arcos (arko-mil)? Argomilla (S): diminutivo de Argoma  Argomoso (Lu): la propiedad del tojar (argoma-os) Argonde (Lu) -onte (C): junto a construcciones (arko-

ande) Argongeña (V): que tiene buenas construcciones o arcos (arko-ongi-ena) 
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Argonza (S O): ver Arganza Argoños (S): ver Arrigoña Argos (Mu): la propiedad luminosa (argi-os) 
Argotu, -gote (Bu C): secar, seco Argovejo (Le): diminutivo de Argobe Argozón (Lu): cerca de la gran peña (harri-kote-on) Argual (TF) -uayo (TF): alto rocoso (harri-gol/oi) Arguayoda (TF): el barranco del aguaje del llano (ara-

aguai-od-a) Argudín (ap.): sobre el campo de batalla (ara-guda-ain) Argudo (ap.): campo de batalla (ara-guda) Argue-: ver también en Arge- Argüébanes (S): que tiene un terreno cortado (arku-
eba-na) Arguedas (Na) -es (S): todo luminoso (argi-eta) Argüelles (O) -güello (ap.): peñas de la cima rocosa (harri-gol-aiz) Arguellite (Ab): establo de bueyes en el alto rocoso (harri-gol-ithe) Argueña (A): la cima rocosa (harri-gain-a) Arguerín (O): sobre la tierra luminosa (argi-herri-ain) Arguerión (C): junto a la tierra luminosa (argi-herri-on) Argüero (O): las rocas altas (harri-goi-era) Argüeso (S): ver Aragüés Argui-: ver también en Argi- Arguis (Hu) -iz (ap.) -iso (Hu) -jo (So): peñas lumino-sas (argiz-iz) Arguisal (Hu): junto a las peñas luminosas (argi-iz-alde) Arguisuelas (Cu): dimin. de Arguis/Arguisa Argujillo (Za): dimin. de Arguijo/Argujo Argul (O): cima rocosa (harri-gol) Argumón (O): junto al tojar (arguma-on) Argumoso (O) -sa (ap.): ver Argomoso Argusán (O): sobre rocas erosionadas (harri-gutxi-an)? Argusino (Za): cima de rocas erosionadas (harri-gutxi-ain)? 

Ari: cordero, causa, motivo, oportunidad, hilo Aria (Na) -as (O): los corderos (ari-a) 
Aria, aritz, aritx, aris: roble, encina, bellota Ariant (PM): carneros grandes (ari-andi) Ariany (PM): muchos carneros (ari-aniz) Aribe (Na): bajo los carneros (ari-be) Aribide (ap.): camino de corderos (ari-bide) Arico (TF): cuesta de los corderos (ari-ike) Arichaga (ap.): ver Aretxaga Ariego (Le): corderos o rocas del sur (ari/harri-ego) Arielz (Na): la ermita de las rocas (harri-eliza) Arienza (Le): prado de corderos (ari-enzi/a) Aries (ap.): peñas de los corderos (ari-aiz) Ariéstolas (Hu): peñas del monte del encinar (aritz-tol-

aiz) Arieta (ap.) : los corderos (ari-eta) Arija (Bu): el robledal (haritz-a) 
Arika: fatiga, cansancio Arillo (C): el refugio de los corderos (ari-illor) Arilza (Bi): ver Areilza Arin/-ín (SS) -iño (C Te): alto de los carneros (ari-ain) Arinaga (GC): paraje de carneros (ari-n-aga) Arins (Po C): peñas de los carneros (ari-n-aiz) Arintero (Le) -eiro (C): río de los carneros (ari-n-ter) Arínzano (Na): manantial de los carneros (ari-n-zan) 
Ariñ, arin: ligero, rápido, tejido con hilos  Ariñiz/-íñez (Vi GC): arroyo rápido (arin-iz) 

Arión (Va): junto a los corderos (ari-on) Aripe (TF): bajos los corderos (ari-pe) Aris-: ver también en Aritz- Arís (Po C Bi): ver Aritz Ariseos (Sa): molinos del encinar (aritz-eo) Aristébano (O): sobre el robledal cortado (aritz-eba-an)? Aristegi/-ístegui (Na): ver Aritztegi (aritz-tegi) Aristegieta/-guieta (ap.): los robledales (aritz-tegi-eta) Aristot (L): robledal frío o estrecho (aritz-otz) Aristregi/-gui (Na): ver Aristegi Aristu (Na): robledales (aritz-tzu) Arizu (Na): abundantes carneros (ari-tzu) 
Aritz, -iz (Lu Na Or) -iza (Z): quercíneas (aritz/ a/tza) Aritzabal/Arizá- (ap.): valle de robles (aritz-abal) Aritzabaleta/Ariz- (ap.): valles de robledos (aritz-abal-

eta) Aritzaga/-ízaga (ap.): robledal, encinar aritz-aga) Aritzala/Ariz- (Na): prado del robledal (aritz-ala) Aritzalde/Ariz- (Bi): ver Aretxalde Aritzaleta/Ariz- (Na): fuertes robles (aritz-al-eta) Aritzeder/Arice- (Na): hermoso roble (aritz-eder) Aritzeta/-ceta (SS): robledales (aritz-eta) Aritzgoiti/Ariz- (Bi): robledal de arriba (aritz-goiti) Aritzketa/Arizqu- (ap.): lugar de robles (aritz-ko-eta)  Aritzkorreta/Arizc- (ap.): lugar de robles fuertes (aritz-
gor-eta) Aritzkun/Arízc- (Na): robledal (aritz-gune/kun) Aritzkuren/Arizc- (ap.): robledal bello (aritz-guren) Aritzmendi/Aris- (ap.): monte de robles (aritz-mendi) Aritzpe/Aris- (ap.): bajo el robledal (aritz-be) Aritzpeleta/Ariz- (ap.): lugar de robles oscuros (aritz-
bel-eta) Aritzpide/Arísp- (ap.): camino del robledal (aritz-bide) Aritztegi/-ístegui (Na): cabaña del robledal (aritz-tegi) Aritztegieta/-isteguieta (ap.): cabañas del robledo (aritz-tegi-eta) Ariz-: ver también en Aritz- Arizano (Na): sobre el robledal (aritz-an) Arizenza (Le): prado del robledal (aritz-enzi) Arizón (Le) -xón/jón (C): junto al robledal (aritz-on) Arizti/-sti (ap.): robledal (aritz-ti) Ariztia/-ista (ap.): el robledal (aritz-ti-a) Ariztiburu/Aris- (ap.): parte alta del robledal (aritz-ti-
buru) Ariztimuño/Aris- (ap.): colina de robles (aritz-ti-muino) Ariztizabal/-stizábal (ap.): robledal ancho (aritz-ti-
zabal) Ariztondo/Aris- (ap.): junto al robledal (aritz-ti-ondo) Arjona (J): ver Arxona Arjonilla (J): diminutivo de Arjona 

Arka: unión, unir, juntar Arkaia/-caya (Vi): el puerto pedregoso (harri-kai-a) 
Arkaitz, arkax: acantilado, escarpado, matorral Arkamo/Árc- (Vi) -ma (ap.): arroyos unidos (arka-

ama) 
Arkan, -cano (ap.): tumba de los antepasados Arkarazo/Arc- (SS): escaramujal (arkakarats-tzu) Arkauti/-caute (Vi): peñas unidas (arka-utx) 
Arke, -je (Po): arce, roble, paisaje rocoso Arketa/Arqu- (Bi): robledal/arceda (arke-eta) Arkiskil/Arquisquil (Na): enterramiento [los muertos] del robledal quemado (arke-isiki-il) 
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Arko, -co (pro): arco, construcción Arkolla/Arc- (SS): lugar de construcciones (arko-ola) Arkotxa/-cocha (Bi): las hoces unidas (arka-hotz-a) 
Arku: sede, lugar en que se habita Arkulanda/Arc- (Bi): poblado del llano (arku-landa) 
Arl, arlo: campo, tema, asunto Arlandis (ap.): ver Orlandis Arlanza (Bu Le): campo pedregoso (harri-lanza) Arlanzón (Bu): junto al campo pedregoso (harri-lanza-

on) Arlas (Na): arroyo pedregoso o del campo (harri/arl-
lats) 

Arlausta, arlauza: losa Arlegi/-gui (Na): ladera del campo (arl-egi) Arleta (Na): cueva del campo (arl-leta) Arlós (O): el lodazal del campo (arl-loitze) Arluzea/-cea (Vi): el campo ancho (arl-luze-a) Arluziaga/-ciaga (ap.): lugar de campos anchos (arl-
luze-aga) Armada (Lu O): abundantes picachos (armo-ada) Armadáns (PM) pastos pedregosos (armo-ada-angio) Armadás (Ge): rocas muy pedregosas (armo-ada-aiz) Armáiz (Or): rocas pedregosas (armo-aiz) Armal (O): la montaña de los carneros (aar-mal/a) Armallones (Gu): junto al límite del llano (ara-amai-on) Armán (C) -ana (ap.): sobre zona pedregosa (armo-ana) Armancies/-as (Ge) -ntes (Z): peñas de altos pedrego-sos (armo-ana-ti-aiz) Armañanzas (Na): peñas de la cima pedregosa (armo-
ana-aiz) Armaño (S): grandes picachos (armo-ano) Armariz (Or): robledal de los pichachos (armo-aritz) Armayán (O): viña pedregosa (armo-aian) Armea (Lu C): mina de piedra (harri-mea) Armeá (Or): junto a la mina de piedra (harri-mea-ande) Armeade (C): las minas de piedra (harri-mea-ada) Armear (C): llano de la mina de piedra (harri-mea-ara) Armeirín (O): cima de piedras de mollino (harri-mer-
ain) Armejún (So): mina de piedra oscura (harri-mea-juin) Armellada (Le): las piedras mojadas (harri-mela-ada) Armenande (O): junto al extremo del valle (ara-men-
ande) Armendáriz (ap.): robledal del monte rocoso (harri-
mendi-aritz) Armendia (ap.): el monte pedregoso (harri-mendi-a) Armengol (ap.): cima de la parte extrema del valle (ara-
men-gol) Armental (C Lu Or O): valle que es pedregoso (armo-
en-tal) Armentera (Ge Lu) -teiro (C): el río que es pedregoso (harri-men-ter/a) Armenteros (Sa): la propiedad del río que es pedregoso (harri-men-ter-os) Armentia/-tía (Bu Vi): ver Armendia Armentón (C): junto al monte pedregoso (harri-mendi-
on) Armeña (Hu): la parte extrema del llano (ara-mena) Armeses (Or): la casa del pedregal (armo-etxe)? 

Armi: araña Armiaga (ap.): paraje de arañas (armi-aga) 

Armil (Lu) -milla (Gr) -llas (Te) -iello (O) -ilo (Lu): piedras de molino (harri-mil)  Armilda (Lu O) -mida (ap.): se obtienen piedras de molino (harri-mil-da) Armillán (Lu) llano de arañas (armi-llan) Armintza/-nza (Bi): los altos de arañas (armi-ain-tza) Armiñán (Lu Cc) -ana (ap.): sobre el juncal del picacho (armo-inhi-ana/an) Armiñón (Vi): junto al juncal del picacho (armo-inhi-on) 
Armo: pedregoso, picacho Armonda (Po): hondo pedregoso (armo-ondo) Armucela (C): pastizal pedregoso (armo-zela) Armunia (Le) -ña (Al Gu Sg) -ño (C) -oño (C) -oña (ap.): la colina pedregosa (armo-oin-a) Arna (Bi): ver Arriana Arnada (Or) -ade (C) -ado (Or Le) -dos (C): los viñe-dos (arno-ada) Arnadelo (Le C): diminutivo de Arnade 
Arnai, -ne (O): granero, redil Arnaitz/-áiz (ap.) -náez (ap.) -nas (Hu): abundantes graneros (arnai-tz)  Arnalde (ap.) -te (ap.) -ldo (ap.) Arnal (ap.) -ande (Lu): junto al valle (aran-alde/ande) Arnaño (O): llano de viñas (arno-ania) 
Arnari: fruto Arnaules (PM): casa del valle escaso (aran-aul-etx)? Arnauri (Bi): ciudad de viñas o graneros (arno/arnai-

uri) Arnnes (T): peñas del viñedo (arno-aiz) Arnedillo (Lo): diminutivo de Arnedo Arnedo (Bu Lo): viñedos (arno-edo) Arnego (Po): valle o viñas del sur (aran/arno-ego) Arnera (Ge) -ro (ap.): valles o viñedos (aran/arno-era)  Arneva (A): cortada del valle o viñedo (aran/arno-eba)? Arnexo/-ejo (C): corral del valle (aran-exo) Arniches (ap.): valle quemado (aran-ixe) Arnico (O): colina del valle (aran-ike) Arniella (O) -nilla (Al) -nela (C Lu): diminut. de Arnía/Arna Arnín (O): sobre las viñas o el valle (arno/aran-ain) Arnizo (O): ver Arnaitz 
Arno (SS): vino o viñas Arnoba (C): concavidad de viñas (arno-oba) Arnoia/-oya (Or): viña fría (arno-oiha) Arnón (O): junto al valle o viñas (aran/arno-on) Arnoriaga (ap.): ver Aranoriaga Arnosa (Po) -so (C): el valle frío o estrecho (aran-otz-a) Arnoste (O): parte trasera del valle (aran-oste) Arnufe (Or): vado del valle (aran-ube) Arnuíde (Or): ciudad o pozo de las viñas (arno-ido/ idi) 
Aro (C Ge): círculo, hondonada, ocasión (y ver Arro)  Aroba (TF) -bes (O): hondonada redonda (aro-oba)  Arobias (O): la hondonada redonda (aro-obi-a) Aroca (ap.): montaña redonda (aro-oka) Arocena (ap.): que hay un carpintero (arotz-ena) Aroche (H): casa en la hondonada (aro-txe) Aroco (S): zona llana ocupada (ara-oku) Aroi (Lu): hondonada redonda (aro-obi) Arola (ap.) -olas (ap.) -oles (O) -ols (Ge): lugar re-dondo o de hondonadas (aro-ola) 
Arona (TF): forastero (o los buenos carneros: aar-on-a) Arondo (ap.) Arón (C): buenos hombres (o carneros) (aar-on/ondo) 
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Aronces (O): las rocas junto al hondo (aro-on-aiz) Arones (O): casa del forastero (arona-etx) 
Arotz: carpintero Arou (C): ver Aroba Aroztegi/-óstegui (Na) -gia/guía (Na): (la) cabaña del carpintero (arotz-tegi/a) Aroztegieta/Arostegu- (Bi): cabañas del carpintero (arotz-tegi-eta) 
Arpan: sierra Arpandi (O): las sierras (arpan-di) Arpe (ap.): ver Arribe Arpide (ap.): ver Arbide  Arqu-: ver también en Ark- Arquera (O) -eira (Lu): ver Arcera Arquide (Lu): ciudades unidas (arka-idi) Arquila (ap.) -ela (V) -iella (O): diminitivo de Arke Arquillina (O) -nos (Za): diminutivo de Arquilla 
Arr, Arri (ap.): piedra 
Arra (Po): macho, valle, planicie, arrastre de piedras Arrabalde (O Or Za) -baldo (Or Lu) -bal (pro): barrio o aldea del valle (arra-balder)  Arracó (PM) junto a los valles (arra-ak-on) Arraez (Al): sin llanos (arra-ez) Arrago (Cc): boca del valle (arra-ago) Arragua (SS): el aguaje del llano (arra-aguai) 
Arrai, arraio: pez, rayo 
Arraia/-aya (Vi Bu): gavilán, los peces (arrai-a) Arraial/-yal (Po): junto a la zona de pesca (arrai-alde) Arraibi (Bi): vado de pesca (arrai-ibi) Arraigada (O): zona de pesca (arrai-ada) 
Arrain: trucha, arma Arraioz/-yoz (Na): lugar de pesca (arrai-oz) Arraitz/-áiz (Na): peñas del valle (arra-aitz) Arraitza/-iza (Na): las peñas del llano (arra-aitz-a) o pesca abundante (arrai-tza) Arralde (ap.): junto al valle (arra-alde) Arramendi (ap.) -dia (ap.): el monte del valle (arra-

mendi/a) 
Arran: enganche, desgarro, penetración Arrana (ap.): el águila (arrano-a) Arranbide/-mbide (ap.): camino rasposo (arran-bide) Arranbillaga/Arram- (ap.): paraje de la ciudad de las águilas (arrano-bil-aga) Arrankudiaga/Arrancu- (Bi): lugar de muchas águilas (arrano-ko-di-aga) 
Arrano, arano, Arrán (ap.): águila 
Arrantza, -ntz/anz (ap.): pesca, espina Arraña (ap.) -año (Bi) -añas (So): el llano pedregoso (arr-ani-a) Arrarats (Na): valle hermoso (arra-aratz) Arrarte (ap.): entre valles (arra-arte) o ver Larrarte 
Arras: totalmente, lleno  Arrás (ap.) -asa (C) -so (Hu): (las) peñas del valle (arra-aiz/a)  Arrasate (SS): puerta hermosa (arratz-ate) Arrate (SS): puerta del valle (arra-ate) Arrategibel/-guibel (ap.) -tibel (ap.): tras la puerta del valle (arra-ate-gibel) Arratia (Bi): la puerta del valle o de piedra (harri/arra-

ate-a) Arratola (SS): lugar de la puerta del valle o de piedra (arra/harri-ate-ola) 

Arratza/-aza (ap.): ver Larratz Arratzola/-azola (Bi): lugar hermoso (arratz-ola) Arratzu/-azu (Bi) -ua/úa (Bi Vi): los valles (arra-
tzu/a) Arrazubía (ap.): el puente del llano (arra-zubi-a) 

Arre (Na TF): marrón-gris, pardo (ver Larre, Arre) Arrea (ap.): ver Larrea Arreba (Bu): valle cortado (arra-eba) Arredondo (S) -das (C O): ver Arriondo Arregi/-gui (ap.): cantera, pedregal (harri-egi) Arregia/-guia (ap.): la cantera (harri-egi-a) Arréjola (Vi) -joa (Lu): lugar de canteras (harri-egi-ola) Arreo (Vi) Àrreu (L): molino del valle (arra-eo) Arrepillo (Bi): población marrón (arre-bil) 
Arres (L Hu): oveja (ver Ardi/Ares) Arrés (Hu L) -esa (Hu): peñas rocosas (harri-aiz/-a) Arretén (C Po): lugar de labranza (arretu-ena) 
Arretu: labrar, arar Arretxe/-eche/-se (ap.) -etxea/-chea (ap.): (la) casa de piedra (harri-etxe/a) Arria (ap.): la piedra (harri-a) Arriaga (Bi Vi) -iaca (nombre antiguo de Guadalajara): paraje rocoso (harri-aga) 
Arrian/-ián (ap.): en la piedra Arriana (ap-.) -no (Vi): sobre las rocas (harri-ana) Arriandi (Bi): rocas grandes (harri-andi) Arriaran/-rán (SS): valle rocoso (harri-aran) Arriarte (ap.): ver Arrarte Arriasgoiti (Na): peñas de arriba (harri-aiz-goiti) Arriate (Ma): puerta/puerto de piedra (harri-ate) Arriaza (ap.): los roquedales (harri-aiz-a) Arribe (Na) -bes (Sa): bajo las rocas (harri-be) Arribiltoa (Na): la pequeña población rocosa (harri-bil-

to-a) Arriel (Co Hu): los rebaños de las rocas (harri-ele) Arrieta (Bi Bu GC Na Vi SS) -as (SS) -te (ap.): roque-dos, pedregales (harri-eta) Arrietamendi (SS): monte rocoso (harri-eta-mendi) Arrifana (Or): rocas unidas (harri-bana) Arrigal (Te): alto rocoso (harri-gal/gain) Arrigorri (ap.) -goli (ap.): rocas peladas (harri-gorri) Arrigorriaga (Bi): lugar de rocas peladas (harri-gorri-
aga) Arrigorrieta (Na): roquedos pelados (harri-gorri-eta) Arrigunaga (ap.): lugar de canteras (harri-gune-aga) Arrillaga (ap.): lugar de la ciudad rocosa (harri-illi-aga) Arriluce (ap.): rocas largas (harri-luze) Arrimadas (Le): peñas de los perales en roca (harri-mad-aiz)? Arrinda (ap.) -das (Bi): senda de piedra (harri-inda) Arriola (Vi SS): cantera (harri-ola) Arriondo (O) -as (O): junto a las rocas (harri-ondo) Arriortua (ap.): el huerto pedregoso (arri-ortu-a) Arripe (ap.) -pas (CR): ver Arribe 

Arritsu (ap.) -isa (ap.): pedregal  Arrizabala (Na): las piedras planas [losas] (harri-zabal-a) Arrizabalaga (ap.): losar (harri-zabal-aga) Arrizala (Vi): heredad pedregosa (harri-sala) Arrizubialde (ap.): junto al puente de piedra (harri-
zubi-alde) 

Arro (Hu): barranco, hondonada, cuenca fluvial  Arroa (SS): la hondonada (arro-a) 
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Arrobi (Na) -io (O) -ba (CR): cantera Arrobia (Na): la cantera (arrobi-a) Arroeiro/Arru- (C): molino del hondo (arro-eira) Arroés (ap.) -es (O): hondonada rocosa (arro-aiz) Arroeta (Or): las hondonadas (arro-eta) 
Arroi (PM): cantera (ver Arrobi) Arroia/-oya/-oja (ap.) -jas (O): la cantera (arroi-a) Arroiabe/-yabe (Vi): hondo de la cantera (arroi-abe) Arroki/-qui (ap.): barranco pedregoso (arro-oki) Arrom (PM): colina del valle (arra-oma) Arrón (Po) -ondo (SS) Arró (L): junto al hondo (arro-

ondo) Arrona (SS): hacienda del hondo (arro-ona)  Arronategi/-gui (Bi): cabaña de la hacienda o de la colina del valle (arro-ona-tegi) Arroniz/Arró- (Na): peñas junto al valle (arra-on-aiz) Arronte (S): ver Arrondo Arropain (Bi): arroyo de la hondonada (arro-panin) 
Arros, -ós (L): hondonada Arrotea (Or Po): el aliagar del hondo (arro-ote-a) Arrotón (O): junto al aliagar del hondo (arro-ote-on) Arroturas (J): la fuente del hondo (arro-tur-a) Arroxía (O): hondonada seca (arros-iar)? 
Arrotz: forastero Arrotza/-ocha (ap.): las hondonadas (arro-tza) Arrotzbide/-óspide/Arroz- (ap.): camino del foraste-ro (arrotz-bide) Arrotzpegarre/Arrosp- (Bi): bajo la cima del forastero (arrotz-pe-gar) Arroxina/-jina (O) -ña (Lu): diminutivo de Arroxa Arroxo/-jo (Lu O) -xa (ap.) -xas/jas (O): ver Arros Arroyal (Bu S): junto a la cantera (arroi-alde) 
Arru: hondonada, barranco (ver Arro) Arrúa (Z): la hondonada/el barranco (arru-a) Arruás (Or): ver Arroés Arruabarrena (ap.): dentro de la hondonada, bajo el ba-rranco (arrua-barren) Arruazu (Na): hondonadas (arrua-tzu) Arrubia (ap.): los dos barrancos (arru-bi-a) Arrubial (Lu) -úbal (Lo): dos grandes barrancos (arru-

bi-al) Arrubieta (ap.): los dos barrancos (arru-bi-eta) Arruela (Po): diminutivo de Arru Arrueta (ap.) -ué (ap.): los barrancos (arru-eta) Arrufana (C Po): sobre el vado del barranco (arru-uba-
ana) Arrufat (ap.): puerta del vado del barranco (arru-uba-
ate) Arruga (ap.): cauce fluvial pedregoso (arru-uga) Arrugaeta (Bi): cauces pedregosos (arru-aga-eta) Arruitz/-iz (Na): barranco pedregoso (arru-aitz) 

Arrun: en el barranco (ver Arrón) 
Arrunt: desembocadura, juntamiento Arruñada (O): la leña del barranco (arrun-ada) Arrupe (Bi) -pea (ap.): bajo el barranco (arru-be/a) Arruta (ap.): los cerdos del barranco (arru-uta) Arruti (ap.) -tza/uza (ap.): los barrancos (arru-ti/tza) Arruxo/-jo (Lu): ver Arroxo Ars (L): robledal (haritz) o ver Arsa 
Arsa (ap.) Arse (ap.) Arsu (ap.): lugar rocoso o pe-dregoso (o ver Artza) Arsèguel/Arsé- (L): parte alta del robledal (haritz-gol) 

Art, arti, -ta (Bi) -taza: encina Artá (PM, antigua Iartan): sobre el encinar (arta-an) Artabe (ap.): bajo la(s) encina(s) (arta-be) Artabia/-via (Na): las dos encinas (arta-bi-a) Artadi (SS): encinar (arta-di) Artaitz/-áiz (Na) -taj (V) -jo (Na) -so (Hu) -cho (ap.) -eixo/jo (C): peñas del encinar (arta-aiz)  Artajona (Na) -sona (Hu): la colina de las peñas del encinar (arta-aitz-ona) Artakoz/-ácoz (Na): lugar de mucha encina (arta-ko-tz) Artal (ap.): valle rocoso (harri-tal) Artamendi (ap.) -día (Na): (el) monte de las encinas (arta-mendi/a) Artana (Cs): sobre el encinar o alcornocal (arta-ana) Artaoso (O): encinar frío o estrecho (arta-otz) Artariain/-ín (Na): el alto del encinar de los carneros (arta-ari-ain) Artasobe (Hu): bajo las peñas del encinas (arta-aiz-be) Artatza/-aza (Bi Vi Na) -zu (Na) -tasa (Z): encinar (arta-tza/tzu/eta)  Artatzagana/Artaz- (Bi): el alto del encinar (arta-tza-
gain-a) Artaun (ap.): lugar de encinas (arta-une) 

Artazi: bellota Artazubiaga (ap.): paraje del puente del encinar (arta-
zubi-aga) 

Arte (Bi): encina, entre, en medio, trabajo de la piedra Artea (Cs Bi) -eas (Cs): la encina o el trabajo de la piedra (arti-a) Arteaga (Ab Bi Na) -do (O) -iach (ap.) -ga (ap.): paraje de encinas (arte-aga/edo) Arteara (GC): entre llanos (arte-ara)? Artedia (Po): los encinares (arte-di-a) Artedó (L): junto al encinar (arte-edo-on) Artedosa (O): los encinares fríos/estrechos (arte-edo-
otz-a) Arteixo/-jo (C): robledal quemado (arti-ixe) o ver Arte-che Artekona/-cona (Bi): que tiene abundantes robles o encinas (arti-ko-n-a) Arteos (O): propiedad de las encinas (arte-os) Artero (ap.): encinar (arta-era) Artés (C B) -ies (L) -tís (B) -iz (ap.) -es (C): ver Ar-taitz Artesa (L Cs): las peñas del encinar (arta-aiz-a) Arteta (Na Bi) -ieda (Na Z) -ieta (Bu): las ovejas o encinas (arti-eta) Artetxe/-eche (ap.): casa de la encina o del trabajo de la piedra (arta/arte-etxe) 

Arti: oveja Artia (ap.): las ovejas o encinas (arta-a) Artibai/-ibay (SS): río de las ovejas o encinas (arti-ibai) Artigosa (Z): ovejas tranquilas (arti-goza) Artigazo (Z) -cazos (Hu): peñas de la cuesta del encinar o las ovejas (arti/arta-ika-aiz) Artika/-ca (Na) -tikas/gas (Bi) -tiga (Te L): cuesta de ovejas o encinas (arti/arta-ika) Artike/-que (Bi): ladera de ovejas o encinas (arti-ika) 
Artile, -les (ap): lana Artiñano (Vi): cima con ovejas o encinas (arti-n-ana) 
Arto (Hu Bu): espino negro, arto (o ver Arta) 
Artola (Ma): cabaña de ovejas (ardi-ola)  
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Artolagirre/-guirre (ap.): descampado de la cabaña de ovejas (arti-ola-agirre) Artolés (Hu): peñas de la cabaña de ovejas (ardi-ola-aiz) Artomaña (Vi): muela de la colina del encinar (arti-oma-
ña) Artón (C Hu) -oño (Po): junto a encinas u ovejas (arti-
on) Artos (O) -osa (O): (la) propiedad del encinar o las ovejas (arti/ardi-os/a) Artosilla (Hu): diminutivo de Artosa Artozki/-qui (Na): lugar de corderos (artox-oki) Artrutx (PM): peñas del encinar (arti-era-utx) 

Artxo, artox, artoxo,-toxu (O): cordero 
Artu: recibir, aceptar Artuñedo (J): lugar que recibe abundante alimento (artu-uni-

edo)? Artutxa/-cha (ap.): las peñas del encinar (arti-utx-a) 
Artz: oso 
Artza/Arza (Bi Vi Bu): quercíneas (haritz-a) Artzabaleta/Arz- (SS): lugar de anchos robles (haritz-

zabal-eta) Artzabe/Arz- (Bi): bajo quercíneas (artza-be) Artzain/Arz- (SS): alto de osos o robles (haritz/artz-ain) Artzak/-zak (ap.): los robledales (artza-ak) Artzal/Arz- (ap.): robledal potente (haritz-al) Artzalaga/Arz- (ap.): paraje de potentes robles (haritz-
al-aga) Artzalde/Arz- (Bi): junto a rocas o robles (harri-tza/ 
haritz-alde) Artzallus/Arz- (ap.): ladera umbrosa (harritz-eluts) Artzamendi/Arz- (SS Vi) -dia (ap.): (el) monte de los osos o robles (artz/haritz-mendi/a) Artzentales/Arc- (Bi): el robledal del valle (arze-n-tal)? Artzu/-xu/-chu (ap.): robledal o pedregal (haritz/harri-
tzu) Artzua/-chúa (ap.) -uaga/suaga (Vi Bi) Arsúa (C): paraje pedregoso o de robles (harri/haritz-tzu-a/aga) Artzubi/Archuve (Bi SS): puente de piedra o del robledal (haritz/harri-zubi) Arube (Bi) -ufe (C Po): vado rocoso (harri-ube) Arucas (GC): ver Arauca (ara-uka) Arués (Hu): ver Arroés Arurfe (TF) -ulfe (Lu): bajo la ciudad del llano (ara-uri-
be) Aruxo/-jo (C Lu): peñas del llano (ara-utx) (ver Arauxo) Arviza (L Lo): ver Arbiza Arxá (Lu): sobre el robledal (haritz-an) Arxe (Po): ver Arge (claro, luminoso) Arxemil/Arg- (Lu): molino claro (arge-mil) Arxeriz/Arg- (Lu): peñas muy brillantes (argi-era-aiz) Arxevide/Arg- (Lu): camino luminoso (arge-bide) Arxilerio/Arg- (Lu) -leros (Lu): pinar claro (argi-
leher) Arxiz/-giz (Lu): ver Argés (argi-aiz) Arxona/Arj- (Lu): territorios unidos (arka-une) Arxubín/Arj- (Lu): sobre el vado luminoso (argi-ube-
ain) Arz-: ver también en Artz- Arzádegos (Or): robledales del sur (haritz-ada-ego) 

Arze (Na): encina, roble, arce Arzolar (O): el llano del lugar de robles/arces (arze-ola-
ara) 

Arzón (C): junto al robledal/arceda (arze-on) Arzoz (Na): desfiladero del robledal (arze-hotz) Arzubi (ap.): ver Artzubi Arzubiaga (Vi): lugar del puente de piedra (harri-zubi-
aga) Arzubialde (ap.): junto al puente de piedra (harri-zubi-
alde) Arzumendi (ap.): monte del puente de piedra (harri-
zubi-mendi) 

As, Ax: peña, roca, noche (en sufijo: con) Asagarbia (Na): las peñas claras (atx-garbi-a) Asar (Po): llano rocoso (atx-ara) Asarta (Na): encinar de las peñas (atx-arta) Asc-: ver también en Ask-/Azk- Ascara (Hu): cima rocosa (atx-kara) Ascarís (C) -iz (Lu): peñas de la arceda (askar-aiz) Ascó (T) -coy (Mu): cima rocosa (aiz-goi) Ascontra (Po): el río de las peñas altas (aiz-goen-ter-a) Ascuita (O): los toros de las peñas (aiz-ko-it-a) 
Ase: abundante, harto, aliento, mojado 
Asegin: extremo del peñón Aseginolaza/Aseguin- (SS): cabañas del extremo del peñón (asegin-ola-tza) Asenjo (So) -jos (Lu) -enso (C) -ensio (ap.): peñas enormes (atx-engo) Asiain/-ín (Na) Asín (Hu Z): sobre las peñas (atx-ain) Asiego (O): peñas del sur (atx-ego) Asieso (Hu): corral de las peñas (atx-exo) 
Aska, aske: pesebre, cauce Askante/Asc- (ap.): junto al pesebre (aska-ande) 
Askar/-car (ap.) -carro (ap.): arce, listo Askargoitia/Asc- (ap.): la arceda alta (askar-goiti-a) Askargorta/Asc- (ap.): cabaña de la arceda (askar-

gorta) Askartza/-carza (Vi Bu): las arcedas (askar-tza) Askasibar/Ascasí- (SS): valle de los arces (askar-tz-ibar) Askatzu/-casu (SS) -caso (Hu) -cazúa (ap.): (la) ar-ceda (askar-tzu/a) 
Aske, Asque (Hu): libre 
Aski: grama 
Askil, aspil: mundillo (Viburnum opulus) Askitzu/-quizu (SS): gramadal (aski-tzu) 
Asko: mucho, abundancia Askomurrua/Asc- (Na): muchas alturas (asko-muru-a) Askorbe/Asc- (ap.): corral de las peñas (aiz-korbe) Asma (Lu): llano rocoso (aiz-maa) Asnurri (L): avellanar que tiene zarzas (asu-n-urritz) 
Aso (Hu Z): vejez (y ver Auso) Asón (S): junto a la aldea o las peñas (auso-on) 
Asos, asots: ruido, estrépito, fragor Aspai/-ay (Lu): el río de las peñas (atx-bai) Asparrena (Vi): ver Atxparrena 
Aspe (A) -pa (C B L) -po (O) -ba (Hu): ver Atxpe Áspera (Gal) -pra (O) -per (Lu): ribera rocosa (atx-

bera) Asperón (Lu) -prón (O): junto a ribera rocosa (atx-
bera-on) Aspilla (Al): diminutivo de Aspa Aspiltza/-lza (ap.): paraje de mundillos (aspil-tza) Aspiuntza/-nza (Bi): parajes bajo las peñas (atx-pe-une-tza)? Aspurua/-úa (Vi): la cima rocosa (aiz-buru-a) Aspurz (Na): las cimas rocosas (aiz-buru-tz) 
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Asqu-: ver también en Ask- Asqués (Hu): peñas libres (aske-aiz) Assa (Vi) -so (Z): ver Atx/Ausa/Auso 
Asta, asto, astar: burro 
Astan: rechazo, repulsión Astande (C) -te (Lu): junto a los burros (asta-ande) Astanés (Hu) -nás (ap.): peñas que tienen burros (asta-

n-aiz) Astariz (Lu Or): robledal de los burros (asta-haritz) 
Astarloa (SS) -rola (ap.) -tola (ap.): cantera Astás (O): peñas de los burros (ver Astiz) Astazu (Hu) -easu/iazu (SS) -azá (O): zona de muchos burros (asta-tzu/tza) Astegieta/-guieta (Vi): laderas de burros (asta-egi-eta) Asteire (Lu): molino de los burros (asta-eira) Asteitza/-iza (Bi): muchos lugares de burros (asta-ei-

tza) Astelarra (Bi): pastizal de los burros (asta-larra) Astell (L): rebaños de burros (asta-ele) Astepe (Bi): bajo la peña (aitz-pe) (ver Atxpe) Asterria (Bi): el país de los burros (asto-herri-a) Asterrika/-ica (Bi): cuesta del país de burros (asta-
herri-ika) Astet (Hu) -ete (Bi): abundantes burros (asta-eta) 

Asti: oportunidad, lento Astiategi/-gui (ap.): ladera de la puerta de oportunidades (asti-ate-egi)? Astiazaran/-án (SS): valle con oportunidades (asti-az-
aran) Astiazu (ap.): ver Astazu 

Astigar: arce (campestre) (astoa-iarro: arce de burro) Astigarraga (SS) -eta (SS): lugar de arces (astigar-
aga/eta) Astigarribia (SS): el vado de los arces (astigar-ibi-a)  

Astil: brezo Astitz/-tiz (Na): peñas con burros (asto-aitz) 
Asto: burro (ver Asta) Astondo (Na) -doa (Bi): buenos burros (asto-ondo/a) Astor (B L) -tuera (O): (el) río de la peña (aiz-tor/a) Astorga (Le) -toreca (ap) -rekas/cas (Bi): barranco rocoso (aiz-torka) Astrain/-aín (Na): el alto de los burros (astar-ain) Astrana (S): el alto de los burros (astar-ana) Astrar (C Lu Po): el llano de los burros (asatr-ara) Astray (C): cuesta de los burros (astar-ai) Astrés (Or): peñas de los burros (astor-aiz) Astudillo (P): diminutivo de Astuy Astui/-uy (Bi SS): el nicho de los burros (asto-ui) Astulez/-úlez (Vi): que hay (no desprovista de) burros (asto-ul-ez) 
Astun, -ún (Hu): pesado o lugar de burros: asto-une Asturi (ap.): ciudad de oportunidades o de los burros (asti/asto-uri) 
Asu: zarza, zarzal Asua/-úa (Bi): el zarzal (asu-a) Asuaga (Bi): paraje de zarzas (asu-aga) 
Asun, -ún (Hu): ortiga  Asunsolo/Asún- (ap.): prado de ortigas (asun-solo) Asurmendi (ap.): monte de huesos (azur-mendi) 
Ata, ate, at: puerta, paso, puerto Ataínde (Or): la puerta de arriba (ata-ain-di) Atajate (Ma): la puerta del puerto rocoso (ata-atx-ate) 

Atajea (Gr): la puerta de las peñas (ata-atx-era) 
Atal (C): puerta, portal Atalaya (pro): la atalaya (talai-a) 
Atallu (SS Na) -allo (Lu) -ajo (Ma): atajo, paso sencillo Atamaría (Mu): la puerta de Mari (ata-mari-a) 
Atan, -án (C Lu) Atá (C): en la puerta Atanes (Or) -ance (Gu): sobre la puerta de las peñas (ata-an-aiz) 
Atanor, -res (Co): en esta puerta (atan-or) Atanzón (Gu): junto a la puerta de las peñas (atan-aiz-

on) Atapuerca (Bu): la apertura o surco de la puerta de los sueños (ata-bu-erka) Ataquines (Va): casa de la puerta de arriba (ata-gain-
etx) Atarés (Hu): puerta de las peñas del campo (ata-ara-aiz) Atarfe (Gr): puerta de la cueva (ata-arbe) Atás (Or): puerta de las peñas (ata-aiz) Ataúde (Po): puerta de las aguas (ata-ude) Ataun/-ún (SS Vi): paraje de la puerta (ata-une) Atauri (Vi): puerta de la ciudad (ata-uri) Atauta (So): puerta de los cerdos (ata-uta) Atazar (M): puerta vieja (ata-zar) Atazón (Gu): puerta junto a las peñas (ata-aiz-on) 

Ate: puerto, puerta, paso (ver Ata) Atea (Z): el puerto o la puerta (ate-a) Ateán (Po): sobre o donde la puerta (ate-an) 
Ateka, -eca (Z): paso estrecho, puerto Atela (Bi): la puerta del ganado o la mies (ate-ele/ela)? 
Aten, atin, Atín (C Po): el alto de la puerta (ate-ain) 
Ater: cesar, acabar, descampado Ateza (ap.) -etz/ez (Na): (la) puerta verde (ata-eze/a) Atezabal/-ábal (Bi): puerta ancha (ate-zabal) Atián (Lu): ver Ateán Atiart (Hu): entre puertos o puertas (ate-arte) Atibar (ap.): puerta de la ribera (ate-ibar) Atiega (Vi): puerta primera (ate-eka) (ver Ateka) Atienza (Gu) (antig. Atizia): la puerta cerrada (ate-itxi-a)  Atilán (O): sobre la puerta de los muertos (ate-il-an) 
Ato: rebaño, multitud, esparto Atocha (M J): mucho esparto (ato-tza) Atón (ap.) -ondo (Na): junto a la puerta o el rebaño (ata/ ato-ondo/on) Atoquedo (Cc): pequeño rebaño (ato-keto) Atrave (Or): puerta bajo el llano (ata-ara-be) Atrio (Gal): puerta de la ciudad (ate-iri) Aturela (C): diminutivo de un posible Atur o Atauri Atutxa/-cha (Bi): las peñas de la puerta (ata-utx-a) 
Atx, aitx: peña (ver Aitz) Atxa/Acha (ap.): la peña (atx-a) Atxabal/Ach- (SS): valle de peñas (atx-abal) Atxabalaga/Ach- (ap.): lugar del valle de las peñas (atx-

abal-aga) Atxaburu/Ach- (ap.): extremo de la peña (atx-buru) Atxaga/Ach- (Bi) -iaga (ap): lugar de peñas (atx-aga) Atxagoitia/Ach- (ap.): el alto de la peña (atx-goiti-a) Atxalde/Ach- (Vi): junto a las peñas (atx-alde) Atxarain/Ach- (ap.): alto de la tierra de peñas (atx-ara-
ain) Atxaran/Acharán (ap.): valle rocoso (atx-aran) Atxarte/Ach- (Bi Vi): entre peñas (atx-arte) 
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Atxe, axe: casa (ver Etxe) Atxederreta/Ach- (ap.): muchas peñas o casas hermo-sas (atx-ederr-eta) Atxer/Ach- (Hu): abundancia de peñas (atx-era) Atxeta/Ach- (ap.): las casas o peñas (atx-eta) Atxika/Achica (Bi): cuesta de las peñas (atx-ika) Atxirika/Achirica (ap.): cuesta de la ciudad de las pe-ñas (atx-iri-ika) 
Atxo: peñita Atxondo/Ach- (Bi): cerca de las peñas (atx-ondo) Atxoste/Ach- (Bi): tras las peñas (atx-oste) Atxotegi/Ach- (SS): paraje pedregoso (atx-tegi) Atxparrena/Asp- (Vi): la parte inferior de las peñas (atx-barren-a) Atxpe/Axpe (Bi): bajo la peña (atx-pe) Atxueta/Achu- (ap.): las aguas de las peñas (atx-u-eta) Atxukarru/Achúcarro (ap.): barranco sin peñas (atx-

uk-arru) Atxuri/Ach- (Bi): parte trasera de la ciudad (atx-uri) Atxuria/Ach-/Aju- (Bi) -ias (Bi) -rria (Na): la peña blanca o ciudad de peñas (atx-zuri/uri-a) Atxuriaga/Achurri- (Vi): lugar de peñas blancas o de la ciudad de las peñas (atx-zuri/uri-aga) Atxurra/Ach- (ap.): los arroyos de las peñas (atx-ur-a) Atxurralde/Ach- (ap.): junto al arroyo rocoso (atx-ur-
alde) Atzeneta/Adza- (V Cs): la puerta de los muertos (ata-
zen-eta) Atzubia/Ads- (A): el puente de la puerta (ata-zubi-a) Aucanada (PM): la que tiene muchos gansos (auka-n-
ada) Auceira (Lu): molino vecino (auz-eira) Aucella (Lu): diminutivo de Auza Audikana/-cana (Vi): la cima lluviosa (auri-gain-a)? 

Auka: ganso, oca 
Aul: escaso, falto, flojo Aulencia (M): el lugar escaso de pastos (aul-enzi-a) Auleo (O) -llo (Or): molino escaso (aul-eo) Aulesti (Bi) -tia (SS): escaso de humedad (aul-ezti/a) Aulet (Hu): mucha escasez (aul-eta) 
Aun: promontorio, grande Auñón (Gu): cerca del promontorio (aun-on) 
Aur: boca, delante 
Aure, aurre, aurk, aurki: delante, enfrente, ahí Aureana (Lu) Aurá (Lu): la loma de delante (aure-ana) 
Auri: lluvia, amarillo intenso Aurín (Hu): la cima de delante (aur-ain) Auritz/-riz (Na): paraje lluvioso o amarillento (auri-tz) Aurkidi/-quidi (Na): frente a los toros (aurki-idi) Aurrekoa/-coa (SS): el (la) de delante (aurre-ko-a) Aurrekoetxea/-coechea (Bi): la casa de delante (aurre-

ko-etxe-a) Aurtitz/-tiz (Na): allí hay dicha (aur-titxa) o ver Auritz? 
Ausa, -so (nombre antiguo de Vic): aldea, barrio Ausejo (Lo So): ver Abusejo (aba-utx-ego) Auseva (O): aldea cortada (auso-eba)? 
Ausin, asun: ortiga Ausinyà/-ñá (Ge): sobre el ortigal (ausin-an) 
Aut, -te (Gr): seleccionar, elegir, elegido Autilla (P) -llo (P): ver Otillo/a Autol (Lo): lugar elegido (aut-ola) Autrán (ap.): sobre la tierra elegida (aut-ara-an) 

Autza/-za (Na): muchas pequeñas rocas (auz-tza) Autzagana/Auz- (Bi): el alto de pequeñas rocas (auz-
tza-gain-a) 

Auz: pequeña roca, vecindad Auzmendi (ap.): monte de las cabras o de pequeñas rocas (ahuntz/auz-mendi) Auzotxikia/-chiquía (SS): la pequeña aldea (auzo-txiki-
a) Av-: ver también en Ab- Avalo (ap.): ver Abalo Ávalon (ap.): junto al valle (abal-on) Avedillo (Za): diminutivo de Avedo/Abedo Avedín (Or): ver Abedín (abe-di-n) Aveeira (C) Avi- (C): molino de la hondonada (abe-eira) Aveinte (Av): la senda de los árboles (abe-inda) Avendaño (Bi Bu Vi): ver Abendaño Aveno (O): pequeña hondonada (abe-no) Avia (Or) -io (C): ver Abi/Abia Aviá (B): sobre el río (abi-an) Aviados (Le): río seco (abi-ador) Avienzo (ap.): el prado de la hondonada (abi-enzi) Ávila (Av): ver Abila (o Abula, de donde abulenses) Avilés (O Mu): cueva del río (abi-leze) o peñas del esta-blo (abila-aiz) Avililla (Sa): diminutivo de Ávila Avín (O) -iño (O): que tiene ríos (abi-n) Avinazas (J): peñas que tienen ríos (abi-n-aiz) Avinyò/ñó (B O): junto a la zona fluvial (abi-n-on) Avinyonet/Aviñ- (B Ge): diminutivo de Avinyò/Aviñó Aviñante (P): junto a la zona fluvial (abi-n-ande) Aviñola (O): la cabaña del río (abi-n-ola) Avión (P Or): ver Abión  Axán/Ach- (C Po): sobre las peñas (atx-an) Axáns/Ach- (C): prado rocoso (atx-anzi) 

Axe: viento (ver Haize)  Axelán (O): llano ventoso (axe-lan) 
Axi: prender, asir, agarrar 
Axuri: cordero Ay-: ver también en Ai- Ayabarrena (Lo): el pie de la cuesta (ai-barren-a) Ayacata (GC): la puerta de los lamentos (ai-ak-ata) Ayamosna (TF): en el arroyo estrecho de la cuesta (ai-ama-otz-

na)? Ayega (Bu): la primera cuesta (ai-eka) Ayera (Hu): la ladera (aier-a) (ver Aierra) Ayerbe (Hu): bajo la ladera (aier-be) Aylés (Z): cueva de la cuesta (ai-leze) Ayllón (Sg): junto al puesto de alerta (aillo-on) Aylloncillo (So): diminutivo de Ayllón Ayna (Ab): la cumbre (ain-a) Aynet/-to (L): las cumbres (ain-eta) Ayódar (Cs): el llano del barranco de la cuesta (ai-od-ara)? Ayóo (Za) -ones (O): junto a la cuesta (ai-on) Ayora/Ai- (V): muchas cuestas (ai-ora) Ayozo (J): ver Aiós (ai-ots) Ayuda (Bu): humedal de la cuesta (ai-uda) Ayuela (P) -as (Bu): diminutivo de Aya Az (Po Lu): ver Aitz 
Az: con, lejos 
Aza: col Azaba (Sa): con río (az-aba) Azabal (Cc): con valle (az-abal) 
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Azabe (ap.): con hondonada (az-abe) Azadinos (Le): la propiedad antigua (az-adin-os) Azadón (Le): junto a las peñas (aiz-ada-on) Azagala (Ba): peñas altas (atx-gala) Azagra (Na): con espinos (az-agara) 
Azal: corteza, piel, pellejo Azalaga (Ba): paraje de fuertes peñas (aiz-al-aga) o lugar que elabora pieles (azal-aga) Azaldegi/-gui (SS Na Bi): cabaña de elaboración de pieles (azal-tegi) Azanaque (Se): chivos sobre las peñas (aiz-an-aker) Azano (ap.): sobre las peñas (aiz-an) Azanos (TF) -nuy (Hu): propiedad sobre las peñas (aiz-

an-os/ui) Azanza (Na): muchos pastores (zain-tza) Azaña (To): el llano rocoso (aiz-ani-a) Azañón (Gu): junto al llano rocoso (aiz-ani-on) Azaola (Bi): lugar de coles (aza-ola) Azara (Hu): tierra de coles (aza-ara) Azaraque (Mu): tierras de coles (aza-ara-ak) Azarbe (Mu): bajo la tierra de coles (aza-ara-be) Azares (Le): peñas de los zorros (azari-aiz) 
Azari: zorro Azarola (SS) -árrula (Lo): lugar de zorros (azari-ola) Azcoito (C): peñas altas (aiz-goiti) Azedo/Ace- (Na): muchas rocas (aiz-edo/eta) Acedos (Sg): la propiedad con muchas rocas (aiz-edo-os) 
Azi, aze: semilla, criar, crecer, deudos 
Azil: siembra Azillona/Aci- (Bi): hacienda de siembra (azil-ona) Azilu (Vi): con pozo (az-zilu) 
Azkar/Asc- (Na): fuerte, arce (ver Askar) Azkarai/-caray (Bi): cuesta potente (azkar-ai) Azkarate/Azcá- (Na): puerto de arces o puerta fuerte (azkar-ate) Azkarraga/Azcá (Na) -rreta (SS Bi): lugar de arces (azkar-aga/eta) Azkarrio/Asc- (ap.): rocas fuertes (azkar-harri) 
Azken: final, último, risco Azketa/Azq- (Na): lugar de peñascos (azko-eta) Azkilarrea/Azq- (Na): el pasto de gramas (aski-larre-a) Azkizu/Azqui- (SS): gramadal (aski-tzu) 
Azko: peñasco, peña Azkoaga (SS): lugar de peñascos (azko-aga) Azkoitia/Azc- (SS) -kota/cota (Na): las peñas altas (aiz-goiti-a) 
Azkon: tejón  Azkona/Azc- (Na): la hacienda de los peñascos (azko-

ona) o el tejón (azkon-a) Azkonaga/Azc- (ap): lugar de tejones (azkon-aga) Azkorria/Azg- (SS): ver Aiztgorri Azkota/Azc- (Na): pajar/aliagar de los peñascos (azko-
ota) Azkune/Azc- (SS) -kue/cue (SS): lugar peñascoso (aiz-kune) Azlor (Hu): tierra de coles (aza-lore) Aznar (Ca) -nart (ap.): con humedal (az-narb) Azohía (Mu): la hondonada rocosa (aiz-obi-a) Azoi/-oy (C): hondonada rocosa (aiz-obi) Azoleta (Na): lugares de coles (aza-ola-eta) Azoño (ap.) -os (S): colina rocosa (aiz-oñ) 

Azor (C) azur: hueso (ver Ezur) Azoreira (C Lu) -as (O) -os (Po Or) -era (O): molino de los huesos (azor-era) Azorín (ap.): el alto de los huesos (azor-ain) Azotz/Azoz (Na): peñas frías (aiz-ots) Azparren (Na) bajo la peña (aiz-barren) 
Azpe (Hu) -pa (Na): cueva (o ver Atxpe) Azpeitia (SS): ver Aitzbeiti (aiz-beitia) 
Azpi, azp: debajo Azpiazu (SS): bajo el zarzal (azpi-asu) Azpil (ap.): peña redonda (aiz-bil) Azpilgoeta (SS) -likueta/-cueta (Na): cimas rocosas rodondas (aiz-bil-goi-eta) Azpiri (Vi): parte inferior de la ciudad (azpi-iri) Azpirotz/-oz (Na): con patos (az-piro-tz) Aztiria (SS): la ciudad de la peña (aitz-iri-a) Azua/-úa (Vi): ver Asúa (azu-a) Azuaga (Ba): paraje de zarzas (azu-aga) Azuara (Z): llano del zarzal (azu-ara) Azuébar (Cs): tierra de cortados con aliagas (azu-eba-ara)? Azuelo (Na) -el (Co): diminutivo de Aso/Azo Azuer (CR): abundantes zarzas (azu-era) Azúmara (Lu): tierra de colinas con zarzas (azu-uma-

ara) Azumendi (ap.): monte de zarzas (azu-mendi) 
Azur: hueso Azurmendi (ap.): monte de huesos (azur-mendi) Azureira (C Lu Or): ver Azoreira Azurreka/-ca (Bi): arroyo de zarzas (azu-reka) Azután (To): gran cantidad de zarzas (azu-tan)  

B Baamonde (C Lu) Ba- (C): hondo de hierbas (bara-m-
ond) Babareira (Po): molino del valle abrigado (babe-ara-eira)? 

Babe, babo: abrigo, refugio Babenzo (C): pastos abrigados (babe-enzi) Babia (Le): el lugar protegido (babe-a) o ver Abia Babón (Bu Va) -ión (C) -bío (C Po): junto al lugar abrigado (babe-on) Babián (ap.) -biá (Ge): sobre el lugar abrigado (babe-
an) Baboreira (O): el molino abrigado (babo-eira) 

Babul: habas Babulenes (PM): que produce habas (babul-ena)? Baca (PM) -ga (Ge): el arroyo (bak-a) Bacamorta (Hu): hay un arroyo fronterizo (bak-amur-
da) Bacares (Al): encinar del arroyo (bak-ares) Bacariza (Ab) -sas (B): el encinar o robledal del arroyo (bak-aritz-a) Bacarot (A): el carpintero del arroyo (bak-arotz) Bacete (ap.): los arroyos (bak-eta) Baceiro (Po): molino del arroyo (bak-ehira) Bacelares (Lu) -lar (C): prado del arroyo (bach-lar)? 

Bach (Ge) -cho (pro): bak: arroyo Bachao (C): la boca del arroyo (bach-abo) Bachicabo (Vi): hendidura de la ladera del arroyo (bach-ika-abo) Bachimala (Hu): los sedimentos pedregosos del arroyo (bach-mala) 
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Bachimaña (Hu): muela del desagüe del arroyo (bach-ima-ña)? Bacoca (Ba) -co (Ba): la montaña del arroyo (bak-oka) Bacoi/-oy (Lu): el alto del río (bai-goi) Bacola (ap.) -col (Lu): cabaña o lugar del arroyo (bak-
ola) Bacón (Z): junto al arroyo (bak-on) Bácor (Gr): ver Bagur (bak-ur) Bacurín (Lu Or): el rumor del agua del arroyo (bak-ur-ino)? Bacuta (H): el humedal del río (bak-uda) 

Bad, -de (Lu Po): río, arroyo (ver Ibai) Bada (O S): el río (bad-a) Badaguás (Hu): peñas del aguaje del río (bad-aigua-atx) Badaia/-aya (Vi): la cuesta del río (bad-ai-a) Badaín (Hu): el alto del río (bad-ain) Badal (ap.): río grande (bad-al)  Badalona (B): hacienda del río grande (bad-al-ona) Bádames (S): robledal del río (bad-ametz) 
Badar: prado Badarra (C): el valle del río (bad-arra) Badarán (Lo): sobre el prado (badar-an) Bádenas (Te): las peñas del río (bad-n-aiz) Badernado (C): viñas del llano del río (bad-era-nadi) Badés (L) -das (ap.): peñas del río (bad-aiz) Badía (Ge) -ías (Hu): muchos ríos (bad-dia) Badiel (Gu): río helado (bad-jela) Badilla (Za) -iella (PM): diminutivo de Badía Badiola (ap.) lugar de muchos ríos (bad-di-ola) Badoi/-oy (Lu): hondonada del río (bad-obi) Badolatosa (Se): el arroyo del pantano (badul-latz-a) Badón (C): junto al río (bad-on) Badorch (B): río de chivos (bad-orkatx) Badostain/-áin (Na): alto tras el río (bad-oste-ain) Badoucos (Po): ver Bacoca (bad-oka) 
Badul, -les (Z) pantano, marisma Badulla (J): el terreno pantanoso (badul-a) Badún (Cs) -hún (Lo): lugar de reunión (bati-une)? Baeiro (ap.) -os (Or) Baer (C Lu) -res (O): molino del río (aba-eira) Baélls (Hu): hondonada del río (aba-elus) Baena (Co) -én (L): que tiene un río (aba-ena) Baeza (J, antigua Biatia) dos puertas (bi-ata)? Baezabal (ap.): valle cercado o cercado ancho (baes-

abal/zabal) Bafaluy (Hu): el lecho del arroyo del río (bad-pal-ui) Bagá (B): sobre el río (bak-an) Bagañeira (Po): molino del río de arriba (bai-gan-era) Bagar (ap.): sin llanos o llano del río (baga/bak-ara) Bagares (ap.): ver Bacares Bagarelas (Or Po): diminutivo de Bagares/-as 
Bage, baga, bagi: sin, eliminar, privar Bagergue (L): quercíneas del arroyo (bach-kerke) Bagés (B) -gas (ap.): ver Badés Baget (Ge): los ríos (bak-eta) 
Bago: ver Pago (haya) Bagoi/-oy (Lu): ver Badoi 
Bagu, baku: mercado Bagude (Lu): ver Bacuta (bak-uda) Báguena (Te): que tiene mercado (bagu-ena)  Bagüés (Z) -ste (Hu): peñas del mercado (bagu-aiz) Bagüín (Po): hay mercado (bagu-in) Bagul (ap.) -llo (Or) -lla (Lu): sin mercado (bagu-ul) 

Bagunda (Po): lugar de mercados (bagu-une-da) Bagur (Ge): sin agua (bak-ur) Bahabón (Va Bu): buenas hierbas (bara-bon) Bahamonde (C) -ntes (ap.): ver Baamonde Bahent (L): pantano o sendero del río (ibai-enta) Bahillo (P) -ilo (Hu) -íllo (Le Bu): diminut. de Ibai/Bai Bahinas (O): diminutivo de Bagas/Baias 
Bai, baia: defecto, inconveniente, tanto como, río  Baiakua/-yacua (Na): río de agua (ibai-aigua) Baiasca/Bay- (L): el cauce del río (ibai-aska) Baidal (ap.): valle fluvial (ibai-tal) Baides (Gu): dehesa del río (ibai-deza) Baigorri (Na): río rojo (ibai-gorri) Baigura (Na): el río sagrado o de culto (ibai-gur-a) Bailada (Lu): el arroyo del río (ibai-latz-a) Bailás (Po): arroyo del río (ibai-latz) Bailén (J): el río primero (ibai-len) Bailía (C): la ciudad del río (ibai-illi-a) Baílle (Lu): ciudad del río (ibai-illi) Bailón (J): río salado (ibai-lon)  Bainas (O) -ña (O): que tiene río (ibai-na) Baínte (Or): a la otra orilla del río (ibai-aindi) Baio/-yo (C): ver Ibaio/Ibaios Baiobre/Bay- (C): el mejor río (ibai-ober) Baión/-yón (Po): junto al río (ibai-on) Baiona/Bay- (Po): ver Ibaiona Baios/yos (ap.): la propiedad del río (ibai-os) Bairán (Lu): sobre el helechal del río (ibai-ira-an) Bais (Po): las rocas del río (ibai-aiz) Baíste (Or): al otro lado del río (ibai-oste) Baiuca/Bay- (Gal): el cauce del río (ibai-uga) Baizana (C) -izán (ap.) -ixán (Lu Po): el manantial del río (ibai-zan-a) Baj-: ver también en Bax- Bajauri (Bu): arroyo dorado (bach-aurrin) Bajil (Mu): la ciudad del arroyo (bach-ili) Bajol (Ge): cabaña o lugar del arroyo (bach-ola) Bajolí (PM): sobre el lugar del arroyo (bach-ola-ain) Bajoz (Va): arroyo estrecho o frío (bach-otz) Bakaiku/Bac- (Na) -ikoa/caicoa (Na): (el) río de la cuesta (bak-ai-ko/a) 
Bake: paz, pacífico, carga Bakedano/Baqu- (Na): lugar de paz (bake-da-n) 
Baki, -kio/-quio (Bi): junta, reunión, mercado 
Bal, ball: vega, mies, cieno, abundante, oscuro Balaca (ap.): la vega de los muertos (bal-aka) Balada (Po T): las vegas (bal-ada) Baladás (C): peñas de las vegas (bal-ada-aiz) Baladelo (Po): diminutivo de Balado Balado (C Po) -os (C): ganado en la vega (bal-ato) Balagai/-ay (PM): cuesta del paraje de la vega (bal-aga-

ai)  Balagosa (Po): vega agradable (bala-goza) Balaguer (L) -ra (To): las rocas de la vega (bala-ger/a) Balai/-ay (C): cuesta de la vega (bala-ai)  Balaitous (Hu) -idos (Po): vega abierta (bala-ithoi) Balallot (B) -ota (O): la cuesta fría de la vega (bala-ai-
otz) Balallús (B): peñas de la cuesta de la vega (bala-ai-utx) Balancas (Lu): el valle estéril (bal-ang-a) 
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Balandoxa/-ja (C): el bosque junto a la vega (bala-ande-
oixan) Balandujo (O): peñas junto a la vega (bala-ande-utx) Balántiga (Po): vega no ancha (bala-andi-ga) Balanús (ap.): las peñas de la vega (bala-n-utx) Balanyà/-ñá (B): sobre el llano de la vega (bala-ani-an) Balanza (ap.): espinar de la vega (bala-antza) Balarés (C): robledal de la vega (bala-aretx) Balastegi/-ástegui (ap.): lugar de halcones (balatz-tegi) Balata (Gr): puerta oscura (bala-ata) 

Balatz: halcón Balax (Gr): peñas oscuras (bala-atx) Balaxaz/-jaz (Lu): peñas de halcones (balatz-aiz) Balazote (Ab): aliagar de halcones (balatz-othe) Balbacienta (S): el río del valle que tiene elevacion (bal-
bak-ien-da) Balbacil (Gu): ciudad del arroyo del valle (bal-bak-ili) Balbaina (Ca): el valle que tiene un río (bal-ibai-n-a) Balbarda (Av Po): seto del valle (bal-barda) Balbarga (ap.): valle cercado (bal-barga) Balbargos (C): propiedad del valle cercado (bal-barga-
os) Balbasa (ap.) -bas (ap.) -bases (Bu): balsas del valle (bal-basa) Balbén (C): parcela del valle (bal-bena) Balbín (O): dos valles (bal-bina) Balbís (C): dos valles (bal-bis) Balcaide (C): el valle del puerto (bal-kai-de) Balcarria (Lu): el valle de las cumbres rocosas (bal-kar-
harri-a) Balces (Hu): peñas oscuras (baltz-aiz) Balcells (ap.): prados oscuros (baltz-sel) Balcón (Or): parte alta del valle (bal-gon) Balconchán (Z): llano de la parte alta del valle (bal-gon-
llan) Balconete (Gu): partes altas del valle (bal-gon-eta) Balda (ap.): tiene un valle (bal-da) Baldaio/-yo (C): valle que tiene cuesta (bal-da-ai) Baldarís/-iz (C Or): valle que tiene robles (bal-da-aritz) Baldazos (Mu): la propiedad del valle que tiene peñas (bal-da-aiz-os) Baldedo (O): las aldeas (balder-edo) Baldellóu (Hu): valle fangoso (bal-da-lou)? 

Balder, -lde (Or) -eras (Gr Hu): pequeña aldea, barrio Balderías (O): peñas de la aldea (balder-aiz) Baldoi/-oy (Po): valle que tiene hondonadas o sepultu-ras (bal-da-obi) Baldomón (O): junto al valle que tiene una colina (bal-
da-oma-on) Baldovar (V): tierra del valle que tiene una concavidad (bal-da-oba-ara) Baldráns (Po): valle que tiene ciruelos o endrinos (bal-
da-aran-tz) Baldrís (C) -iz (Lu Or): ver Baldarís Balduno (O) -uino (ap.): valle con una colina (bal-da-
uno) Balduz (Lu): valle que tiene peñas (bal-da-utx) Baleijo/-xo (C): valle seco (bal-eihar) Baleira (Lu) -eo (C): molino del valle (bal-eira/eo) 

Balen: fangal Balentia (ap.) -ncia (ap.): los fangares (balen-ti-a) Balentziaga/-ciaga (SS): lugar de fangales (balen-ti-aga) 

Balenyà/-ñá (B): el talud fangoso (balen-ni-a) Balerdi (SS): en medio del valle (bal-erdi) Balerma (Al): el valle desierto (bal-erm-a) Balestui/-uy (L): ciudad de halcones (balatz-uri) o lecho rocoso del valle (bal-aiz-ui) 
Balgar, -ga (C): terreno abrupto o montuoso Balgornera (PM): valles con alturas (bal-gor-n-era) Balindo (C): el pantano del valle (bal-ind) Baliña (C) -ñas (Or) -iño (C Po): valle de los brezales (bal-inho/iñur) Balisa (Sg): las peñas del valle (bal-aiz-a) Balixe/-ije (Po): molinos del valle (bal-iger) Ballabriga (Hu): valle de terneras (ballara-biriga) 
Ballara: valle (a veces simplificado a Bal, Ball) Ballariain/-áin (Na) -arín (Hu) -liarrain/áin (SS): sobre el valle (ballara-ain) Ballera (ap.) -eas (Po): los valles (ball-era) Ballerías (Hu): peñas sobre el valle (ball-era-aiz) Ballestar (Cs Hu) -tá (L) -ta (Co): el río del valle roco-so (ball-aiz-tar) Ballín (ap.) -llina (ap.) -lín (Or): (la) cima del valle (ball-ain/a) Ballobar (Hu): la tierra del valle hondo (ball-obi-ara) Ballota (O C): el valle estrecho o frío (ball-otz/a) Balluerca (ap.): valle de chivos/ciervos (ball-orkatx) Balluguera (ap.): cauces fluviales del valle (ball-uga-era) Balluncar (So): cumbres del límite del valle (ball-une-

kara) Ballús (B): peñas del valle (ball-utx) Balmaseda/Val- (Bi): barrancos del valle (bal-masa-eta) Balmeón (O): junto a la mina de la vega (bal-mea-on) Balmori (O): molino del valle (bal-mor) Balocás (C): peñas de la montaña del valle (bal-oka-aiz) Balocos (C): la propiedad en la montaña del valle (bal-oka-os)? Balón (C): junto al valle (bal-on) Balones (A): peñas junto al valle (bal-on-aiz) Balonga (Mu): el valle bueno (bal-ongi-a) Baloria (ap.) Ball- (O) -loira (Po C): valle verde (bal-
ori-a) Balouta (Po Le): ver Ballota Balsamaña (To): muela del arroyo oscuro (baltz-ama-
ña) Balsareny (B): arenales oscuros (baltz-arentz) Balsera (O): molino oscuro (baltz-era) Bálsoma (C): colina oscura (baltz-oma) Baltanás (P): valle con muchas rocas (bal-tan-aiz) Baltar (Gal) -er (C) -eiro (C Lu Po): arroyo del valle (bal-tar/ter) Baltarga (L): valle sin río (bal-tar-ga) Baltesar (O): tierra negra (baltz-ara) Baltezana (S) -asana (T): monte oscuro (baltz-ana) 

Baltz, -lza (Bu) -se (Lu): oscuridad, oscuro Balvís (Po): ver Balbis Balzaín (Gr): cima oscura (baltz-ain) Balzategi/-sátegui (SS): paraje oscuro (baltz-tegi) Bama (C): arroyo de la hondonada (oba-ama)? Bamiro (C) -mio (Or Po): molino del río (aba-miro) 
Ban: sin cesar, que no para, ala, sector 
Bana: aunar, juntar, estropear, distinto  Banaguás (Hu): aguas unidas (bana-aguai) Banariés (Hu): peñas con carneros reunidos (bana-ari-

aiz) 
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Banastás (Hu): peñas con burros reunidos (bana-asta-
aiz) Banastón (Hu): buenos burros reunidos (bana-asta-on) 

Banazi: diseminar, disperso Bances (O): peñas unidas (bana-aiz) 
Banda (C Po): dirección, rumbo, circunferencia Bandama (GC): colina circular (banda-ama) Bande (Lu Or) -do (C): junto al río (aba-ande) Bandelo (Lu): diminutivo de Bande 
Bander, -era (O) -eira (Po): ver Balder  Bandín (O C): alto circular (banda-ain) Bandón (C): santuarios unidos (bana-don)? Bandoxa/-oja (C): balsas unidas (bana-toxa)? 
Bane: formar, fabicar Banecidas (Le): se produce plata (bane-zidar)? Banegas (Ab): fatigas contínuas (ban-neka)? Baneira (C): molinos unidos o abundantes (ban/bana-

eira)  Bango (O): cumbres unidas (bana-go/gol) Baniel (So): abundante hielo (ban-jela)? Baniols (PM): se fabrican muros o tablas (bane-olz)? Bantureira (Lu): fuentes unidas (bana-tur-era) Banuncias (Le): cabras abundantes (ban-ahuntz) Banyeres/Bañ- (A T Ge): muchas cuestas (ban-eretz) Banyoles/-ñolas (Ge) -nyuls/ñuls (Ge): cabañas reunidas (bana-ola)? Banzado (O): senderos unidos (bana-zador)? Banzas (C): casas unidas (bana-txa) Banzola (ap.): cabañas dispersas (banazi-ola) Baña (C Le Mu): ver Baya Bañal (Lu C): junto al río (ibai-alde) Bañares (Lo): encinar del río (ibai-ares) Bañeza (Le) Báñez (ap.): peñas del río (ibai-aiz/a) Bañobárez (Sa): peñas del mejor río (ibai-ober-aiz) Bañobre (C Lu): el río mejor (ibai-ober) Bañoca (C): la montaña del río (ibai-oka) Bañón (Te): buen río (ibai-on) 
Bao (Gal O): cavidad, hueco Baón (ap.): junto a la cavidad o el río (aba/bao-on) Baones (O): la casa junto al río (aba-on-etx) Baonza (ap.): el buen río (aba-ontsa) Baos (C Lu O So) -oza (ap.): río frío (aba-ots) Baqué (ap.) -quer (ap.) -eira (L): los ríos (bak-era) Baquerín (P): sobre los ríos (bak-era-ain) 
Bara (O C Hu) Bar (C L): planta, hierba, huerto, poner Bará (T): sobre los huertos o la vega (bara/ibar-an) Baradal (O): valle de las hierbas (bara-tal) Baradas (Lu): muchos huertos o hierbas (bara-ada/di) Baragán (ap.) -aña (O) -ñas (O) -ño (ap.): (el) alto de hierbas (bara-gain/a) Bárago (S): alto de hierbas (bara-go) Baragoitia (Bi): la cima de las hierbas (bara-goiti-a) Baraguás (Hu): aguaje del huerto o de la vega (bara/ 

ibar-aguai) Baraio/yo (C O) -ajo (ap.): cuesta de las hierbas (bara-
ai) Baraibar/-íbar (Na): valle de hierbas (bara-ibar) Barainka/-ca (Bi): el trabajo del huerto (bara-inka) Barajas (Av Cu M): peñas de las hierbas (bara-atx) Barajón (ap.) -nes (P) -juen/én (Vi): junto a la cuesta de las hierbas (bara-ai-on) 

Barakaldo/-caldo (Bi): junto a los huertos o las hierbas (bara-ak-alde) 
Baralio, -alla (Lu C Po) -ral (B): maleza, zarzal Baralláns (C): llanos de hierbas (bara-llan-tz) Barallobre (Lu C): alto del zarzal (baralio-bere) Barán (Lu): sobre las hierbas o la vega (bara/ibar-an) Baranbio/-mbio (Vi): yeguas en la hierba (bara-n-bior)? Baranda (Bu S): junto al huerto o la vega (bara/ibar-

ande) Barandán (Lu): sobre el huerto o la vega grande (bara-
andi-an) Barandiaran/-án (SS): valle de la vega grande (ibar-
andi-aran) Barandón (O): junto al huerto o la vega grande (bara/ 
ibar-andi-on) Barangón (Lu): junto al prado de hierbas (bara-angio-
on) Baranguá (Hu): el aguaje del huerto (barantz-guai) 

Barano: alrededor 
Barantz, -tes (Lu): huerto (ver Barantz) Baraña (ap.): el llano del huerto o la vega (bara/ibar-

ani-a) Barañain/-áin (Na): sobre el llano del huerto o la vega (bara/ibar-ani-ain) Baraona/-hona (Sg So): las buenas hierbas (bara-on-a) Baraosa (O): la propiedad de las hierbas (bara-os-a) Barasoain/-aín (Na): sobre el huerto (baratz-ain) Barasona (Hu): la hacienda del huerto (baratz-ona) Barate (Za): puerta de las hierbas (bara-ate/ata) 
Baratz/az (Bi) -raza (Al) -rata (B) -raxes/ches (Or): huerto, jardín (ver Barantz) Barazabal/-ábal (Na): huerto ancho (baratz-zabal) Barazal (Po): junto al huerto (baratz-alde) Barazán (ap.): sobre el huerto (baratz-an) Barazar (Bi): llano de huertos (baratz-ara) Barazarte (ap.): entre huertas (baratz-arte) Barazás (Po): peñas del huerto (baraz-aiz) 
Barazki: legumbre Barazón (C): buen huerto (baraz-on) 
Barba (ap.): vocerío, vociferar Barbacán (C) -ana (O) -ano (ap.): sobre la vega del río (ibar-bak-an/ana) Barbacena (Se): el arroyo del valle (ibar-bak-en-a) Barbadanes (Or): sobre la vega fluvial (ibar-bad-ana) Barbadás (Or): peñas de la vega fluvial (ibar-bad-aiz) Barbadiel (Le): vega del río helado (ibar-bad-jela)? Barbadul (ap.): zona pantanosa de la vega (ibar-badul) Barbaín (C Lu): cima ruidosa (barba-ain) Barbajero (ap.): los arroyos del valle (ibar-bak-era) Barbalde (C) -antes (Or): junto a zona ruidosa (barba-alde/ 

ande) 
Barbalo, -all (T) -alos (Sa) -les (O): insecto Barbáns (Po) -nza (C): prado ruidoso (barba-anzi) Barbaña (Or) -ño (Ba): el llano ruidoso (barba-ani-a) 
Barbara: murmullo del agua, rumor Barbarin/-rín (Na): cima que fluye aguas sonoras (barbar-ain) Barbaris/-rís (SS) -risa (Hu) -rijas (Cu): peñas que fluyen aguas sonoras (barbar-aiz) Barbaruéns (Hu): el buen murmullo del agua (barbar-ontsa)? Barbastro (Hu): la orilla de la vega (ibar-bazter) 
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Barbatain/-áin (Na): sobre las vegas unidas (ibar-bat-
ain) Barbate (Ca) -ta (Gr): las vegas unidas (ibar-bat) Barbatona (Gu): colina de las vegas unidas (ibar-bat-
ona) Barbatxan/-chán (Bi): el llano ruidoso o de las vegas unidas (barba[ibar-bat]-llan) Barbaza (Ba Bu): mucho ruido (barba-tza) Barbazán (C): manantial ruidoso (barba-zan) Barbeira (Po C) -ero (ap.): la vega del valle (ibar-bera) Barbeita (C Lu) -as (Lu Or) -to (C Lu Po): las vacas de la vega (ibar-bet-a) Barbeitín (O): sobre la vega de las vacas (ibar-bet-ain) Barbela (C) -as (C): la vega oscura (ibar-bel-a) Barbéns (L): las parcelas de la vega (ibar-ben-tz) Barberán (ap.) -rá (B H T): sobre la vega del valle (ibar-bera-an) Barboa (Lu): la vega buena (ibar-bon-a) Barbolla (Gu Sg So) -oles (Z): multitud de hierbas (bara-bola) Barbós (C) -osa (Se): la propiedad ruidosa (barba-os/a) Barbón (O): buena ribera (ibar-bon/a) 

Barbu: trigo barbudo Barbud (Po) -udas (C) -udo (Po): tiene trigo barbudo (barbu-da) Barbués (Hu): peñas del trigo barbudo (barbu-aiz) Barca (Gal So O Ca): sin vega (ibar-ka) o ver Barga Bárcabo (Hu): final de la vega (ibar-kabo) Barcachán (Po): llano sin vega (bar-ka-llan) Barcaile (Gr): ciudad perdonada (barka-illi)? Barcajao (Lo): boca del puero de la ribera (ibar-kai-ao)? Barcala (C Po): la cima del valle (ibar-gala) Barcalleira (Lu): el pinar del cercado (barga-leher-a) Barcarés (PM): el encinar del cercado (barga-aretx) Barcarrota (Cc): la choza del forastero (barga-arrotz-a) Barcasía (C): el juncal del cercado (barga-zihi-a) Barcebal (So): valle de huertos (baratze-bal) Barcebalejo (So): diminutivo de Barcebal Barcedana (L): cima con huerto (baratze-da-ana) Barceino (Sa) -chín (Cu): el alto del huerto (baratz-ain) Barcela (Lu Po) -elo (Po): prado del valle (ibar-sela)  Barcelada (S): los prados del valle (ibar-sela-ada) Barcellina (O): valle con prados (ibar-zelai-n) Bárcena (S P Bu O Le) -enas (Bu) Barcena (O): que tiene huertas (baraz-ena)  Barcenal (Po S): que tiene un gran huerto (baraz-en-al) Barcenilla (S P) -llas (Bu): diminutivo de Bárcena Barceo (Sa): molino del huerto (baraz-eo) Barces (Lu): ver Baratz Barcheyo (S): diminutivo de Barxa/Barcha  Barcia (Gal O) -cias (Lu C): el juncal de la vega (ibar-
zihi-a) Barcial (Sa Za Va) -les (Ba): junto al juncal de la vega (ibar-zia-alde) Barcialejo (Sa): diminutivo de Barcial Barciela (C Lu Po) -as (Po): diminutivo de Barcia Barcience (To): prado del huerto (baratz-enzi)? Barciles (To): hondonada de la vega (ibar-zilo) Barcina (Bu) -as (Gr): diminutivo de Barcia/Barcias Barcioi/-oy (C): hondo del juncal del valle (ibar-zihi-obi) Barco (Av C Po): ver Barga Barcón (ap.): ver Bargón 

Barcones (So): peñas junto al cercado (barga-on-aiz) Bárcula (C): confluencia de ríos en el valle (ibar-kulu) 
Barda (C) -das (C): tripas, ramaje, barda (seto) Bardaio/-jo/-yo (C): cuesta de la barda (barda-ai) Bardal (Bu): valle de hierbas (bara-tal) Bardalluri (Bu) -llur (Z): ciudad del valle de las hierbas (bara-tal-uri) Bardanca (C): el seto curvo (barda-ank-a) Bardaos (C Lu): la propiedad del seto (barda-os) 
Bardaska: matorral Bardascón (O): junto al matorral (bardaska-on) Bardasquera (O): los matorrales (bardaska-era) Bardauri (Bu): la ciudad de la barda (barda-uri) Bardaxín/-jín (ap.): sobre las peñas de la barda (barda-

atx-ain) Bardazoso (J): las peñas frías de la barda (barda-aiz-ots) Bardece (ap.): dehesa de la vega (ibar-deza) Bardelás (Po): peñas del ganado de la barda (barda-ele-
atx) Bardenas (Na Z): ver Abardena Bardián (Lu): llano de la barda (barda-llan) Bardiás (Lu): ver Bardajo Bardiel (O): el ganado de la barda (barda-ele) 

Bardin: igual, liso Bardoleiras (Lu): molino del lugar de la barda (barda-ola-eira)? Bardón (ap.): junto a la barda (barda-on) Bardonera (Sa): molino junto al seto (barda-on-era) Bardosa (C): la propiedad de la barda (barda-os-a) Bardullas (C): peñas peladas de la barda (barda-ul-aiz) 
Bare: bazo, lento, calmado Bareango (C): prado tranquilo (bare-angio) Baredo (Po): muchas hierbas (bara-edo) Bares (C Lu): peñas de hierbas (bara-aiz/a) 
Barga (Bi Po) -gas (To) -go (C Po): choza, cercado Bargaedo (O) -geda (GC): cercados (barga-eta/edo) Bárgana (O) -añas (O Lu) -güeña (Hu): sobre el cer-cado (barga-ana) o el alto del valle (ibar-gain-a) Barganaz (O) -iza (O): peñas sobre la choza (barga-an-

aiz) o de la parte alta del valle (ibar-gain-aiz) Bargelas (Le): diminutivo de Bargas Bargil (Ba): ciudad del cercado (barga-illi) o la hondo-nada del valle (ibar-gila) Bargis (Gr): peñas del cercado (barga-aiz) Bargón (ap.): ver Ibargoien Bargondia (Bi): las cimas del valle (ibar-gon -di-a) Bargota (Na): el cercado frío (barga-ots-a) Bargueiras (Lu): el molino o peña del valle (ibar-ger-a) Bariain/-áin (Na): cima de abajo (barri-ain)  Barillas (Na) -inas (Mu): diminutivo de Bara Barinaga (Bi): paraje sobre el valle (ibar-ain-aga) Barindano/Barín- (Na): sobre la senda del valle (ibar-
inda-ana) Bariones (Le): casa del señor del valle (ibar-jon-etx) Barís (C) -riz (Lu) -izo (C) -itx (PM) Barx/-ig (V): valle cerrado (ibar-itxi) Barja (Lu Po Or) -jas (Lu Le Or): ver Barga Barjacoba (Za Or): cueva del cercado (barga-koba) Barjondo (Sa): junto al cercado (barga-ondo) 

Barki: planta, vegetal Barkaiztegi/-cáiztegui (SS): lugar de peñas con hier-bas (barki-aiz-tegi) Barluenga (Hu): poyato de la vega (ibar-longa) 
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Barmiedo (Le): el valle encajonado (ibar-med) 
Barna (ap.): profundo, a través de Barneda (Ge) -nedo (O) -iedo (Le): los de abajo (barren-eta/edo) Barnetxea/-chea (ap.): ver Barrenetxea Barnika/-ica (ap.): la cuesta de abajo (barren-ika) Baro (L): ver Ibar Baró (Bu S) -rón (O Or) -roña (C) -rona (Cs): ver Barna, Barahona e Ibarona Baroja (Vi): el valle frío (ibar-ots-a) Baronzás (Or): peñas junto al valle (ibar-on-aiz) Barosa (Le Po C) -roso (Lu) -rós (Hu) -ués (Z): ver Ibarosa Barosela (Po): diminutivo de Barosa Barouta (C Or): ver Balouta/Ballota Barquera (S): muchas hierbas (barki-era/eta) Barquerín (ap.): cima de hierbas (barki-era-ain) Barquín (ap.): cima de hierbas (barki-ain) 
Barr: humedal, margen fluvial, interior (ver Berr) Barra (Lu Or): la ribera o humedal (barr/ibar-a) Barraca (O Or V C) -rracas (Mu Cs O): los muertos del humedal (barr-aka) Barraceira (Lu): peñas de la ribera o humedal (barr-aiz-

era) Barracel (Or): prado del humedal (barr-sela) Barraces (O) -rrax (Ab): peñas del humedal (barr-aiz) Barrachina (Te): ver Barceino (baratz-ain/a) Barraco (Av): los humedales (barr-ak) Barrado (Cc) -adas (Co): los humedales (barr-ada) Barragán (Ba Po) -gana (Co) -agá (Or) -gáns (Po): el alto del humedal (barr-gain) Barral (Lu Or Po): gran humedal (barr-al) Barrameda (Ca): humedal con encinas (barr-ametz-da) Barrán (Or): sobre la ribera o humedal (barr-an) Barranda (Mu) -ntes (Po): junto a la ribera o el hume-dal (barr-ande) Barrañán (C): junto al llano inundable (barr-ani-ande) Barrasa (Bu) -rras (O Or): las peñas de la ribera o humedal (barr-aiz/a) Barrasusá (Or): sobre el bosque de las peñas del humedal (barr-aiz-uxe-an)? Barratera (Mu): puertas del humedal (barr-ate-era) Barravaite (Po): toros de la ribera del río (ibar-aba-it) 
Barre: risa, interior, dentro, abajo Barreda (S) -das (Lu) -rrea (O) -edo (O Lu) -dos (O): los humedales (barr-eta/edo) Barredal (Lu) -eal (Or O Lu) -dales (Ba): junto a los humedales (barr-eta-alde) Barregas (Sa): se producen humedales (barr-ek) Barrela (Or Po): diminutivo de Barra 
Barren (SS): extremo inferior, pie Barrena (ap.): el extremo inferior (barren-a) Barrenaldea (SS): la aldea del extremo inferior (barren-

alde-a) Barrenengoa (Bi): la cima de más abajo (barren-go-a) Barrenetxe/-eche (ap.) -etxea/chea (ap.): (la) casa de abajo (barren-etxe/a) Barreo (O): molino de la ribera o humedal (barr-eo) Barrera (O) -ras (O) -ero (O J Sa) -eira (Gal O) -ero (Gal) -ros (Gal) -ras (Gal): los humedales (barr-era) Barres (O): peñas de la ribera o humedal (barr-aiz) Barrestro (O): arroyos del humedal (barr-esteren) 

Barri: nuevo Barria/-rría (ap.): el/la nuevo/a (barri-a) Barriaga (Co): paraje nuevo (barri-aga) Barrial (GC TF): junto al corral (barrio-alde) Barrido (Lu C): pozo del humedal (barr-ido) Barrientos (Le): río profundo (barrin-tor) Barriero (O): molino nuevo (barri-era) Barrieta (ap.): los corrales (barrio-eta) Barrika/-ica (Bi) -iga (Bu) -igas (C): cuesta del hume-dal (barr-ika) Barrinada (A): la viña nueva (barri-nadi-a) Barrinches (To): humedal de la ribera (ibar-aintzi) 
Barrio (pro) -ios (pro): era, corral Barriobero (ap.): campo de la era (barrio-bero) Barriobusto (Vi): corral quemado (barrio-bustu) Barriola (SS): cabaña nueva (barri-ola) Barriolaza (Bu): el arroyo del corral (barrio-latz-a) Barriosuso (Bu P): ver Berriosuso (zarzal quemado) Barriscal (O): junto al peñasco del humedal (barr-aizko-

alde) Barriuso (ap.): barrio nuevo (barri-uso) 
Barro (Po): barro (y ver Barr) Barroca (Po Ge) -as (Po): montaña del humedal (barr-

oka) Barrocal (Or): junto a la montaña del humedal (barr-
oka-alde) Barroeta (Bi) -eda (S) -do (Lu O): humedales (barro-
eta) Barroiz (ap.): las peñas fangosas (barru-aiz) 

Barroki, barruko: establo Barromán (Av): sobre la colina del humedal (barr-oma-
an) Barronca (Po): sin buenos terrenos húmedos (barr-on-
ka) Barrondo (Bi) -ón (Vi): junto al humedal (barr-ondo) Barrosa (Po Lu Or O) -sas (C) -so (Lu C Po): la propiedad del humedal (barr-os-a) 

Barru, barrun: interior, dentro, en el interior Barrueco (Cc): ver Berrueco Barruecopardo (Sa): el seto del interior (barru-ko-
barda) Barruelo (pro): diminutivo de Barrio/Barro Barruera (L): molino interior (barru-ehira) Barrueta (Bi): ver Barroeta (barro-eta) Barruezo (Cs Te): las peñas interiores (barru-aiz) 

Barrundu: penetrar, entrar Barrundia (Vi): gentes del interior (barrun-dia) Barruso (Bu): ver Barriuso Barrutia (Bi): el terreno acotado (barru-ti-a) Barsola (ap.) -jola (ap.): lugar de huertas (baraz-ola) Barsona (Hu): la colina del huerto (baratz-ona) 
Barta: barro, pantano Bartivas (Ca): el valle pantanoso (barta-ibar) Bartolo (Cs): lugar de terrenos fangosos (barta-ola) Bartra (T): el río pantanoso (barr-ter-a) Bartró (B): junto al río del humedal (barr-ter-on) Baruxáns/-janes (Po): valle de muchas peñas (ibar-utx-

anitz) Baruz (ap.): peñas del valle (ibar-utx) Barxa/-cha (Po Lu Or PM): el huerto (baratz-a) Barxacova (Or): cueva del huerto (baratz-koba) 
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Barxela/jela (Lu Or) -les/as (Or) -xiela (Po) -xell/chel (V A): diminutivo de Barxa/Barcha Barxeta/-cheta (V): los huertos (baratz-eta) o v. Barxela Barxiña/Barj- (Or): diminutivo de Barja Bárzana (O) -as (O): sobre el huerto (baraz-ana/an) Barzanalla (O): prado sobre el huerto (baraz-ana-ala) 
Bas, basa, base, basku: barro, silvestre, montaraz 
Basa (Hu) Bas (Ge C): balsa, poza, vaso, lodo, bosque Basabe (Vi): bajo la balsa (basa-be) Basaburu (SS) -rua/úa (Na): (la) cima de la balsa (basa-buru/a) Basadre (Po): el río de la poza (basa-ter) Basagoiti (ap.) -itia (ap.) -goda (Ge): (la) cima de la balsa (basa-goiti/a) Basaia/-ya (ap.): la cuesta de la balsa (basa-ai-a) Basakoetxe/coeche (Bi): la casa de la balsa (basa-ko-

etxe) Basalde (Na) -do (ap.): junto a la balsa (basa-alde) Basaldua/-dúa (ap.): el alto de la balsa (basa-altu-a) Basalgo (SS): muchas pozas (basa-algo) Basallán (ap.): llano de la balsa (basa-llan) Basán (Lu): sobre la balsa (basa-ana) Basanta (C) el desagüe de la balsa (basa-anta) Basante (C): junto a la balsa (basa-ande) 
Basara (ap.): estiércol o llano de la balsa (basa-ara) Basarán (Hu): valle del bosqueo la balsa (baso/basa-

aran) Basardilla (Sg): diminutivo de Basarte/-arda Basares (ap.): bosque de robles (baso-ares) Basarte (SS): entre bosques (baso-arte) Basauntz/-nz (Bi): balsa de las cabras (basa-ahuntz) Basauri (Bi): población de la balsa (basa-uri) Bàscara/Bá- (Ge): cima del bosque (baso-gara) Bascoi/-oy (C): alto del bosque (baso-goi) Basconcillos (Bu): diminutivo de Báscones Báscones (Bu O P): peñas del alto del bosque (basa-gon-
aiz) Bascós (Or): la propiedad del bosque (baso-ko-os) Bascuñana (Bu Cu): sobre el bosque alto (baso-goen-
ana) Basebe (C): ver Basabe Baselga (ap.) -as (O): el campo de labor del bosque (baso-elge-a) Baserri (Bi): el país de los bosques (baso-herri) Basetxea/-chea (Bi) -eta (Bi): la(s) casa(s) del bosque (baso-etxe-a/eta) Basibé (Hu): el río del bosque (baso-ibai) Basigo (Bi): bosque seco (baso-ijor) Basille (Lu): la ciudad del bosque (baso-ili) Basillón (C): junto a la ciudad del bosque (baso-ili-on) Basinagre (Bi): brezal del bosque (baso-inhaur) 

Baso, bas: bosque, selva, salvaje, montaraz Basoa (Na): el bosque (baso-a) Basoiral (Lu): junto al helechal del bosque (baso-ira-
alde) Basoko/Básoco (ap.) -sco (ap.): del bosque (baso-ko) Basokoetxe/-coeche (Bi): casa del bosque (baso-ko-
etxe) Basols (B): lugar de bosques (baso-ola) Basondo (Bi): junto al bosque (baso-ondo) Basongaiz/-áiz (Na): las buenas peñas del bosque (baso-ongi-aiz) 

Basoñas (C): la colina del bosque (baso-ona) Basoredo (O): las aguas de la balsa (basa-ur-edo) Basori (Bi) Be- (V): el bosque verde (baso/besa-ori) Basós (ap.): la propiedad del bosque (baso-os)  Basoz (ap.): bosque frío (baso-ots) Basozabal/-ábal (Bi): bosque ancho (baso-zabal) Basquida (Po): el bosque en paz (baso-kitu) Basquiñuelas (Vi): lugar sobre el bosque (baso-gain-ola) Bassachs (B): las rocas de la balsa (basa-atx) Bassella (L): el prado montaraz (bas-sela) Bastanes (Z): la casa en lugar aislado (baztan-etx) Bastanist (L): lugar estrecho aislado (baztan-istu) Bastarás (Hu): peñas de la orilla (bastar-aiz) Bastareny (B): es un lugar aislado (bastar-ena) Bastavales (C): robledales del río del lodazal (basti-aba-
ale) Bastavaliños (C): diminutivo de Bastavales 

Baster, bastar: rincón, orilla, heredad, borde, límite Basteira/-ro (C) -teiros (C Po) -terra (ap.): el rincón, la orilla (baster-a) Basterretxea/-chea (Bi): la casa del borde (baster-etxe-
a) 

Basti: lodazal, construido Bastiana (Se) -án (O): sobre el lodazal (basti-ana) 
Bastida (Sa V Lu Po L) -das (Mu): edificio Bastón (C) -ons (Ge): junto al lodazal (basti-on) Basturs (L): aguas del lodazal (basti-ur) 
Basu: cieno (ver Basa) 
Basur: rocío 
Basurde (ap.) -te (ap.) -to (Bi): jabalí  Basusarri (ap.): bosque espeso (baso-sarri) 
Bat, batu: uno, unidad, unido Batáis (Lu): peñas unidas (bat-aiz) Batalo (C): campos de labranza unidos (bat-alor) Batalláns (Or): inicio del llano (batai-llan) Batallás (Po): el inicio del arroyo (batai-lats) 
Batan, -án (Lu Ab): menta Batanejo (J): diminutivo de Batán Baterna (Av) -no (Ba): ver Paterna Bateig (A): ladera cortada (bat-egi) 
Bati, batu: juntar, reunir Batifoles (Lu): molinos unidos (bati-bol) Batiz/-ís (Bi): rocas unidas (bati-aiz) Batiselles (Hu): prados unidos (bati-sela) Batizosa (Po): la propiedad de las peñas unidas (bat-iz-

os-a) Batoca (Or) -tuecas (Sa): montañas unidas (bati-oka) Batón (O): colinas unidas (bati-ona) Batres (M): molinos unidos (bati-eres) 
Batzar, Baz- (Lu C Po): junta, reunión, encuentro 
Bau (Or): aguas someras, vado Baúl (Gr): ver Paúl Bauló (PM): buenas habas (babul-on) Bauma (B): la colina del vado (bau-uma) Bauro (O): la cascada del río (aba-uru) 
Baurre: bramar del mar o las bestias Bausá (PM) -zá (ap.): donde los tréboles (baux-an)  Bausén (L): se dan tréboles (baux-ena) Bausitges (Ge): cercado de tréboles (baux-itxi) 
Baux, -us (L): trébol 
Baxa, -xe/je (Po): precipicio 
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Baxán/-ján (Lu Po): sobre el precipicio (baxa-ana) Baxás/-jás (C): peñas del precipicio (baxa-aiz) Baxín/-jín (Lu Or): sobre el precipicio (baxa-ain) Baxoi/-joy (C Lu): el hondo del precipicio (baxa-obi) Bay-: ver también en Bai- Baya/-ia (C Po A) -yas (O S Bu): el río (ibai-a) Bayacas (Gr): río de los muertos (ibai-aka) Bayarca (ap.) -que (Al): unión de ríos (ibai-arka) Bayárcal (Al): junto a la unión de los ríos (ibai-arka-
alde) Bayarri (L): río pedregoso (ibai-harri) Bayasca (L): el cauce del río (ibai-aska) Bayer (C Ge): los ríos (ibai-era) Bayna (Mu): que tiene río (ibai-na) Bayo (Z O C): ver Ibaio Bayola (ap.): lugar de ríos (ibai-ola) Bayón (O Po) -yó (Ge): junto al río (ibai-on) Bayona (Po): hacienda del río (ibai-ona) Bayones (O): peñas junto al río (ibai-on-aiz) Bayos (Le O): el pozo del río (ibai-os) Bayubas (So): el vado del río (ibai-uba) Baza (Gr, antigua Basti): muhos bosques o balsas (basa-
ti) (o ver Basa) Bazal (Lu): junto a la balsa (basa-alde) Bazaqueira (C): el robledal de la balsa (basa-ker-a) Bazares (ap.): ver Basares Bazarra (C): la reunión/encuentro (batzar-a) 

Bazi: caldera, artesa, barreño  
Bazka: alimentos, comida, pasto Bazo (ap.) Baz (Lu): ver Baso Bazón (C): junto al bosque (baso-on) 
Baztan/-zán (Na) -zán (Po CR): lugar salvaje o aislado Baztanes/Baza- (Na): lugares aislados (baztan-tz) 
Baztar, bas-, -er, baz-: rincón, orilla, límite, apartar Bazterra (ap.): ver Basterra (bazter-a) Bazuloa (Na): el río de la hondonada (ibai-zulo-a) 
Be: debajo, cuesta, suelo, basamento Bea (Lu Po So Te) -as (H Gr J): ver Bera Beacán (Or): sobre la ribera (bera-gain) Beade (Or C) Beal (Mu): cerca de la ribera (bera-alde) Bealo (C): campos de la ribera (bera-alo) Beamonte (ap.): ver Bahamontes Beamud (Cu): bajo la loma (be-amuno) Beán (C): bajo la cima (be-ana) Beares (S) -ariz (Or): bajo el robledo (be-ares/aritz) Bearin/-ín (Na): que tiene carneros en el terreno (be-

ari-n) Beartzun/-rzún (Na): bajo la choza (be-arzkun) Beasain/-áin (SS) -oain (Na): el alto bajo las peñas (be-
aiz-ain) Beasco (ap.) -que (Po): de más abajo (be-asko) Beascós (Lu): la propiedad de más abajo (be-asko-os) Beaskoa/-coa (Bi): la de más abajo (be-asko-a) Beaskoain/-coain (Na): la cima de más abajo (be-asko-
ain) Beaskoetxea/-cochea (Bi): la casa de más abajo (be-
asko-etxe-a) Beba (C): bajo la cortada (be-eba) Bebares (O): robledal bajo la cortada (be-eba-ares) Beberino (Le): bajo la cima de la ribera (be-bera-ain) Bebimbre (Sa): bajo dos molinos (be-bina-ber) 

Bec-: ver también en Bek- Beca (PM): ver Beke Bécares (Le): robledal de los corderos (beke-aretz) Becea (CR): ver Bekea Becedas (Av) -ceas (M) -edoña (SS) -ceite (Te): lugar de corderos (beke-eta/onia/itu) Becedón (Bu O): junto a los corderos (beke-eta-on) Beceña (O): muela de corderos (beke-ña) Becerral (Lu) -cerreá (Lu): retamal de los corderos (beke-erratz) Becerril (M P Sa Sg): ciudad del becerro de oro (beke-
erre-ili) Becharro (O): hondo de los corderos (beke-arroi) Beche (C Lu): ver Beke Bechí/-txí (Cs): agua oscura (betz-i/ü) Becilla (Va): la población de corderos (beke-illi-a) Becín (Lu): cima oscura (betz-ain) Beco (C): ver Beko Becollo (C): la avena de abajo (be-ko-olho) Beconuño (Sa): colina de abajo (be-ko-muño) 

Beda: prohibir, vedar Bédabo (O): boca o abertura prohibida (beda-abo) Bedaio/-yo (SS): cuesta prohibida (beda-ai) Bedán (C): la cima prohibida (beda-ana) 
Bedar, Bé- (Al) -dro (Lu): ver Belar  Bedaroa (Bi): hondonada de hierbas (bedar-oba) Bedarona (Bi): la colina de las hierbas (bedar-oin-a) Beders (L): margen u orilla prohibidos (beda-ertz) Bedia (Bi) -ija (Cu): paso prohibido (beda-iga) Bedicó (S): junto a la cuesta prohibida (beda-ika-on) Bediello (Hu): diminutivo de Bedio/Bedaio Bedmar (J): límite prohibido (beda-mara) Bedón (Bu): bajo el santo (be-don) Bedoña (SS): bajo la muela del santuario (be-don-ña) Bedoya (S) -oxa (C): bosque prohibido (beda-oihan) Bedramón (O): cerro de hierbas (bedar-amuno) Bedriñana (O): cima con hierbas (bedar-in-ana) Bedrobe (C): las mejores hierbas (bedar-obe) Bedures (O): aguas prohibidas (beda-ur) Bedús (Lu) -ugos (C): peña prohibida (beda-utx) Begal (ap.): cima de observación (beg-gala) Begatxeta/-cheta (Na): peña de observación (beg-atx-

eta) Begega (O): estancia de observación (beg-ega) Beget (Ge): los observatorios (beg-eta) 
Begi, Beg (Ab): ojo (o ver Beke) Begico (Ba): en el alto de observación (beg-igo) Begíjar (J): el llano con peñas de observación (beg-aiz-

ara) Begildo (Po): observatorio de la depresión (beg-ildo) 
Begoi: profundo Begonte (Lu): observatorio de la hondonada (beg-ond) Begoña (Bi Or): la colina de observación (beg-oñ-a) Begós (L): lugar de observación (beg-oz)  Beguda (B): observatorio de la zona pantanosa (beg-uda) Begur (Ge): el agua del ojo [surgencia] (beg-ur) 
Behi, bei, -is (C): vaca Behobia/-via (SS): el vado de yeguas (behor-ibi-a) 
Behor: yegua Beibide (ap.): el camino de las vacas (behi-bide) Beiciella (O): hondonada de las vacas (behi-zilla) 
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Beifar (O): paraje de vacas (behi-fara) Beigondo (C): las cimas con vacas (behi-gon-doi) Beintza/-nza (Na): hay muchas vacas (behi-n-tza) Beira (Po) -ire (Na) -iro (C Lu Or): ver Bera Beirada (Or): las riberas (bera-ada) Beirán (Po Lu): sobre la ribera (bera-an) Beirés (Al): peñas bajo la ciudad (be-iri-aiz) Beisnadas (O): excrementos de vaca (beis-nata) Beistegi/-egui (SS): vaquería (beis-tegi) 
Beiti, -ite (ap.): debajo, parte baja, bodega Beitia (ap.): la parte de abajo (beiti-a) Beitureira (C Lu): fuentes de las vacas (behi-itur-era) Béixech (L): vacas bravías (behi-seku) Beizama (SS): desfiladero de las vacas (behi-zama) Béjar (Sa Mu): el matorral de las vacas (behi-jara) Bejarín (Gr): sobre llanos con vacas (behi-ara-ain) Bejeres (C): lugar de vacas (behi-erez) Bejís (Cs) -jes (S): peñas a la vista (begi-aiz) 
Beke: cordero Bekea/-quea (Bi): los corderos (beke-a) 
Beko/-co (Bi): de abajo (be-ko), pico Bekoetxe/-coeche (SS): casa de abajo (be-ko-etxe) 
Bel (Cs): negro, oscuro 
Bela (ap.): oscuridad, cuervo Belabartze/-rce (Na): pantanos oscuros (bela-bart-tz) 
Belaga (ap.): pradera, paraje herboso  Belagua (Na): aguas oscuras (bel-aguai) 
Belai (Po) -laio (ap.): cercado Belako (Bi): punta negra (bel-ako) Belamendia (Na): ver Belarmendia Belandi (ap.): cercado grande (belai-andi) Belandia (Bi): el cercado grande (belai-andi-a) Belandres (O): peñas del cercado de la mujer (belai-

andra-aiz) Belante (Lu): junto al cercado (belai-ande) 
Belar: hierba, pasto Belarde (ap.) -di (ap.) -da (J): herbazal (belar-di/da) Belarmendia (ap.): el monte de hierbas (belar-mendi-a) Belarra (Hu): la hierba (belar-a) 
Belarre (Hu): frente (o ver Belarra) Belarrinaga (Bi): lugar del alto de hierbas (belar-ain-

aga) Belas (ap.): peñas oscuras (bel-aiz) Belasko/-co (SS): de la peña negra (bela-aiz-ko) Belaskoain/-coáin (Na): alto de la peña negra o de los cuervos (bela-aitz-ko-ain) Belate/Vel- (Na): puerta oscura (bel-ate) Belategi/Velategui (SS): sitio de cuervos (bela-tegi) Belaunde (ap.): paraje oscuro o de cuervos (bela-une) Belauntza/-unza (SS): paraje oscuro o con cuervos abundantes (bela-une-tza) Belauntzaran/-unzarán (SS): valle oscuro o con cuer-vos abundantes (bela-une-tza-aran) Belaustegi/-egui (Bi Vi SS): paraje de peñas oscuras (bela-utx-tegi) Belaza (Z) -laz (ap.) -lax (ap.): peñas oscuras (bela-
aiz/a) Belbís (L C): dos molinos (bele-bis) Belcaire (Cs): caliza oscura (bel-kare) Belchí (Mu): cima oscura (bels-ain) Belchite (Z): establo de bueyes oscuro (bels-ithe) 

Belcoi/-coy (C): cima oscura (bel-goi) Belda (ap.): ver Beleda Beldoña (C): la muela del santuario negro (bel-don-ña) Beldredo (O): los ríos negros (bel-ter-edo) 
Bele: molino, cuervo (ver Bel) Belecón (Or) -icón (C): cima oscura (bele-gon) 
Beleda: acelga Beleder (Hu): molino hermoso (bele-eder) Beledo (C): los molinos (bele-edo) Beleia: (nombre antig. de Iruña de Oca, Vi): la orilla negra (bel-ehi-a) Beleigán (Lu Or): sobre la orilla oscura (bel-ehi-gain) Beleiriz (C): peñas de la ciudad oscura (bele-iri-iz) Belelle (Po C): ganado oscuro (bel-ele) 
Belen, -lén (C O Lu) -eño (O): fango, de ellos 
Belena (ap.): moreno, fango Belendi (ap.): lugar fangoso (belen-di)  Beleña (Gu Sa): muela fangosa (belen-ña) Belerda (O Gr) -das (J): molino del medio (bele-erde) Belerine (Or): sembrado negro (bel-erin) Beles (ap.) -ez (ap.): peñas negras (bel-aiz) Belesa (ap.): las peñas negras (bel-aiz-a) Belesar (Lu Or Po): tierra de peñas negras (bel-aiz-ara) Belesende (Lu): junto al prado (belese-ande) Beleser (Ge): peñas oscuras (bel-aiz-era) 
Beleta (ap.) belete: ave rapaz Belga (C O): sin molinos (bele-ga) Belhay (Na) -llai/ay (O Or): cuesta oscura o ladera de vacas (bel/behi-ai)  Belián (ap.) -ianes (L): llano oscuro (bel-llan) Belicena (Gr): hay peñas negras (bel-aiz-ena) Belide (Lu) -llida (Cs): charco o pozo negro (bel-ido) Bellín (O): cima oscura (bel-ain) Belina (C) -iño (Lu): la cima oscura (bel-ain-a) Belinchón (Cu): junto al humedal del ganado (bel-ain-

jon) Belir (C): helechar oscuro (bel-ira) Bellcaire/Belc- (Ge L): piedras calizas oscuras (bel-
kare) Bellestar (Cs Hu): río de vacas (behis-tar) Bellida (Cs): ver Belide Bellín (O): humedal de las vacas (behi-ain) Bellisens (T): pastizal de vacas (behis-enzi) Bello (O C Te): charco o laguna oscuros (bel-ido)? Belloch (ap.): montaña de vacas (behi-oka) Bellojín (Vi) -gín (ap.): remanso del río con vacas (behi-
osin) Bellón (ap.): junto a las vacas (behi-on) Bellós (Lu) -oso (O): propiedad o lugar de vacas (behi-
os/oz) Bellosta (ap.) -tas (Hu): el seto de vacas (behi-osta) Belluga (ap.): cauce fluvial de las vacas (behi-uga) Bellulla (B): el lecho de las vacas (behi-ui-a)? Bellús (V): peñas de las vacas (behi-utx) Bellver (Ge B L): cima de vacas (behi-ber) o ver Belver Bellvís (L): ver Belbís Belmil (C): molino oscuro (bel-mil) Beloi/-oy (Lu): colina u hondonada oscura (bel-oin/obi) (o ver Beloki) Beloki/-oqui (SS) -ocoy (C): lugar de ganado (abel-oki) Belones (Mu): casa junto al molino (bele-on-etx) 
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Belonga (O): molino bueno (bele-ongi) Beloño (O): colina del molino (bel-oñ/oin) Belosiña (Lu): el pozo negro (bel-osin-a) Beloso (Na Po): ver Belloso Belostegi/-gui (ap.): refugio oscuro (bels-tegi)? Belote (Lu): aliagar negro (bel-othe) Belovio (O): hondonada oscura (bel-obi) Belsar (C Lu): ver Belesar Belsierre (Hu): la acequia del embalse (belsu-errei) Belsué (Hu): el cauce oscuro (beltz-ue) Beltejar (So): matorral de rapaces (belete-jara) Beltrán (Lu): ver Bertrán 
Beltz: moreno, negro, oscuro, diablo Beltza/-lza (SS): el negro (beltz-a) 
Belun: oscuro 
Belunze, -uze, -ntza/Velunza (Vi): heno Belver (Hu Za): cima oscura (bel-bere) Belvís (C CR To Cc) -is (Le M): ver Belbís Belzunze/-ce (Na): recipiente oscuro (beltz-untzi) Bemil (C Lu Po): bajo el molino (be-mil) Bemposta (Or Po): tierra quemada (bena-bustu) 
Ben (ap.): mejor, principal 
Bena (C): trozo de tierra, parcela, monte, cerro Benabarre (Hu): parcela de abajo (bena-barre) Benablón (Mu): junto al mejor ganado (ben-abel-on) Benacantil (A): ciudad en el monte rocoso (bena-kant-ili)? Benacazón (Se): junto a una parcela de tierra (bena-katz-on)? Benachera (Cs): las peñas principales (ben-atx-era) Benade (C Lu): puerta de la parcela (ben-ate) Benafarces (Va): partícipe de la parcela (bena-parte)? Benafer (Cs): la parcela del molino (bena-feres) Benagalbón (Ma): junto al monte pelado (bena-galb-on) Benagéber/-aixeve (V): bajo el monte quemado (bena-

ixe-be) Benahú (Ca): monte del agua (bena-u)? Benajarafe (Ma): bajo la parcela del matorral (bena-jara-
pe) 

Benako: único, escogido Benalaz (V): la parcela del arroyo (bena-latz) Benalúa (Gr): la finca agrícola del monte (bena-lu-a) Benamarías (Le): peñas del alto de Mari (bena-mari-
aiz) Benamariel (Le): rebaños del alto de Mari (bena-mari-
ele)  Benamaurel (Gr): rebaño del alto de los moros (bena-mauro-
ele)? Benamer (A) -mil (V): molino de la parcela (bena-mer/ 
mil) Benamira (So): el cerro de la parcela (bena-mir-a) Benamocarra (Ma): parcela de tierra compacta (bena-
mok-arra) Benamor (Mu): molino de la parcela (bena-mor) Benante (L): junto a la parcela (bena-ande) Benanzal (Al): la granja en la parcela (bena-n-sala) Benaocaz (Ca): peñas de lo alto de la montaña (bena-
oka-aiz) Benaoján (Ma): el monte del bosque (bena-oihan) Benaque (Ma): las parcelas (bena-ak)? Benares (Gu): el mejor encinar (ben-ares) Benarrabá (Ma): el río del valle principal (ben-arra-bai)? Benassal/-asal (Cs): la granja de la parcela (bena-sala) Benasque (Hu) -es (Cs): el cauce principal (ben-aska)? 

Benatae (J): la parcela o monte del descanso (bena-tae) Benavarri (Hu): ver Benabarre Benavent (L) -nte (Ba C Cc Za Hu): la venta del monte (bena-benta) Benavides (Le) -tes (V): el camino del monte (bena-
bide) Benazolve (Le): el monte bajo la cueva (bena-zulo-be) Bencarrón (Se): la parcela junto al monte áspero (bena-
karro-on) Bencillón (Hu): la parcela junto a la balsa (ben-zilo-on) 

Benda, bende, bendi: dominio Bendaña (C): sobre el dominio (benda-ana) Bendia (Lu): el dominio (bendi-a) Bendimón (C): monte del dominio (bendi-mon) Bendoiro (Po): el río principal (ben-tor) Bendón (O) -dueños (O): el santo principal (ben-don) Bendrade (C): la puerta del río principal (ben-ter-ate) Bendrís (PM): peñas del río principal (ben-ter-aiz) 
Bene, -eatu: preparado, preparar Benegiles (Za): el mejor monte (bena-egileor) Benegorri (Na): monte pelado (bena-gorri) Beneira (C): molino principal (bena-ehira) Beneixama/-jama (A): arroyo del monte quemado (bena-ixe-ama) Benero (ap.): gran monte o cerro (bena-ero) Benés (L) -eso (C) -sa (A): peñas principales (ben-aiz) Benet (B): los altos (bena-eta) Benferri (A): nueva parcela (bena-berri) 
Bengoa (SS Vi): lugar de abajo, parte inferior  Bengoetxe/-che (Bi) -txea/chea (Bi): la casa de abajo (behen-go-etxe/a) Bengolea (Bi): cimas de abajo (behen-gol-era)? 
Beni: monte, alto Benia (O): el monte (beni-a) Beniaia/-aya (A): el alto de la cuesta (beni-ai-a) Beniaján (Mu): junto al alto de la cuesta (beni-ai-an) Benialbo (Za): monte del río (beni-alp) Beniali (A): el prado del monte (beni-ali) Beniarbeig (A): ladera de la cueva alta (beni-arbe-egi) Beniardá (A): monte que tiene viñas (beni-ard-da) Beniarjó (V): junto a los montes unidos (beni-arka-on)? Beniarrés (A): alto de las ovejas (beni-arres) Beniatjar (V): llano del monte rocoso (beni-atx-ara) Benibás (C): el monte del bosque (beni-baso) Benicadell (V, antigua Peña Cadiella): el monte que tiene puer-to (beni-kai-dela)? Benicolet (V): los altos del monte (beni-gol-eta)? Benicull (V): el alto sobre la unión de ríos (beni-kullu) Benidorm (A): monte de laderas secas (beni-idor-orm) Beniel (Mu): el alto del ganado (beni-ele)? Benifassá/-azá (Cs): el alto sobre el bosque (beni-basa-

an) Benifato (A): montes unidos (beni-batu) Beniferri (V): ver Benferri Beniflá (V): monte sobre el molino (beni-pol-an)? Benijo (TF) -os (TF): monte seco (beni-ijor)? Benijófar (A): molino del monte seco (beni-ijor-para)? Benimantell (A): monte del ganado del mando (beni-man-teli)? Benimarfull (A): monte de matorrales espesos (beni-mara-
pulo)? Benimarraig (A): paraje del monte limítrofe (beni-mara-aga)? Benimassot/-asot (A): el hondo del canal principal (ben-ima-
sot)? 
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Benimaurell/-el (A): ver Benamaurel Benimeli (A): monte mojado o del molino (beni-mel)? Benínar (Al): el alto del manantial (beni-narb) Beniopa (V): el monte de la concavidad (beni-oba) Benipeixcar (V): bajo el monte de la peña caliza (beni-pe-ix-
kar)? Benissa/-isa (A): monte sobre el mar (beni-issa) Benissanet (T): alto sobre los arroyos (beni-iz-an-eta)? Benissanó/-sanó (V): junto al alto sobre el arroyo (beni-iz-an-
on)? Benissili (A): población sobre el arroyo (beni-iz-illi) Benissivá (A): el valle sobre el arroyo (beni-iz-ibar) Benissoda (V) (ant. Benisso): monte de grandes peñas (beni-aiz-so) Benissuera (V): monte de la madera (beni-zur-a) Benitaia/-aya (A) -agla (Al): monte del descanso (beni-tai-a)? Benitandús (Cs): peñas del alto del cobertizo (beni-tant-
utx) Benitatxell/-chell (A): monte de hermoso ganado (beni-taxi-
ele)? Benitorafe (Al): hondonada del monte del río (beni-tor-
abe) Benitúa (ap.): monte de toba (beni-tuba) Beniure/-lliure (L): el alto del agua (beni-ur) Benizalón (Al): el alto junto a la granja (beni-sala-on) Benizar (Ab): la parte superior del monte (beni-zar) Benllera (Le): el pinar principal (ben-leher-a) Benlloch (Cs): monte suelto (ben-loke)? Benós (L): la propiedad principal (ben-os) Bens (C): ver Benés (ben-aiz) 

Benta: venta, casa de huéspedes en los caminos Bentartea (Na): la encina de la venta (benta-arte-a) Bentín (C): el alto del dominio (benda-ain) Bentraces (Or): venta hermosa (benta-aratz) Bentreta (Bu): los llanos del domino o la venta (benda/ 
benta-ara-eta) Bentué (Hu): cauce de la venta o dominio (benta/benda-
ue) Benunes (Po): paraje principal (ben-une) Benuza (Le) -nza (C): peñas principales (ben-utx/aiz-a) Benzal (Al): ver Benasal Benzo (Gr): los montes o cerros (ben-tz) Benzúa (O): los milanos (abentu-a) Beñarán (ap.): valle de más abajo (bein-aran) 

Beo (C) -os (Lu): ver Bero Beobide/-vide (SS): camino de yeguas (behor-bide) Beoburu (Na): cima de yeguas (behor-buru) Beortegi/-egui (Na) Beot- (Vi): cuadra de yeguas (behor-tegi) 
Ber, bere, bero, beo: altura, cima, cumbre, molino 
Bera (Na): lugar bajo, ribera Beraga (ap.): paraje de ribera  Beragua (ap.): el arroyo de la ribera (bera-aigua) Beraitz/-áiz (Na): peñas de la ribera (bera-aiz) Beramendi (Na): monte de la ribera (bera-mendi) Berana (S) -rano (Bi) -rán (Or): sobre la ribera (bera-

ana/an) Beranga (O S) -go (Bi): prado de la ribera (bera-angio) Berantevilla (Vi): la población junto a la ribera (bera-
ande-bil-a) Beranuy (Hu L) -ní (L): la propiedad de la ribera (bera-
n-ui) Berarmendi (ap.): ver Belarmendi 

Berasain/-aín (Na): alto del herbazal (beratz-ain) Berasaluce (SS): herbazal largo (beratz-luze) Berasarte (ap.): entre herbazales (beratz-arte) Beraskola/-cola (Bi): cabaña del herbazal (beratz-ko-
ola) Berastegi/-gui/Berasat- (SS): paraje de herbazales (beratz-tegi) Beratón (So): junto a la puerta de la ribera (bera-ate-on) 

Beratz, beraz: herbazal Beratza/-aza (Bi) -zadi (ap.): los herbazales (beratz-
tza/di)  Berbegal (Hu): junto a los corderos en el humedal (berr-
beke-alde) Berbellido (Gu): charco o pozo del humedal oscuro (berr-bel-ido) Berbén (Ca): el humedal principal (berr-ben) Berberana (Bu): sobre la ribera fangosa (berr-bera-ana) Berberote (Po): aliagar de la ribera húmeda (berr-bera-
ote) Berbes (O) -sa (O): el alto del molino (ber-besa) Berbia (C) -io (O): los dos molinos o cimas (ber-bi-a) Berbinzana (Na): sobre el humedal de las terneras (berr-bintxe-ana) Bérbola (O): la cima redonda (ber-bol-a) Bercedo (Bu S) -ceo (Lo) -ero (Va): matorrales (berez-
edo/era) Berceruelo (Va): diminutivo de Bercero Bérchules (Gr): matorral pelado (berez-ul) Bercial (To Sg Ca Av): junto al matorral (berezi-alde) Bercimuel (Sg) -uelle (Sa Av): molino del matorral (berezi-mol) Bercín (ap.): cima del matorral (berezi-ain) Berció (O): junto al matorral (berezi-on) Bercolón (Cu V): junto al lugar o cabaña apartados (berex-ola-on) Bercuta (V): humedal apartado (berex-uda) Berda (ap.): tiene cimas o molinos (ber-da) Berdejo (Z) -ja (Te) -elle (Or): lugar donde hay hume-dales (berr-degi/dela) Berdía (C): multitud de humedales (berr-dia) Berdica (A): cuesta de abundantes humedales (berr-di-
ika) Berdoias/-yas (C) -dices (O): peñas de los altos (ber-
doi/ di-aiz) Berducéu/-edo (O Po): las señoras del alto (ber-duka-
eta) Berdugal (Bi): el alto de la gran señora (ber-duka-al) Berdugo (ap.): alto de la señora (ber-duka) Berdún (Hu): colina del fuerte o palacio (ber-dun)  Berea (Lu): la cima (bere-a) Berekoetxea/-coechea (ap.): la casa de los altos (bere-
ko-etxe-a) Berén (L): que hay cimas o molinos (bere-ena) Berenguer (ap.): las peñas del alto (bere-n-ger) Beresna (O): la (población) apartada (berex-n-a) Bereta (ap.) -redo (Or) -rete (Lu) -ret (L): abundan-cia de cumbres o molinos (ber-eta/edo) 

Berex, berez, -eu (L) -es (C) -eixo/jo (C): apartado, separado Berezano (SS): cumbre apartada (berez-ana) 
Berezi, berez, berrez: matorral, monte bajo Berfull (V): molino de arriba (ber-bul) 
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Berga (B Lu) -ge (Te) -ges (ap.) -gas (ap.) -rja (Al): ladera, vertiente, altura Bergame (O): arroyo de la ladera (berga-ama) Bergamín (M): el humedal del arroyo de la ladera (berga-ama-ain) Berganciano (Sa): sobre el humedal de la ladera (berga-
aintzi-an) Bergantiños (C): diminutivo de Berganzos Berganuy (Hu): propiedad de la ladera (berga-n-ui) Berganzo (Vi) -nza (Vi): zarzal de la ladera (berga-
antza) Bergaña (C) -ño (ap.): el llano de la ladera (berga-ani-a) Bergara/Ver- (SS): helechal de la ladera (berga-ara) Bergaretxe/-eche (SS): la casa del helechal de la ladera (berga-ara-etxe) Bergasa (Lo) -aza (Lu Or) -azo (Lu) -zos (Lu Or Po): las peñas de la ladera (berga-atx-a) Bergasillas (Lo): diminutivo de Bergasa/-sas Berger (PM): peñas altas (ber-ger) Bergondiño (C): diminutivo de Bergondo Bergondo (C) -nda/uenda (Vi) -unde (Po): junto a la ladera (berga-ondo/on) Bergosa (Hu): la ladera fría (berga-ots-a) Bergua (Hu): ver Beragua Berguera (O) -eira (Or): la peña alta (ber-ger-a) Berguño (O): paraje de ribera (bera-gune) Berguza (Hu) -gús (B): (las) peñas de la ladera (berga-
utx/a) 

Beri: portal Beria (C): el portal (beri-a) Beriain/-áin (Na): sobre el portal (beri-ain) Beristain (SS): sobre el portal cerrado (beri-ista-ain) Berjada (J): muchas laderas (berga-ada) Berjaos (C): la propiedad de la ladera (berga-os) Berlai/ay (Lu): los campesinos de la ribera (bera-lai)? Berlán (Lu) -lanas (Av): altiplano (ber-lan) Berlanga (Ba Ca Le So) -gas (Bu): altiplano (ber-langa)  Bermaña (Po): el llano del arroyo alto (ber-ama-ani-a) Bermás (C): abundancia de molinos o cimas (ber-masa) Bermeín (O): sobre el molino de la ribera (bera-meo-
ain) Bermellar (Sa): tierra del molino de arriba (ber-mel-
ara) Bermeo (Bi) -mo (C) -mil (Lu) -illo (Za): molino de arriba (ber-meo/mil) Bermés (Po): piedras de molino (ber-m-aiz) Bermiego (O) -miga (O): molino de arriba (ber-meko) Bermuín (Po) -mún (Po Lu C) -úi/uy (C) -mudo (ap.): alto de la colina (ber-muino) Berna (B Bi): que hay cimas (ber-na) Bernadal (O): valle que tiene cimas (ber-na-tal) Bernal (Mu) -les (Bi S): cima o molino tranquilo (ber-
nale) Bernaola (Bi): lugar que tiene cimas (ber-na-ola) Bernardos (Sg Po) -des (Bi S) la cuesta empinada del alto (ber-narda) Bernas (ap.): barranco de arriba (ber-nasa) (o ver Berna) Bernazal (O): granja que tiene cimas (ber-na-zala) Bernedo (Vi): que tiene cimas (ber-na-edo)  Bernés (C) -nis (ap.): peñas de la cima o molino (ber-n-
aiz) Bernera (Hu): molino de la ribera (bera-n-era) 

Bernia (A): ver Beronia Bernillas (Bi): diminutivo de Bernas/Bernias Berninches (Gu): el humedal de la ribera (bera-n-ainzi) Bernisa (V PM): las peñas del molino (ber-n-aiz-a) Bernoy (Sa) -uy (L Sg To Av): ver Beranuy Bernueces (O) -és (Hu): las peñas de la propiedad de la ribera (bera-n-ui-aiz) 
Bero: campos, caliente Berodia (O): los campos (bero-di-a) Beroitz/-óiz (Na): peñas calientes (bero-aiz) Berola (Cs): lugar de campos (bero-ola) Berón (ap.) -nda (O): junto al campo (bero-on/ondo) Berones (O): las peñas del campo (bero-n-aiz) Beronia (Lo) -oñes (O): tierra cálida o de campos (bero-onia) 
Berr: lugar húmedo (ver Barr) Berra (ap.): el lugar húmedo (berr-a) Berraco (Av): destinado a la reproducción (semental) (berr-ako) Berrande (Or): junto al humedal o matorral (berro/ 

berr-ande) Berrandúlez (Bu): peñas peladas del gran humedal (berr-andi-ul-aiz) Berreagamendi (Bi): monte de matorrales (berr-aga-mendi)? Berredo (Or Po): lugar de matorrales o humedales (berr 
/berro-edo) Berrena (ap.) -eño (Bi): que tiene humedales (berr-
ena) Berrendiola (SS): lugar de grandes matorrales o hume-dales (berr/berro-andi-ola) Berreo (C): molino del humedal (berr-eo) Berres (C Po) Bérrez (ap.): ver Berriz Berresonaga (Bi): paraje junto a las peñas del humedal (berr-aiz-on-aga) 

Berri: nuevo (ver Barri) Berriatua/-túa (Bi): los numerosos zarzales (berrio-
atu-a) Berriel (GC): el ganado del zarzal (berrio-ele) Berrikano/-cano (Vi): sobre el zarzal (berrio-gain) 

Berrio (Bi) -ia (S): el(los) zarzal(es)/jaral(es)  Berrioplano (Na): sobre el molino del zarzal (berrio-bel-
an) Berriosuso (Na): zarzal quemado (berrio-sutsu) Berriozabal/-ábal (Bi): zarzal ancho (berrio-zabal) Berriozabaleta (Bi): zarzales anchos (berrio-zabal-eta) Berriozar (Na): zarzal viejo (berrio-zar) Berriz/Bé- (Bi): peñas del humedal (berr-aiz) Berrizaun/-ún (Na): el arroyo mayor del humedal (berr-iz-aun) 

Berro (Na Ab) -os (O): matorral, humedal Berroa (Na): el matorral o humedal (berro-a)  Berrobi (SS) -oy (Hu): hondonada del humedal (berro-
obi) Berrocal (Ba H Sa Sg) -es (Sa): el matorral o humedal de la montaña grande (berr-oka-al) Berrocalejo (Cc Sa Av): diminutivo de Berrocal Berroeta/-ueta (Na): matorrales o humedales (berro-
eta) Berroia/-oya (Bi Na) -ojas (Bi): humedal frío (berr-
oiha) Berrondo (ap.) -ón (O Bu): cerca del humedal o mato-rral (berr/berro-on/ondo) 
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Berrós (L) -ozo (Po): humedal frío (berr-ots) Berrostegieta/-guieta (Vi): cabañas del humedal frío (berr-ots-tegi-eta) Berroxe/-ge (C): sin humedales (berro-ge) Berrozi/-oci (Vi): zona en que surgen humedales (berr-
ozi) Berrueco (M Z J Sa) -cos (Ba): el humedal del río (berr-
ue-ko) Berrueño (O): se dan humedales o matorrales (berr/ 
berro-ena) Berrueta: ver Berroeta Berruete (Sg): cursos de agua del humedal (berr-ue-eta) Berrueza (Na) -uez (P) -ueces (Va P Mu): los cursos de agua del humedal (berr-ue-tza) Berruga (C O) -gas (O): el cauce del humedal (berr-uga) Berrugoso (O): el cauce del humedal frío (berr-uga-ots) Berruguete (ap): cursos de agua del humedal (berr-uga-
eta) Berrún (So): lugar del humedal (berr-une) Berselos (Lu): el pastizal del alto (ber-sela) 

Berta: cerca Bertamil (Lu Or): cerca del molino (berta-mil) Bertamiráns (C): muchos altos con prados (berta-mir-
anitz) Bertiz/Bér- (Na) -tí (B): junto a las peñas (berta-aiz) Bertizarana (Na): el valle junto a las peñas (berta-iz-
aran-a) Bértola (Po) -toa (C): junto a la cabaña (berta-ola) Bertomil (C): ver Bertamil Bertonia (Lu) -oña (C): cerca de la colina (berta-oña) Bertrán (ap.): cerca del valle (berta-aran) Berulfe (Lu): bajo la peña pelada (ber-ul-pe) Berxaos (C): concavidad o ensenada apartada (berex-ao)? Berzana (O): sobre la ensenada/concavidad (berex-ana) Berzonaca (Cc): los muertos junto a la cavidad (berex-on-aka)? Berzosa (So Bu M P): las cimas frías (ber-tz-ots-a) Berzosilla (P): diminutivo de Berzosa 

Bes: separado 
Besa, Bes (Lu Or) -zas (Te): ver Basa (bosque) Besada (Or P): los bosques (besa-ada) Besagiz/-guiz (Bi): los hombres del bosque (besa-giza) Besagoiti (ap.): ver Basagoiti (basa-goiti) Besalú (Ge): el campo apartado (bes-alur) Besán (L): sobre el bosque (besa-an/ana) Besande (Le): junto al bosque (besa-ande) Besaña (C): el llano apartado (bes-ani-a) Besares (ap.): encinar apartado (bes-aretx) Besaya (S): la cuesta apartada o boscosa (bes/besa-ai-a) Bescanó (Ge): junto al alto apartado o del bosque (besa/ 

bes-gain-on) Bescarán (L): sobre la cima apartada o boscosa (besa/ 
bes-kara-an) Bescós (Hu): la propiedad del visco (beska-os) Besedo (O): los bosques (besa-edo) Beselga (V): el campo apartado (bes-elge-a) Beseño (C): que tiene bosques (besa-en) Beseo (Za) -eiro (Po): molino separado o del bosque (bes/besa-eo/eiro) Besiáns (Hu): llanos separados o del bosque (besa/bes-
llan-tz) Besiberri (Hu): el humedal bajo el juncal (be-zihi-berr) 

Beska, -sga (ap.): visco o sin bosque (besa-ga) 

Besomaño (Po): sobre la colina apartada o del bosque (bes/besa-oma-an) Besora (B): el manantial oscuro (betz-sor-a)? Besós (B) -oxo/jo (C): propiedad apartada o del bosque (bes/besa-os) Besoy (S): la colina apartada o del bosque (bes/besa-oin) Bespén (Hu): la parcela apartada (bes-bena) Bestar (Lu) -ta (C Lu) -teiro (Po) -iros (Or): el río apartado (besa-tar/ter) Besterrexulfe/-julfe (Lu): bajo las peñas peladas del límite (baster-aiz-ul-pe) Bestué (Hu): el arroyo de los bosques (besa-ta-ue)? Besura (Lu C): el arroyo apartado (bes-ur-a) Besurta (Hu): la llanura apartada (bes-urd-a) Besuyo (O): el lecho apartado o del bosque (bes/besa-ui) 
Bet, -te (Ab): vaca 
Beta, bet: lleno, cumplido Betán (Or): el alto de las vacas (bet-ana) Betanzos (Lu C): prados de vacas (bet-angio) Betar (Or) -arra (Po): llano de vacas (bet-ara/arra) Betarrés (Bu): peñas del llano de vacas (bet-arra-aiz) Betato (Hu): rebaños o multitud de vacas (bet-ato) 
Betelu (Na): abedul 
Beterra, Bétera (V): tierra baja (bete-era) Beteta (Cu) -as (CR): muchas vacas (bet-eta) 
Betez, -tés (Hu) -tesa (Hu): lleno de peñas (bet-aiz/a) Betiés (A): lleno de caza (bet-iez) 
Betis (Se Ca): abajo Betlán (L): llano de vacas (bet-lan) Betlén (PM): vacas autóctonas (bet-lehen)? 
Betola (ap.): vaquería (lugar de vacas) Betolaza (Vi): muchas vaquerías (bet-ola-tza) Betoño (Vi): colina de vacas (bet-oña) Betote (Lu Po): pajar de vacas (bet-ote) Betrén (L): que tiene un llano con vacas (bet-ara-en) Betrís (C): peñas del llano de las vacas (bet-ara-aiz) Beturia (H): la ciudad de las vacas (bet-uri-a) Beuda (Ge): bajo el terreno aguanoso (be-uda) 
Beunt: torpe Beut (ap.): bajo la peña (be-utx) Beuvas (Po): bajo el vado (be-uba) Beveraso (O): las peñas bajo la cima (be-ber-atx) Beviá (Ge): bajo dos cimas (be-bi-ana)? Bexe/-je (Lu Or) -xo/jo (C) -xa/ja (Po) -eg (Ab): ver Beke Bexán/-ján (Lu): donde los corderos (beke-an) Beya (Ge) -yo (O): las vacas (behi-a) 
Beza: suerte, domar, acostumbrarse Bezana (Bu S) -nes (O): sobre el bosque (besa-ana) Bezares (Bu Lo): el bosque de robles (besa-aretz) Bezi/-ci (Bi): bajo el juncal (be-zihi) 
Bezien: espliego Bezkiz/Bézqu- (Na): bosque tranquilo (beza-kite) Bezmuy (O): bosque oscuro (beza-muin) Béznar (Gr): el manantial del bosque (beza-narb) 
Bi: dos  Biabaño (O): sobre dos ríos (bi-aba-ana) Biain/-ín (SS): ver Bigaña (bi-ain) Biaiz (O): dos rocas (bi-aiz/a) Biamón (O): dos lomas (bi-amuno) 
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Biandiz (Na) -añez/áñez (Bi): mucha cosecha (bihi-
andiz) Biar (A): dos llanos o el llano del río (abi/bi-ara) Biascas (Hu): ver Biescas Bibey (Or Za): vacas en el hondo (obi-behi)? 

Bibil: redondo Bibiles (Hu): peñas redondas (bibil-aiz) Bibioj (Cs): lugar redondo (bibil-oz) Bicás (Lu): dos cabezas (bi-kask) Bicerreán (C): sobre los dos márgenes (bi-zerro-an) Bichicán (Lu): dos pequeñas cimas (bi-txiki-kan) Bicorp (V): bajo dos cimas (bi-gor-pe) (o ver Bikor) Bicos (Lu): higos o higueras (biko) Bicuerca (V): dos encinares (bi-kerk) 
Bida: guiar, viaje, el camino (bide-a) Bidaetxe/-eche (SS): casa del camino (bide-etxe) Bidagoitia (SS): la parte alta del camino (bide-goiti-a) 
Bidai: viaje Bidal (PM): junto al camino (bide-alde) Bidala (ap.): pastizal del camino (bide-ala) Bidangoz/Bidán- (Na): el camino de la hoz hueca (bide-

ang-otz) Bidania (SS): el camino del llano (bide-ani-a) 
Bidar: vez, barbilla Bidaskoa/-coa (SS): el lugar del arroyo (bidaso-ko-a) 
Bidaso: arroyo, río Bidasoa (Na): el arroyo (bidaso-a) Bidasoro (SS): el campo del camino (bide-soro) Bidaurre (Na): frente al camino (bide-aurre) Bidaurreta (Na): frente a los caminos (bide-aurre-eta) 
Bide: camino Bidegain/-aín (SS): el camino alto (bide-gain) Bidegoian/-yan (SS): la parte alta del camino (bide-

goien) Bidekoetxe/-coeche (Bi): casa del camino (bide-ko-
etxe) Bidekurutze/-guruce (Bi): cruce de caminos (bide-
gurutz) Bidoleo (O): camino tranquilo (bide-ole) Bidondo (ap.): junto al camino (bide-on/ ondo) Bidouredo (Lu): caminos fluviales (bide-ur-edo) Bidre (PM): dos ríos (bi-ter) Bidual (C) -alas (Lu): ver Bidal/Bidala Bidueda (Po C) -edo (Lu): los caminos (bide-eta) Bidueira (C Or) -iro (Lu) -os (C Po Lu): molino del camino (bide-ehira) Biduído (C Po): pozo o laguna del camino (bide-ido) Bidul (Lu): camino pelado (bide-ul) Bidural (O): dos fuentes potentes (bi-tur-al) Biel (Z): dos ganados (bi-ele) o ver Bel Bielsa (Hu, ant. Belse): todo oscuro (bel-tza) (v. Beluze) Bielva (S): el río negro (bela-aba) Bien (ap.): dos cimas (bi-ain) 

Bier: trabajo, esfuerzo, fatiga Biera (O): el trabajo (bier-a) Bierge (Hu): sin esfuerzo (bier-ge) Bierzo (Le) -erces (O) -ert (Ge): dos orillas (bi-ertz) Bies (Hu): dos peñas (bi-aiz) Biescas (Hu O) -ca (S): dos peñas erosionadas (bi-aiz-
kask) Bifós (Or): dos pozos (bi-pozu) 

Big: tierno, blando 
Biga, -as/gues (B): ternera Bigaña (O): el llano de las terneras (biga-ani-a) Bigezal/-güézal (Na): dos lodazales (bi-gezal) 
Bigi, bihi, bii: grano, semilla 
Bigo: horca Bigornia (So): el talud del muérdago (bigura-ni-a)? Bigorra (ap.): la simiente o las dos cimas (bikor/bi-gor-a)? Bigüerri (Hu): país de aguas blandas (big-u-herri)? 
Bigun: vigor, fuerza 
Bigura: muérdago Biguria/Vig- (Na): la ciudad de semillas (bigi-uri-a)? Bijuesca (Z): ver Biosca Bikarregi/Vicarregui (Bi): dos parajes calizos (bi-kare-

egi) 
Biko: doble, pareja, completo 
Bikor: simiente 
Bil: dominio, cerrado, cercado Bila, billa: el cercado (poblado, villa, ciudad) (bil-a) Bilañoko/-co (Bi): de la pequeña ciudad (bila-ño-ko) Bilaro/Vill- (Bi): ciudad redonda (bil-aro) Bilarte (ap.): entre cerrados (bil-arte) 
Bilbil, biribil, bibil: redondo Bilbilis (Z): ciudad redonda (bilbil-illi) Bildosola (Bi): campos unidos (bildu-solo) 
Bildu: recoger, reunir, cosechar Bilicosa (C): la ciudad limpia (bil-ikuz-a) Billela (Bi): diminutivo de Billa Billoda/Víllodas (Vi): el canal de la ciudad (bil-od-a) 
Bilo: pelo Bilonia (ap.): paraje de cercados (bil-onia) Biloria/Vil- (Vi Na): la ciudad amarilla (bil-ori-a) Biltz (Z): ver Beltz (oscuro) 
Bilu, bilun: madera, troncos Bimbiero (C): trabajo en la tierra (bin-bier) Bimeda (O): dos estrechos (bi-medar) Bimenes (O): dos poderes o autoridades (bi-men) Bimera (O): dos molinos (bi-mera) Bimón (S): dos montes (bi-mon) 
Bin: bajo, en el suelo 
Bina, -nas (ap.): pareja, de a dos Binacúa (Hu): dos aguas (bina-aigua) Bincle (PM): rebaños de terneras (binga-ele) Binel (ap.): los rebaños de abajo (bin-ele) 
Binga: ternera Biniac (PM): los altos (beni-ak) Biniagual (PM): el alto del arroyo (bini-aguai) Biniarroi/-oy (PM): alto de la cantera (bini-arroi) Binibeca (PM): el alto de los corderos (bini-beke-a) Biniés (Hu): el alto rocoso (bini-aiz) Biniferri (PM): ver Benferri Biniparrel (PM): ver Beniparrell Binué (Hu) -nueste (Hu): dos ríos (bin-uestx) Biñe (ap.): dos brezales (bi-iñ) Biñón (O): dos buenos brezales (bi-iñ-on)? Biomba (O): bajo dos lomas (bi-oma-be) 
Bior: malo, yegua Biosca (L): dos límites (bi-oska) Biota (Z): dos pajares (bi-ota) Biqueira (C): los dos robledales (bi-ker-a) 
Bir, bis, biz: dos, doble, bis 
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Bir, bira: extender, derramar, vuelta, virar Birbigueira (Lu) -queira (Po): los dos pequeños roble-dales (birr-bi-ker-a) Birgala/Vírg- (Vi): dos cimas (bir-gala/gara) 
Biriga: ternera joven Birigoyo (TF): alto minúsculo (birr-goi) Birizo (C): dos peñas (bir-aiz) 
Birr, birri: minúsculo, pedacito Birruezas (S): peñas minúsculas (birr-aiz) Bisaurín (Hu) -rri (Hu): ventisquero dorado (bisu-aurrin)? Biscarbó (L): junto a dos cuevas (bis-karbo-on) Biscarrués (Hu): cauces en las crestas (biskar-ueiz) Biscoy (A): dos cimas (bis-goi) Bisimbre (Z): molino o cima de dos desagües o canales (bis-ima-bere) Bisjueces (Bu): dos hoces (bis-otz) 
Biskai, bizkar, Biscarri (L): loma, cresta Biskaia/Vizcaya (Bi Lu): la cresta o loma (bizkai-a) Biskarreta/Bisc- (Na) -rret (Na): las crestas (bizkar-

eta) Bistulfe (Lu): bajo dos montes (bis-tol-pe) 
Bisu: ventisquero, nevero 
Bit: porción pequeña de algo 
Bita, bitu: junto Bitles (PM): pequeña cueva (bit-leze) 
Bitu: vid Bitureiro (Lu): molino de dos fuentes (bi-turr-eira) 
Biur: torcido, volver Biure (Ge T): dos cursos de agua (bi-ur) Biurrana (Na): sobre dos cursos de agua (bi-ur-ana) Biurrun/-ún (Na): colina de dos ríos (bi-ur-uno) Biville (Lu): dos ciudades (bi-bil) 
Bizar: barba 
Bizkar: loma, espalda, ganado vacuno Bizkarguen/-cargüen (ap.): cresta limítrofe (bizkar-

guen) Bizkarra/Bizc- (Bi Hu) -orro (S): la cresta (bizkar-a) Bizkarrondo/Bizc- (Na SS): junto a la cresta (bizkar-
ondo) Bizmay (Al): dos mesetas (biz-mai) Blacha (Av): las peñas oscuras (bel-atx-a) Blacos (So): punta oscura (bel-ako) Blancas (Te): ver Balancas Blancones (Ge): junto al valle estéril (bal-ang-on) Blanquer (ap.): encinar sobre el valle (bal-ana-ker) Blánquez (Al): peñas del valle estéril (bal-ang-aiz) Blas (ap.): ver Belas Blasco (ap.): ver Belasco Blascoeles (Av): rebaño de la peña negra (bel-aiz-ko-ele) Blecua (Hu): el molino tranquilo (bele-eku-a) Blesa (Te): ver Belesa Blimea (O): mina cercada (belai-mea) Blocona (So): hacienda de la montaña negra (bel-oka-
ona) 

Bo, boo: dormir Boada (pro) -das (B) -ade (C) -ado (C Or): ver Bolada Boadilla (M P Sa) -della (Ge) -badilla (pro) -dela (Or): diminutivo de Boada Boan (Lu) -ña (C) -ño (C): ver Bolaño Boaza (ap.) -zo (Or): ver Bolaza Bobera (L): ribera dormida o de yeguas (bo/bohor-bera) 

Bobes (O): bosque dormido o de yeguas (bo/bohor-besa) Bóbila (Ge): la ciudad dormida (bo-bil-a) Boborás (Or): peñas de las yeguas (bohor-aiz) Bocacara (Sa): cumbre sin aberura (abo-ka-kara) Bocacarreira (Lu): molino de la piedra sin abertura (abo-ka-kar-era) Bocarán (ap.): valle sin boca (abo-ka-aran) Bocarrera (ap.): piedras de la boca o abertura (abo-kar-
era) Bocegas (ap.): ver Bocigas Boceguillas (Sg): diminutivo de Bocegas Bocelo (Lu): molino alegre (boz-zelo) Boces (ap.): peñas alegres (boz-aiz) Boche (Ab): lugar rocoso (botxe) Bochones (Gu): peñas junto a terreno pedregoso (botxe-
on-aiz) Bocianco (Va): pastizal alegre (boz-angio) Bocibrón (O): junto a la vega alegre (boz-iber-on) Bocígano (Gu): cumbre pedregosa (botxe-gain) Bocigas (So Va) -ixa/ja (C): altura alegre (boz-iga) Bocinos (ap.) -nes (O): la cima alegre (boz-ain) 

Bod, -de (O) -des (O): pellejo, odre Bodelón (ap.): buen ganado de piel (bod-ele-on)? Bodera (Gu): arroyo dormido (bo-ter/tar-a) Bodión (Ba): el señor de los pellejos (bod-jon)? Bodón (Sa Sg): buenos pellejos (bod-on)? Boecillo (Va): diminutivo de Boeza/Boez Boedo (C P) -des (Or): los molinos (bol-edo] Boeira (C): los molinos (bol-era) Boendia (ap.) -ente (C Po): molino grande (bol-andi/a) Boenetxea/-chea (ap.): la casa del molino (bolin-etxe-a) Boeza (Le): las piedras de molino (bol-aiz-a) Bofetán (S): la cuesta del molino (bol-petar) Bogarra (Ab, ant Bigerra) -arre (Gr): el becerro de oro o el valle de terneras (biga-err-a) (biga-arra)? Bohodón (Av): buenas yeguas (bohor-on)? Bohonal (Cc Ba): yeguas fuertes (bohor-al)? 
Bohor: yegua Bohoyo (Av): abrigo de yeguas (bohor-illor)? Boiles/Bohi- (O): peñas de las avispas (boilli-aiz)? 
Boilli, boulli: avispa Boimazán (C): sobre piedras de molino (bolin-aiz-an)? Boimente (C Lu): junto al desagüe del molino (bol-ima-ande)? Boimuro (O): el muro del molino (bol-muro)? Boinás (O): piedras de molino (bolin-aiz) Boipardo (C): humedal del molino (bolin-parta) Boisaca (C): los muertos en terreno rocoso (botxe-aka)? Boiso (ap.): terreno rocoso (botxe) Boisán (Le) -zán (Lu): el manantial del terreno rocoso (botxe-zan) Boixols (L): muros en terreno rocoso (botxe-olz)? Bojarte (ap.): entre terrenos rocosos (botxe-arte) 
Boke, -ques (A): chivo 
Bol: molino, redondo, bola Bola (Or): el molino (bol-a) Bolado (S): zona de molinos (bol-ada) Boladro (O): molino seco (bol-ador) Bolaini (Al): muchos molinos (bol-ainitz) Bolante (ap.): molino grande (bol-andi) o junto al mo-lino (bol-ande) Bolantín (ap.): molino grande de arriba (bol-andi-ain) Bolaño (Lu): sobre el molino (bol-an) 
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Bolaños (CR Va): la propiedad sobre el molino (bol-an-
os) Bolao (O): boca o abertura redonda (bol-ao) Bolarón (ap.): junto al llano del molino (bol-ara-on) Bolarque (Gu): molino luminoso (bol-arge)? Bolaza (ap.) -lás (Hu) -laso (Z): ver Boliz Bolave (Hu): hondonada redonda (bol-abe) Bolbaite (V): la casa del molino (bol-baite) 

Bolda, -de (ap.): arado Boldó (ap.): el santuario redondo (bol-don) Boldís (L): peñas del arado (bolda-aiz) Boldú (L): colina redonda (bol-dun) Bolea (Hu): molino seco (bol-ear)? Bolecos (C): molino tranquilo (bol-eku)? Boleta (Lu): los molinos (bol-eta) Bolías (O): ver Boliz Bolibar/-ívar (Bi SS Vi): valle redondo (bol-ibar) Bolide (ap.): cueva redonda (bol-lize) Bolidén (ap.): tiene una cueva redonda (bol-lize-en)? Bolimburu (ap.): molinos de arriba (bolin-buru) Bolimón (ap.): junto al molino (bolin-on) Bolina (B Or) -liña (C): el molino (bolin-a) Bolinaga (SS) -iaga (ap.): paraje de molinos (bolin-aga) Bolinches (Ab): humedal del molino (bol-ainxi) Bolingora (ap.) -nín (ap): molino de arriba (bolin-gora/ 
ain) 

Bolinu, -lín (O): molino Boliola (ap.): lugar de molinos (bolin-ola) Boliz (ap.): piedras de molino (bol-aiz) Bollacín (S): cima de piedras de molino (bol-aiz-ain) Bollain/-ín (Bi): cima redonda (bol-ain) Bollar (Bi): llano redondo (bol-ara) Bólliga (Cu): la cuesta del molino (bol-iga) Bollorona (ap.): hacienda del molino honrado (bol-oor-ona)? Bollullos (H Se): el lugar sin molino (bol-ul-oz) Bolmente (Lu): el cerro redondo (bol-mendo) Bolmir (S): la cima redonda (bol-mir) 
Bolo (Or) -llo (C Or): molino, piedra Boloaga (ap.): lugar de molinos (bolo-aga) Boloaisa (ap.): las peñas del molino (bolo-aiz-a) Boloarre (ap.): piedras de molino (bolo-harri) Boloarte (ap.): entre molinos o piedras (bolo-arte) Bolobanes (ap.): peñas de los molinos unidos (bolo-ban-

aiz) Bolobas (ap.): la balsa del molino (bolo-basa) Bolobera (ap.) -bras (ap.): ribera de molinos (bolo-
bera) Bolobón (ap.): junto al molino de abajo (bolo-pe-on) Bolodón (ap.): el santo del molino (bolo-don) Boloetxe/-che (ap.): casa del molino (bolo-etxe) Boloimil (ap.): muchos molinos (bolo-mil) Bolois (Lu): ver Boloaisa Boloizaga (ap.): lugar de piedras de molino (bolo-aiz-
aga) Bolola (ap.): ver Boliola Bolomar (ap.): el molino del extremo (bolo-mar) Bolomares (ap.): encinar del molino (bolo-m-ares) Bolombai/-ay (ap.): río de los molinos (bolo-m-bai) Bolomera (ap.): muchos molinos (bolo-m-era) Bolomor (V): piedras de molino (bolo-mor) Bolón (A C) -llón (Z): junto al molino (bolo-on) 

Bolondoño (ap.): colina junto al molino (bolo-ondo-oñ) Bolonga (SS): el buen molino (bol-ongi-a) Bolongora (ap.): el alto junto al molino (bolo-on-gora) Bolongos (ap.): lugar del buen molino (bol-ongi-oz) Bolosa (ap.) -ousa (C) -oz (Ba) -òs/ós (Ge): (la) hoz del molino (bolo-otz/a) Bolosana (ap.): sobre la hoz del molino (bolo-hotz-ana) Bolosarri (ap.): peñas de la hoz del molino (bolo-hotz-
harri) Bolosón (ap.): junto a la hoz del molino (bolo-hotz-on) Bolotira (ap.): el arroyo del molino (bolo-tir-a) Bolozara (ap.): el matorral del molino (bolo-zara) Bolsido (C): pozo de la hoz del molino (bolo-hotz-ido) Bolta (Po): ver Bolueta Boltaña (Hu): muela que tiene un molino (bol-da-ña) Bolturina (Hu): el molino que tiene fuentes (bol-iturri-
n-a) 

Bolu: el molino Boluango (ap.): prado del molino (bolu-angio) Bolubiano (ap.): sobre dos molinos (bolu-bi-an) Bolubre (ap.): molino de arriba (bolu-bere) Bolubrín (ap.): sobre el molino de arriba (bolu-bere-ain) Boluda (ap.): humedal del molino (bolu-uda) Bolueta (Bi): molinos (bolu-eta) Boluga (O): el cauce fluvial del molino (bolu-uga) Bolulla (A): la (población) sin molino (bol-ul-a) Bolumburu (Bi): parte alta del molino (bolu-buru) Bolup (ap.): bajo el molino (bolu-pe)  Bolvax (Mu): molino del precipicio (bolu-baxa) Bolvir (Ge): dos molinos (bolu-bir) Bolza (ap.): ver Boliz Bomba (Va): buen río (bon-aba/bai)? 
Bon (Po) Bono (Hu) -ña (C): cima, bueno, sano Bonache (J): peñas de la cima (bon-atx) Bonaetxea/-chea (ap.): la casa del alto (bon-etxe-a) Bonal (ap.) -ñal (ap.): cima fuerte (bon-al) Bonansa (Hu) -nza (Ca): la cima mayor (bon-ainza) Bonares (H): encinar en la cima (bon-ares) Bonastre (T): arroyo de las peñas de la cima (bon-aiz-

ter) Bondeyo (O): lugar de cimas (bon-dei) Bonera (O) -nete (Ab): muchas cimas (bon-era/eta) Bones (O): peñas de la cima (bon-aiz) Bongo (O): en lo alto de la cima (bon-go)? Boniches (Cu): cima quemada (bon-itx) Bonillo (Ab) -lla (Av Cu Le) -llos (Le) -iella (Le) -lles (O): diminutivo de Bono/Bona/Boña Bonxe/-che (C): casa del alto (bon-txe) Boñales (Sa): encinar en la cumbre (bon-ales) Boñar (Le): cima seca (bon-iar) Boñices (So): cima quemada (bon-ize) 
Boo (O S): sueño, dormir Boós (So): el lugar para dormir (boo-oz) Boqueixón/-jón (C): junto a las peñas de los chivos (boke-aiz-on) Bóquer (PM): los machos cabríos (boke-era) 
Bor (L): borde, perímetro, molino, ebullición, borbotear Bora (Po): el borde o molino (bor-a) Boráiz (Bi): piedras de molino (bor-aiz) Boraizeta/ceta (ap.): las peñas del borde o molino (bor-

aiz-eta) 
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Borana (ap.): sobre el borde (bor-an/ana) Borañanos (ap.): sobre el llano del borde (bor-ani-ana) Borau (Hu): delante del agua borboteante (borbor-aur)? 
Borb, born, borm: manantial, nacedero Borba (A): el manantial (borb-a) Borbalán (TF): el llano del manantial (borb-a-lan) Borbán (Lu Or): sobre el manantial (borb-ana) Borbara (ap.): el llano del manantial (borb-ara) Borbea (ap.): los manantiales (borb-era) Borbén (Po): hay manantiales (borb-en) Borbolla (O): lugar de manantiales (borb-ola) Borbón (Za): junto al manantial (borb-on) Borbote (Po): manantial frío (borb-ots) Borbotó (V): junto al manantial frío (borb-ots-on) Borburanes (O): sobre el arroyo del manantial (borb-ur-

ana) Borchicayada (So): muchos enterramientos (bortz-kai-
ada) 

Borda (Hu) -das (Hu) -des (L) -do (C) -dos (C): case-río, cabaña Bordaila (Gr): la pequeña cabaña (borda-ail-a) Bordalarrea (Na): el yermo de la cabaña (borda-larre-a) Bordalba (Z): el río de la cabaña (borda-alba) Bordales (ap.): robledal de la cabaña (borda-ale) Bordallet (B): la cueva de la cabaña (borda-leze) Bordecorex (So): las peñas afiladas de la cabaña (borda-
kora-aiz) Bordeiras (C): las cabaña (borda-era) Bordejé (So): peñas de la cabaña (borda-aiz-e) Bordel (C Po) -elle (C Lu): diminutivo de Borda Bordeta (Ge L): las cabañas (borda-eta) Bordils (Ge): la población de las cabañas (borda-ili) Bordinga (O): caserío laborioso (borda-inka) Bordón (Te) -óns (Po): caserío bueno (borda-on/ontsa) Bordós (Lu): caserío frío (borda-ots) Borducedo (O C): caseríos del bosque (borda-uze-edo) Borela (Po): diminutivo de Bora Boren (L): que tiene molino (bor-en) Borera (ap.) -eita (ap.): los molinos (bor-era/eta) Bores (O S): piedras de molino (bor-aiz) (ver Boraiz) Boreza (ap.): las piedras de molino (bor-aiz-a) Borge (Ma) -ges (L): sin molino (bor-ge/ga) Borgonyà (B Ge): sobre el alto del molino (bor-gon-an) Borika/-ica (Bi): cuesta del molino (bor-ika) Borinaga (ap.): ver Bolinaga (bolin-aga) Borines/-ñes (O): piedras de molino (bolin-aiz) Boriza (O): el arroyo del molino (bor-aiz-a) Borizar (ap.): llanura de piedras de molino (bor-aiz-ara) Borja (Z) -za (Po): fuerza (bortxa) o los molinos (bor-tza)? Borjabad (So): mucha leña (bortx-abar)? Borjas (L O T Ge): muchas (cinco) peñas (bortx-aiz)? Borleña (S): el pinar alto (bor-lehen-a) 

Borma: muro de piedra seca, pared, muralla Bormate (Ab): la puerta del muro (borma-ate) Bormoyo (C): manantial frío (born-oiha) Bormujos (Se) -tos (Se): peñas del manantial (born-utx) 
Born: manantial, nacedero Bornadones (O): el hueco de los manantiales (born-ada-ontz)? Bornais (C) -nes (ap.): rocas del manantial (born-aiz) Bornalle (C): el robledal del manantial (born-ale) Bornazal (O): peñas fuertes del manantial (born-aiz-al) 

Borneiro (C): molino del manantial (born-eira) Borneta (PM): los manantiales (born-eta) Borniches (Ca): el manantial cercado (born-itxi) Bornos (Ca): la propiedad del manantial (born-os) Bornova (Gu): la concavidad del manantial (born-oba) 
Bornu: entorno, alrededor Borobia (So) la hondonada del extremo (bor-obi-a) Borola (ap.) -oa (Bi): lugar en el borde (bor-ola) Boronas/-nes (O): hacienda de los molinos (bor-ona) Boronat (PM): puerta junto al extremo (bor-on-ata) Borondés (O): peñas junto al extremo (bor-ondo-aiz) Borosa (J) -rosia (ap.) -rois (ap.) -roza (Po) -ox (To): molino frío (bor-ots/a) 
Borosta: matorral, zarzal, maleza Borquería (Lu): el monte de robles en el extremo (bor-ker-

iga)? Borracán (O): el alto de los corderos (borro-gain) Borragueiro (Po): molino de corderos (borro-ak-ehira) Borralla (Po) -allas (C) -allada (C): la(s) ladera(s) de los corderos o el límite (borro/bor-ai-a/ada) Borralleiro (Po) -os (Lu): molino de la cuesta de los corderos (borro-ai-ero)? Borrás (B) -ajo (ap.) -ajos (Or): peñas de corderos o del límite (borro/bor-aiz) Borrassá (Ge): sobre las peñas del extremo o de los corderos (borro/bor-aiz-an) Borrastre (Hu): río de las peñas de corderos o el extre-mo (borro/bor-aiz-ter) Borrateiros (Po): molino de los corderos (borro-ada-
eira) Borraxeira (Or): molino de las peñas del extremo o de los corderos (borro/bor-aiz-eira) Borrazás (C): peñas con corderos (borro-az-aiz) Borreca (Le): arroyo del extremo (bor-reka) Borredá (B): sobre la zona de corderos (borro-eta-an) Borrell (Ge) -ella (ap.): rebaños de corderos (borro-
ele/a) Borrén (Or) -nes (Le): que hay corderos (borro-en) Borrero (Ba) -eras (O) -eiros (C Lu Po): molino de corderos o del límite (borro/bor-eira) Borrés (Hu) -es (O): ver Borrás Borricén (Mu): hay peñas con corderos (borro-aiz-en) Borrigón (Lu): cima de los corderos o del límite (borro/ 
bor-gon) Borriol (Cs) -riol (ap.): lugar de corderos o del límite (bor/borro-ola)  Borrisola (B): cabaña de las peñas del límite o de los corderos (borro/bor-aiz-ola) 

Borro: gran pendiente, cordero Borroa (C): ver Borriol Borroado (Lu): abundantes corderos (borro-ada) Borroel (ap.): ver Borrell Borroto (S): aliagar de corderos o del límite (bor/borro-
ote) Borruga (Or): el río de los corderos o del límite (bor/ 
borro-uga) 

Bort (ap.): bastardo, arisco 
Borta (ap.): puerta, umbral Bortedo (Bu): ver Bortueta 
Bortiz: fuerte, duro 
Bortu: montaña, puertos de montaña Bortueta (ap.): lugar montañoso (bortu-eta) 
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Bortz, borz, bost: cinco 
Borxa, bortxa, bortxu: fuerza  
Bos (C) Boz (ap.): alegre, erosión por agua (y ver Bolós) Boscán (ap.): que es alegre (bozka-n) Boscana (PM): cima alegre (bozka-ana) Bospolín (O): molino alegre (boz-bolin) 
Bosta: matorral (ver Borosta) Bostabide (O): camino del matorral (bosta-bide) Bostofreán (Lu): sobre el alto del zarzal (borosta-bere-

an) Bostronizo (S): peñas junto al zarzal (borosta-on-aiz) 
Bot (T): curtir, curtido 
Bota: arrojar, lanzar Botana (ap.): sobre la zona de curtido (bot-ana) Botarijo (C): peñas de la tierra de curtido (bot-ara-aiz)? Botaya (Hu): la cuesta de curtido (bot-ai-a)? Botazo (TF): desprendimiento de piedras (bota-aiz) Botet (ap.): lugares de curtido (bot-eta) Botija (Cc): las peñas con desprendimientos (bota-aiz-a) Botiolas (Bi): lugar de curtido (bot-ola) 
Boto: brotes, yemas de los árboles Bótoa (Ba, antigua Budua): lugar de curtido (bot-ola)? Botorrita (Z): hojas para curtir (bot-orri-ta)? Botos (Po): lugar de curtido (bot-oz) 
Botxe: lugar rocoso o pedregoso Boubal (Lu): valle del molino (bolu-bal) Boubeta (Po): las vacas del molino (bolu-bet-a) Boucella (C) -cello (C Lu) -celos (Po): llano del molino (bolu-zela) o diminutivo de Bouza/Bouzo Boucia (Po): juncal del molino (bolu-zia) Boucido (Lu C): la balsa del molino (bolu-zilo) Boucigos (Po): propiedad de la cima alegre (boz-iga-os)? Boucillao (Lu): lugar del hondo del molino (bolu-zilla-

oz) Bouciña (Po C) -as (Lu C Po): diminut. de Bouza Boudois (O): muchos molinos (bolu-doi) Boudón (Lu): el santuario del molino (bolu-don) Boulau (O): llano de molinos (bolu-lau) Boulla (Or): ver Bolulla Boullón (C): el señor del molino (bolu-jon) Bourio (O): ciudad de molinos (bolu-uri) Bousés (Or): peñas alegres (boz-aiz) Bousoño (O): colina alegre (boz-oñ) Bouteiro (Or): el río del molino (bolu-ter) Boutrín (Po): el alto del río del molino (bolu-ter-ain) Boutureira (C): los ríos del molino (bolu-tur-era) Bouza (Gal Sa O) -zas (Gal) -zo (Po Or) -zoa (C Lu) -zos (Po): ver Boz/Boza Bouzada (Po): lugares alegres (boz-ada) Bouzadrago (Or): paraje del río alegre (boz-ter-aga) Bouzarán (C): valle alegre (boz-aran) Bouzaricas (Po): fatigas alegres (boz-arika) Bouzarrara (C): tierra del valle alegre (boz-arra-ara)? Bouzón (Po): ver Bousoño (boz-oñ) Bouzós (Po Lu): lugar alegre (boz-oz) 
Boz, bozka, Box (O) alegre, placentero Boza (O) -zo (ap.): el alegre (boz-a) Bozanes (O): la hermandad alegre (boz-ane) Bozate (Na): puerta alegre (boz-ate) Bozoó (Bu): campo alegre (boz-soro) Bra (C Lu): ver Bera 

Brabo (Po) -bos (Av): el nicho de la vega (bera-abo) Bracamonte (Sa): junto a la ribera de los muertos (bera-
aka-m-ondo) Brácana (Co Gr): ver Bragaña Bracas (Le): la ribera de los muertos (bera-aka) Bracho (ap.): pequeña ribera (bera-txo) Bradi (ap.): las riberas (bera-di) Braelle (C): ganado de la ribera (bera-ele) Bráfim (T): dos riberas o pinar de ribera (bera-bina/pin)? Bragad (C): parajes de ribera (bera-aga-ada) Bragadela (Po): diminutivo de Bragad Bragaña (C Po Lu): el alto sobre la ribera (bera-gain-a) Bragunde (C): lugar de ribera (bera-gune) Brai/ay (C T): ladera de la cima (ber-ai) Braílle (C): los muertos en la ladera de la cima (ber-ai-il) Brallans (Hu): llano de la ribera (bera-llan) Bralo (C): campo de la ribera (bera-alor) Brame (C): arroyo de ribera (bera-ama)  Bran (C): ver Berana Branavella (O): molino sobre la ribera (bera-ana-bel-a) Brancio (Lu): pastizal de la ribera (bera-angio) Brandales (O): cima sobre el valle (ber-an-tal) Brandariz (C Po) -rís (C): robledal junto a la ribera (bera-ande-aritz) Brandela (Or) -elos (C): diminutivo de Branda Brandía (C): la cima o ribera grande (bera/ber-andi-a) Brandián (C Lu): sobre la ribera grande (bera-andi-an) Brandilanes (Za): llano de la ribera grande (bera-andi-
lan) Brandín (Or): alto de la ribera grande (bera-andi-ain) Brandomés (Po): peñas de la colina de la ribera grande (bera-andi-oma-aiz) Brandomil (C) -domín (ap.): ciudad de la colina de la ribera grande (bera-andi-oma-illi) Brandoñas (C): el alto de la gran colina (ber-andi-oñ-a) Brandufe (Po): vado de la ribera grande (bera-andi-ube) Brántega (Po): paraje de la gran ribera (bera-andi-aga) Brántuas (C): peñas de la ribera grande (bera-andi-aiz) Branzá (C): sobre la ribera grande (bera-anza-an) Branzailla (C): la ciudad de la ribera o de la cima grande (bera/ber-anza-illi-a) Branzáns (C): muchas cimas grandes (ber-anza-anitz) Braña (C Lu Po O Le) -ñas (C Lu O) -ño (C) -es (O): el llano en la cima (ber-ani-a) Brañalamosa (O): la propiedad del humedal de la braña (braña-lama-os-a) Brañameana (O): sobre la mina de la braña (braña-mea-
ana) Brañasevil (O): pequeña ciudad en la braña (braña-
zehe-bil) Brañatuille (O): ciudad hecha en la braña (braña-tu-illi) Brañavara (O): las hierbas de la braña (braña-bara) Brañaverniz/-iza (O): peñas al pie de la braña (braña-
berna-aiz) Brañeira (C): molino de la braña (braña-eira) Brañela (Lu O) -lla (O) -uelas (Le): diminutivo de Braña Brañobe (Lu): bajo la braña (braña-be) Brañosera (P): propiedades en la braña (braña-os-era) Brañuas (O): humedal en la braña (braña-uda) Brañueta (O) -eto (O): las aguas de la braña (braña-u-
eta/edo) 
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Braojos (M) -hojos (Va): encinar o huerto frío (abara/bara-
ots)? Brasal (C): heredad de la ribera (bera-sala) Brate (ap.) -tes (C): puerta de la cima (ber-ate) Bravain (ap.): humedal en la ribera del río (bera-aba-ain)? Bravil (Po): población de la ribera (bera-bil) Bravo (O Po To) -vos (Lu Po): ver Brabo (bera-abo) Braxe/-ge (C): peñas del alto o la ribera (bera/ber-
atx/aiz) Brazacorta (Bu): corral de las peñas de la ribera o del alto (bera/ber-aza-korta) Brazal (C Mu): peñas fuertes de la cima o ribera (ber/bera-aiz-al) Brazatortas (CR): arroyos de la ribera rocosa (bera-atx-tor-ta)? Brea (Gal Z M): ver Berea  Breamo (C): arroyo del molino (bere-ama) Breanca (C): la cima curva (ber-ank-a) Breceña (O): que tiene matorrales (berez-ena) Breda (Ge): ver Bereta Brégola (O): el alto de la cima (ber-gol-a) Bregua (C): ribera del sur (bera-egu-a) Brei/-ey (Po): cuesta de la cima (ber-egi) Breiro (C): molino de la ribera (bera-ehira) Breixiña (Po): diminutivo de Breixa Breixo/-jo/-exo (C) -xa/ja (C Po): ver Berex/-ez Bréixome/-jome (Or): colina apartada (berex-oma) Brena (ap.) -nes (Se): que tiene cimas (ber-ena) Brendimiana (O): sobre el juncal grande de la cima (bere-andi-
imi-ana)? Brens (C) -nzo (C): prado en el alto (ber-enzi) Brenzos (Po): propiedad del prado en alto (ber-enzi-os) Breña (Al TF GC) -ñas (GC): muela de la cima (bere-ña) Bres (O): ver Berex 

Breska, -ca (L): panal de miel Bresmaus (Or): peñas del arroyo apartado (berex-ama-utx)? Bressui/-uy (L): la propiedad apartada (berex-ui) Bretal (C): valle de cimas o molinos (bere-tal) Bretelo (Or): ganado en alto (bere-telu) Bretios (Lu): la propiedad de abundantes cimas (bere-ti-os)? Bretó (Za) -tón (C O): junto al matorral (berez-on) Bretocino (Za): sobre desfiladero apartado (berez-otz-
ain) Bretoña (Po) -onia (Lu) -tún (So): el territorio aparta-do (berez-onia) Bretui/-uy (L): la propiedad apartada (berex-ui) Brez (S O): ver Berez/-ex Brías (So Lu): peñas altas (ber-aiz) (ver Briz) Bricheiro (Lu): los altos quemados (ber-ixe-era) Brichs (L): cima quemada (ber-ixe) Bricia (Bu O): el alto cerrado o quemado (ber-itxi/ixe-a) 

Briga, birga: ternera joven Brigela (C): diminutivo de Briga Brigeo/-xeo (Lu C): molino de las terneras (briga-eo) Brigos (Lu): lugar de terneras (briga-oz) Brihuega (Gu): la montaña de las terneras (briga-oka) Brimeda (Le) -imz (Co): los desagües de la cima (ber-ime-
eta/tz)? Brincones (Sa): peñas junto al santuario de la cima (ber-
inka-on-aiz) Bringas (ap.): peñas del santuario de la cima (ber-inka-
aiz) Brinkola/-íncola (SS) -zola (Lo): lugar del santuario de la cima (ber-inka-ola) 

Briña (Po) -as (Lo): el alto de la cima (bere-ain/a) Briñáns (C): prado del alto de la cima (ber-ain-angio) Briño (C): diminutivo de Ber/Bero Brión (C) -ones (Lo): el señor de la cima (ber-jon) Briviesca (Bu, ant. Berobeska) Brib- (ap.): cima aguda (ber-
besku)? Brixemada/Brij- (O): las mujeres (diosas?) de las peñas altas (ber-aiz-ema-ada)? Brixeria/Brij- (C): el pueblo de las peñas altas (ber-aiz-eri-a)? Briz (S L): peñas altas (ber-aiz) Brizuela (Bu): diminutivo de Briz Broca (Po): la cima de la montaña (ber-oka) Brocá (B): sobre la cima de la montaña (ber-oka-an) Brocermo (Lu): el yermo de la cima de la montaña (ber-
oka-ermu) Brocos (Po): lugar de la cima de la montaña (ber-oka-oz) Brollón (Lu) junto a la avena de la ribera (bera-olho-on) Bronchales (Te): los buenos robledales den alto (ber-ontsa-
ale)? Brondo (PM): junto al alto (ber-ondo) Broña (C) -ño (C): el alto de la colina (ber-oñ/a) Brosmos (Lu): carneros en el alto frío (ber-ots-moxo)? Brosquil (V): molino sin vallado (ber-oska-il) Broseta (ap.): ver Borosta Broto (Hu): cima fría (ber-ots) Broullón (Po): junto a la cima pelada (ber-ul-on)? Brovales (Ba): encinar de la concavidad en alto (ber-oba-
ale) Broz (Lu) -zo (C Lu): ver Broto Broza (Lu): la cima fría (ber-ots-a) Brualla (O) -lles (O): robledal de la cima (buru-ales) Brufe (C): bajo la cima (buru-pe) Brugent (Ge): gente destacada o prominente (buru-
gente) Brugos (Le) Bruch (B): peñas altas (buru-utx)  Brugueiro (C): peñas altas (buru-ger)  Bruicedo (Lu): paraje de peñas altas (buru-aiz-edo) Bruiteira (O): los toros de la cima (buru-it-era) Brul (O) -ull (B PM): cabezo pelado (buru-ul) Brulles (Bu): peñas del alto pelado (buru-ul-aiz) Brumianes (C): sobre el castañar alto (buru-mi-ana)? Brunsó (Ge): el prado de la cima (buru-n-solo) Brunyola/-ñola (Ge): lugar de cumbres (buru-n-ola) Bruñeira (Po) -os (Po): ver Abrunheira Bruñel (J): ganado en alto (buru-n-ele) Bruños (Sa): la propiedad en el lugar elevado (buru-une-os)? Bruxeira/-jeira (Or): las peñas de la cima (buru-utx-
era) Bruzal (O): la heredad en la cima (buru-sala) Bruzos (Lu): peñas altas (buru-utx) 

Bu: sueño, soplido Buadella (Ge): ver Boadella 
Buba (C): dormido, río del molino (bolu-bai) Bubaces (Or): peñas del arroyo del molino (bolu-bak-

aiz) Búbal (Hu Lu): valle del molino (bolu-bal) Bubela (Or): diminutivo de Buba Buberos (So) -eiras (Or): ribera del molino (bolu-bera) Bubia (O): los dos molinos (bu-bi-a)? Bubión (Gr): junto a dos molinos (bu-bi-on)? Bucarán (ap.): valle fronterizo (buga-aran) Bucarón (TF) -nes (O): junto a la tierra fronteriza (buga-ara-on) 
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Bucarrero (S): las tierras extremas (buga-ara-era) Buceleiras (C): los rebaños que resoplan (buz-ele-era)? Bucesta (Lo) -esa (Hu): peñas que resoplan (buz-aitz-a)? Buchaín (C): la cima que resopla (buz-ain)? Bucida (O) -cio (ap.): terreno pantanoso que emite vapores (buz-ido) Buciegas (Cu): ver Bocigas (boz-iga) Buciello (O) -iños (Lu): diminutivo de Bucio Buda (O): parece dormido (bu-da) Budeiros (C): la propiedad del río del molino (bolu-ter-os)? Budía (Gu): los molinos (bolu-di-a)? Budián (Lu C): sobre los molinos (bolu-di-an)? Buedo (ap.) -eida (O): ver Boedo Bueldi (ap.): los molinos (bol-di) Buelna (O S): que hay molinos (bol-na) Buelva (ap.): río del molino (bol-aba) Buen (ap.) -eña (Te) -eño (O): ver Bon Buenache (Cu): ver Bonache (bon-atx) Buenaga (ap.): paraje de la cima (bon-aga) Buendía (Cu Gu): ver Boendia Buera (Hu) -eras (S) -eres (O) -ero (ap.) -eiro (Lu): ver Bor (borde o límite) Buerba (Hu): el río del extremo (buer-aba) Buerga (ap.): paraje del extremo (buer-aga) Buesa (Hu) -zo (Bu) -zas (Po): las piedras de molino (bolu-
aiz-a)? Buetas (Hu): los molinos (bolu-eta)? 

Bufa: exhalación, vapor Bufafra (Hu): rebaños que resoplan (bufa-abere-a) Bufarán (O): valle brumoso (bufa-aran)? Bufarda (C): los vapores de la vid (bufa-ard-a)? 
Buga: fin, término Bugalla (Lu) -gaya (A): la cuesta o el prado en el limite (buga-alha/ai-a) Bugallal (Po) -llón (C): junto a la cuesta en el límite (buga-ai-alde/on) Bugalleira (Po C Or): prados fronterizos (buga-ala-era) Bugallido (C): la ciénaga o laguna del pastizal del límite (buga-ala-ido) Bugarín (Po) -iña (Po): sobre la tierra fronteriza (buga-

ara-ain/a) Bugarra (V): la tierra limítrofe (buga-ara) Bugéjar (Gr): tierra de peñas fronterizas (buga-aiz-ara) Bugelle (Lu): el ganado del extremo (buga-ele) Búger (PM): los límites (buga-era) Bugibán (Lu): sobre el vado fronterizo (buga-iba-an)? Bugueiro (ap.) -eiros (C) -gueo (Ca): molino del límite (buga-ehira/eo) 
Bui: hinchado Buín (Lu) -iña (C) -ñas (Or): ver Abuín (abo-ain) Buinaca (T): los muertos en la tumba de la cima (abo-

ain-aka) Buira (Hu L) -ro (C): los helechos de la abertura (abo-
ira) Buisán (Lu Hu) -ante (ap.): junto al manantial del arroyo (abo-iz-ande) Buíste (C): boca cerrada (abo-iste) Buiturón (C) -trón (H): junto a la fuente abultada (bui-turr-
on)? Buixcarró (V): junto a la gran peña caliza (bui-iz-kare-
on) Buiza (Le): el manantial del arroyo (abo-iz-a) Buj-: ver también en Bux- 

Bujalance (Co): llanura limítrofe (buga-lanza) Bujalaro (Gu): prado fronterizo (buga-larr) Bujalcayado (Gu): cuestas de separación en el límite (buga-alka-ai-ada) Bujambre (Ma): alto del arroyo limítrofe (buga-ama-
bere) Bujana (Bi): sobre el límite (buga-ana) Bujanda (Vi) -di (O): el límite largo (buga-andi/a) Bujaraiza (J): las peñas de la tierra extrema (buga-ara-
aiz-a) Bujaraloz (Z): barrizal del llano fronterizo (buga-ara-
loitze) Bujarrabal (Gu): valle llano limítrofe (buga-arra-bal) Bujercal (Mu): calizas fronterizas (buga-era-kalo) Bujonis (Ge): peñas junto al límite (buga-on-aiz) 

Buka: acabar, gastar  Bularros (Av): hondonada de molinos (bulo-arros) Bulbuente (Z): frente al molino (bulo-bonte) Bulco (S): del molino (bulo-ko) Bulejo (Gu): diminutivo de Bulo/Bullo Bullacente (O): la senda del molino (bullo-ak-enta) Bullade (ap.): los molinos (bullo-ada) Bullán (Lu) -llana (So): sobre el molino (bullo-an/ana) Bullanes (ap.) -lnes (O): peñas sobre el molino (bul-an-
aiz) Bullaque (CR): cabras del molino (bullo-ak/aker)? Bullas (Lu Mu) -aso (O): piedras de molino (bullo-aiz) Bulleiro (C): agrupación de molinos (bullo-era) Bullido (ap.): laguna del molino (bullo-ido) Bullidoso (O): el pozo o propiedad de la laguna del molino (bullo-ido-os) Bullineiro (O): los altos del molino (bullo-ain-era) Bullón (C S): junto al molino (bullo-on) Bulloso (O): molino frío (bull-ots) 

Bulo, Bullo (C): molino 
Bultzu, bulzu, -se (O) -so (Lu): cascada 
Bun, -nio (ap.) -mio (Po) -ño (C O): colina Buniel (Bu): colina helada (bun-jela) Bunyola/Buñ- (PM) -nyol/ñol (V) -ñuel (Na): lugar de colinas (bun-ola)  Buñales (Hu): encinar de la colina (bun-ale) 
Bur (P): lavar, hierro (o ver Buru) Buraga (ap.): ver Buruaga  Burata (C Po Or) -tas (C): puerta de la cima (buru-ata) Buratai/ay (Lu): cuesta de la puerta del alto (buru-ata-

ai) Burato (C): muchas cimas (buru-ato) Burbáguena (Te): que tiene un arroyo para lavar (bur-
bak-ena) Burbia (Le): las dos cimas (buru-bi-a) 

Burbiz: madroño Burbua (ap.): la cima de los sueños (buru-bu-a) Burbunera (Co): las colinas altas (buru-bun-era) Burbustu (Bi): la cima quemada (buru-bustu) Burceat (Hu): puerta de las cumbres (buru-tze-ate) Burcena (ap.): la cima de los muertos (buru-zen-a) Burceña (Bu): molino de arriba (buru-zenia) Burcio (CR): el juncal en el alto (buru-zi-a) Búrdalo (Cc) -llos (Lu) -lla (Lu): la parte alta del valle (buru-tal/a) Burdeos (O): propiedad de la cabaña (borda-os)? Burdés (Po): dehesa alta (buru-deza) 
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Burdi: carro 
Burdin, burdina: hierro Burdinkurutx/-curuch (Na) cruz de hierro (burdin-

kurutx) Burdinkurutxeta/-curucheta (ap.): cruces de hierro (burdin-kurutx-eta) Burdius (L): peñas en los altos (buru-ti-utx) 
Bureba (Bu): verdugo Burela (Lu): diminutivo de Bur Burés (C B): peñas de la cima (buru-aiz) Bureta (Z) -rete (Mu): las cumbres (buru-eta) Burga (T): sin alturas (buru-ga) Burgán (C): en lo alto de la cima (buru-gain) Burganeo (O): molino sobre la cima (buru-gain-eo) Burganes (Za): casa en lo alto de la cima (buru-gain-etx) Burgás (Lu) -gaz (ap.): peñas de la ciudad (burgu-aiz) Burgasé (Hu): las peñas de la ciudad (burgu-aiz-eta) Burgazal (O): junto a las peñas de la ciudad (burgu-aiz-

alde) 
Burgi/-ui (Na): aladierno Burgoa (Bi): el burgo (burgu-a) Burgomillodo (Sg): el barranco del molino de la ciudad (burgo-mill-odi) 
Burgu, -go (pro) -os (Bu) -rg (L): burgo o ciudad principal Burgueira (Po) -os (C): molino de la ciudad (burgu-era) Burguet (L) -gueta (Bu) -guete (Na O Po): las ciuda-des (burgu-eta) Burguillos (Se To Ba): diminutivo de Burgos Burguiriz (Lu) -rís (C): arroyo del poblado de los abe-dules (burkhi-iri-iz) 
Burio (S): cigüeña  Buritxó (PM): cigüeñas (burio-txori) Buriz (Lu): arroyo de las cigüeñas (burio-iz) Burjulú (Al): ciudad sin agua (burgu-ul-u) Burkaitz/-cáiz (SS): peñas de la cima (buru-ko-aitz) 
Burkhi, Burc (L): abedul Burlata/-ada (Na): el arroyo del alto (buru-latz-a) Burleo (C): cima llana (buru-leu) Burneiros (Lu): molino de buena arcilla (buro-on-ehira)? 
Buro: arcilla Burón (Le O): buena arcilla (buro-on) Burotell (PM): arcilla de tejas (buro-tella) 
Burpil: ver Gurpil (rueda) Burraco (Se): la punta de la cima (buru-ako) Burramil (O): molino del interior (burri-amil) Burreiros (C): propiedad del molino de arriba (buru-

eira-os) Burres (C): peñas de la cima (buru-aiz) 
Burria: el interior Burriac (Ge): los del interior (burria-ak) Burriaga (ap.): paraje interior (burria-aga) Burriana (Cs): la laguna o zona pantanosa interior (burria-anna) 
Burs: inclinado Bursó/-zó (C): junto a la ladera inclinada (burs-on) 
Buru, Bru (ap.): cabeza, cima, elevación Buruaga (Vi): paraje de cumbres (buru-aga) Burualla (ap.): el alto de la cuesta (buru-ai-a) Burueba (ap.): cimas cortadas (buru-eba) Burugorri (Na): cima pelada (buru-gorri) 
Burujón (To): el señor principal (buru-jaun) 

Burukoa (Na): (el/los) de la cima (buru-ko-a) Burunchel (J): llano en la cima (buru-n-zela) Burundarena (ap.): la casa de los sedimentos de la cima (buru-undar-ena) Buruntza/-nza (SS) -unda (Na): los sedimentos o residuos de la cima (buru-undar) Burutain (Na): cima del descanso (buru-tai-n) Burutxaga/-uchaga (ap.): paraje rocoso en la cima (buru-utx-aga) Buruyosa (O): la propiedad de la parte alta de la cuesta (buru-ai-os-a) Busa (L) -so (O): la ladera inclinada (burs-a) Busante (O): junto a la pendiente (burs-ande) Busantiane (O): sobre la gran pendiente (burs-andi-ana) Buscalque (Or) -te (Lu): ladera caliza (burs-kalk) Buscarés (Ge) -arós (Ge): ladera de piedra caliza (burs-
kare-aiz) Buscastell (PM): castillo en pendiente (burs-kastelu) Buseco (O): gran pendiente (burs-eko) Buseiro (O): molino en pendiente (burs-ehira) Busel (C): el ganado en pendiente (burs-ele) Buseu (L) -seo (V): molino en pendiente (burs-eo) Busgardín (Lu): la cima del alto inclinado (burs-kar-tin)? Busgulmar (Lu): el límite del alto inclinado (burs-gol-
mar) Businán (O): sobre la zona quemada (busti-n-an) Buskil/-quil (Na): hondonada inclinada (burs-gila)? Buslavín (O): sobre tierra llana inclinada (burs-lab-ain) Busllaz (O): arroyo inclinado (burs-latz) Busmente (O): monte en pendiente (burs-mendi) Busmeón (O): junto a la mina inclinada (burs-me-on) Busnela (Bu): el zarzal en pendiente (burs-nahal-a) Busnullán (Lu): llano pelado con pendiente (burs-n-ul-
llan) Busot (A): aliagar en pendiente (burs-othe) Buspaulín (O): hay un molino en pendiente (burs-pol-in) Buspol (O): molino en pendiente (burs-pol) Buspriz (O): peñas del molino de la ladera pendiente (burs-ber-aiz) Busquet (ap.) -ets (ap.): ladera quemada (burs-ketu) Busquístar (Gr): el río en ladera caliza (burs-gisu-tar) Bust-: ver también en Buzt- Busta (S O): ver Busti/Bustu Bustabil (O): ciudad quemada (bustu-bil) Bustablado (S): poblados quemados (bustu-bil-ada) Bustamante (S): monte quemado (bustu-mendi) Bustancilles (S O): hondonada arcillosa (buztan-zilla) Bustantegua (S): lugar inundado arcilloso (buztan-tegi-
uda) Bustar (Sg): tierra húmeda o quemada (busti/u-ara) Bustaregas (Lu) -ariega (O) -arga (Le): tierra que recibe lluvias (busti-ara-eka) Bustarel (O): tierra de prados húmedos (busti-ara-ela) Bustares (Gu): encinar húmedo o quemado (busti/-tu-
ares)  Bustarvelle (Lu) -viejo (M): tierra húmeda oscura (busti-ara-bel) Bustasur (S): arroyo de las peñas mojadas (busti-aiz-ur) Bustate (Lu): la puerta húmeda (busti-ate) Bustefollado (O): molinos húmedos (busti-pol-ada) Bustellán (O): llano quemado/mojado (bustu/busti-llan)  
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Bustelo (Gal O) -telos (Po Or) -tel (O) -tillo (pro) -tiello (O): diminutivo de Busto 
Busti, -te (Z) -tio (O): mojado, húmedo Bustidoño (S): el santuario mojado (busti-don) Bustinaga (Bi): paraje arcilloso (buztin-aga) Bustió (O) -os (O): lugar húmedo (busti-oz) Bustoeiro (P): molino quemado (bustu-ehira) Bustofreán (Lu): sobre la ribera húmeda (busti-bera-

an) Bustomeao (Lu): boca húmeda de la mina (busti-mea-
ao) Bustoto (O): aliagar quemado (bustu-othe) 

Bustu, -to (Po C Lu Bu O) -tos (Or Le): quemado Busturia (Bi): la ciudad quemada (bustu-uri-a) Busvidal (O): junto al camino inclinado (burs-bide-alde) Butarreira (Lu) -trera (Bu): los ríos del molino (bolu-tar-
era)? Buvisa (B): los dos molinos (bolu-bis-a)? Buxán/-ján (Gal) -ana (O): sobre el límite (buga-an/ 
ana) Buxeiros/Buj- (C): molino del límite (buga-ehira) Buxel/-jel (Po) -elle (Lu): ganado en el límite (buga-
ele) 

Buxinxa: ardilla Buyezo (S): peñas hinchadas (bui-aiz)? Buzaco (C) -acos (Or): punta brumosa o que resopla (buz-
ako)? Buzanada (TF): hay cimas brumosas o que resoplan (buz-ana-
da)? Buzarra (Lo): valle brumoso (buz-arra)? Buzaxe/-fe (Or): peñas brumosas o que resoplan (buz-atx)? 

Buztin, buztan: arcilla Buztinaga/Bus- (ap.): lugar arcilloso (buztin-aga) Buztindui/-stinduy (ap.) -tintza/stinza (Na): mucha arcilla (buztin-dui/tza) 
Buztu: pozo 
Buzuntz, busunz: álamo temblón  

C Ca-: ver también en Ka- Caamaño (S): el llano del arroyo de los muertos (aka-ama-ani)? Caaveiro (C): ver Errekabero Cabaceira (Lu): el riachuelo de los muertos (aka-bazere-a)? Cabacés (T) -es (Or): peñas de los arroyos unidos (reka-batz-
aiz)? Cabaco (Sa): arroyo de los muertos (aka-bak)? Cabachán (Po): llano del río de los muertos (aka-aba-llan)? Cabada (C Po O) -bado (C) -adas (Po C) -baje (C): el río de los muertos (aka-bad/bai-a)? Cabalar (C Po Lu): prado del río de los muertos (aka-
aba-lara) Cabandel (Lu): ganado junto al barranco (kabi-ande-ele)? Cabarca (Lu) -arga (S): unión de barrancos (kabi-arka) Cabárceno (S): que tiene bellos barrancos (kabi-aratz-
ena) Cabarcos (Po Le): la propiedad en la unión de barran-cos (kabi-arka) Cabaza (Lu O C): bosque de los muertos (aka-basa) Cabazás (C): peñas del bosque de los muertos (aka-
basa-aiz) Cabeira (Lu): ribera del arroyo (erreka-bera) Cabero (Le) -beiro (Po C): ver Errekabero Caberta (C): los altos de los muertos (aka-ber-ta) 

Cabia (Bu): el barranco (kabi-a) Cabián (O): sobre el barranco (kabi-an) Cabianca (O): el barranco sinuoso (kabi-ank-a) Cábida (Gu): tiene barrancos (kabi-da) Cabío (C): punto de partida del arroyo (reka-abio)? Cabó (L): junto al extremo (kabo-on) Caboalles (Le): el extremo del robledal (kabo-ale) Caboi/-oy (Lu): el extremo del barranco (kabo-odi) Caborana (O): cima sin agua (kabi-ur-ana) Caborcos (O): propiedad de las cabras del barranco (kabi-ork-
os)? Caboregs (Hu) barranco que lleva agua (kabi-ur-ek) Caborna (O) -rno (O): barranco con agua abundante (kabi-ora-na) Cabornera (Le): el molino que usa el agua del barranco (kabi-ur-n-ehira) Cabra (Co Te T J): la gruta (karbe-a)  Cabral (O): la gran cueva (karbe-al) Cabrales (O): robledal de la cueva (karbe-ale) Cabrana (ap.) -nes (O): sobre la cueva (karbe-ana) Cabredo (Na): las cuevas (karbe-edo) Cábrega (Na): paraje de cuevas (karbe-aga) Cabreiroá (Or): sobre las cuevas (karbe-ero-an) Cabretón (Lo): la cima de la cueva (karbe-tont) Cabria (P) -bría (C): alto de la cueva (karbe-iga) Cabriada (Bu): cuevas abundantes (karbe-ada)? Cabriel (Cu V Ab): ganado en cuevas (karbe-ele)? Cabril (Za) -iles (Al) -ils (B): muertos de la cueva (karbe-il)? Cabrillanes (Le) -ianes (B): llano de la cueva (karbe-
llan) Cabrojo (S): cueva fría (karbe-ots) Cabruñana (O): sobre el paraje de la cueva (karbe-une-
ana) Cabude (Lu): terreno aguanoso de la boca del arroyo (reka-aba-ude) Cabuerna (O) -nia (O) -urnas (C): barranco que lleva agua (kabi-ur-na) Cabuérniga (S): el lugar sobre el barranco con agua (kabi-ur-n-ika) Cabuezo (O) -ezos (O): barranco frío (kabi-ots) Cacabelos (Le Lu Or Po) -bellos (O): ver Carabelos  Cacedo (Lu): peñas de los muertos (aka-aiz-edo) Cáceme (Po): la mujer [o diosa o madre] de las peñas de los muertos (aka-aiz-eme) Caceo (S): molino de las peñas de los muertos (aka-aiz-
eo) Caces (O): peñas de los muertos (aka-aiz) Cachabeira/-veira (C): ribera del arroyuelo (rekatx-
bera) Cachada (Po C): los arroyuelos (rekatx-ada) Cachafeiro (Po): arroyuelo caliente (rekatx-bero) Cachafol (O): molino del arroyuelo (rekatx-pol) Cachagonza (Or): alto de los arroyuelos (rekatx-goen-
tza) Cachal (Po): junto al arroyo (rekatx-alde) Cachaldora (Or): dispuesto junto al arroyo (rekatx-alde-
ora) Cachalvite (Or): camino junto al arroyo (rekatx-al-bide) Cachán (Lu): sobre el arroyo (rekatx-an) Cachapal (Po): arroyo humilde (rekatx-apal) Cachapraz (Or): peñas del arroyo de los rebaños (rekatx-abere-aiz) 



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
72 

Cacharela (C): prado de los corderos del arroyo (rekatx-
ari-ela) Cacharenzo (Po): arroyo de los carneros (rekatx-ari-n-
tzu) Cacharosa (C): la propiedad del llano del arroyo (rekatx-
ara-os-a) Cacharrequille (Or): población con piedras traídas por el arroyo (rekatx-arr-ek-illi)? Cacharrete (C): llanos del arroyo (rekatx-ara-eta) Cacharrizo (Po): peñas del llano del arroyo (rekatx-ara-
aiz) Cachavella (C): arroyo de abejas (rekatx-abela) Cacheda (C) -ete (Po): los arroyos (rekatx-eta) Cacheiras (C Po) -iro (Po) -iros (C Lu): molino del arroyo (rekatx-ehira) Cachena (ap.): que hay arroyos (rekatx-ena) Cachenos (C): propiedad o lugar que tiene arroyo (rekatx-ena-os/oz) Cachimán (Sg) -anes (Mu): sobre el desagüe del arroyo (rekatx-ima-ana) Cachizo (C): peñas del arroyo (rekatx-aiz) Cacho (S): ver Errekatxo/Rekatxo Cachofés (Po): bosque del arroyo (rekatx-besa) Cachón (Lu) -chóns (C): junto al arroyo (rekatx-on) Cachoniane (Or): sobre el talud del arroyo (rekatx-ni-
ana) Cachopa (C Lu) -opas (Po) -pos (Or): concavidad del arroyo (rekatx-oba) Cachopal (C Po): junto a la concavidad del arroyo (rekatx-oba-alde) Cachopeiro (Lu): molino de la concavidad del arroyo (rekatx-oba-ehira) Cachorrero (O): los arroyos verdes (rekatx-ori-era) Cachosenande (C): junto al arroyo de los muertos (rekatx-zen-ande) Cachufeira (C): ribera del arroyo (rekatx-bera) Cachupín (ap.): sobre el vado del arroyo (rekatx-uba-
ain) Cachurro (Ba): el agua del arroyo (rekatx-ur) Cacicedo (S): las peñas cóncavas (kaz-aiz-edo) Cacidrón (Or): junto al río salado (kazi-ter-on) Cacín (Gr): en el saladar (kazi-n) Cacirmeiro (Or): molino de la ciudad del saladar (kazi-
iri-mer) Cadabal (Po C O): valle de cimas (kara-bal) Cadabás (C): balsa en la cima (kara-basa) Cadabeda (ap.) -bedo (Lu): cima prohibida (kara-
beda) Cadabosa (Lu): la cima alegre (kara-bos-a) Cadafresnas (Le): que tiene matorrales altos (gara-berez-na)? Cadage/-axe (O): cumbre despejada (kara-age) Cadagua (Bu): el arroyo de la cumbre (kara-aigua) Cadaleito (O): la cueva de la cumbre (kara-leize) Cadalso (Cc M S): cumbre poderosa (kara-alsu) Cadanedo (O): que tiene cumbres (kara-n-edo) Cadanes (O): peñas en la cumbre (kara-n-aiz) Cadarienzo (O): prado de corderos en alto (kara-ari-
enzi) Cadaval (C Or): ver Cadabal Cadavás (C) -abés (Po): bosque de la cumbre (kara-
basa/besa) Cadavedo (O): ver Cadabeda 

Cadavío (O): río rápido (kat-abi) Cádavo (C) -os (Or): abertura de la cima (kara-abo) Cadaya (ap.): la ladera de la cima (kara-ai-a) Cadeiras (Lu Po): peñas del río de los muertos (aka-ter-
aiz) Cadeirido (Lu): pozo o laguna del molino de arriba (kara-eira-ido) Cadeiro (ap.) el río de los muertos (aka-ter) Cadenaya (Or): las cuestas encadenadas (kaden-ai-a) Cades (S): cumbre rocosa (kara-aiz) Cadí (L): los puertos (kai-di) Cádiz (Ca) (antigua Caide, los actuales la siguen llamando Cái!): puerto honroso (kai-de)? Cadoira (Lu): agarrado a la cima (kara-ora)? Cadolla (A L) -llo (O): el monte de los muertos (aka-tol/a)? Cadones (Or): peñas junto a la cima (kara-on-aiz) Cadorna (O): los ciervos de los altos (kara-orein-a)? Cadozo (Za) -dós (Or): cima fría (kara-ots) Cadreche (C) -echa (ap.): casa del río de los muertos (aka-ter-
etxe)? Cadreita (Na) -ete (Z): ríos de los muertos (aka-ter-eta) Cadrija (ap.): las peñas del río de los muertos (aka-ter-
aiz-a) Cadrijuela (O): diminutivo de Cadrija Cadriño (Lu): el alto del río de los muertos (aka-ter-ain)? Cadrón (Po): junto al río de los muertos (aka-ter-on) Caeira (Po) -eras (O): molino del arroyo (reka-ehira) Caés (O): casa de los muertos (aka-etx)?  Cafúa (Lu): el sueño de los muertos (aka-bu-a)? Cagaloca (Ge): montaña del arroyo alto (reka-gal-oka) Cagancha (Se) -chas (Ba) -cho (J): altos de los muertos (aka-gan-tza) Cagaxol (Po): lugar de arroyos salinos (reka-gatz-ola) Cagerigo (Lu): arroyo de las ovejas (reka-geri-ko) Caguenla (C): arroyo de los muertos (aka-gen-lats) Cahecía (O): arroyo que no se consume (reka-ez-iga) Cahecho (S): casa del arroyo o de los muertos (reka/ 
aka-etxe) Cahenes (Sa): peñas de los muertos (aka-en-aiz)? Cahiz (Sg): peñas del arroyo o de los muertos (reka/aka-aiz)? Cahusa (C): peñas de los muertos (aka-utx-a) Caíbe (Lu): bajo el puerto (kai-be)? Caicedo (Vi): peñas del arroyo o los muertos (reka-aiz-
edo) Caicena (Co): los muertos en las peñas (aka-aiz-ena) Caicorrida (O): tiene un puerto pelado (kai-gorri-da) Caicovas (O): cuevas del puerto (kai-koba) Caicunes (Ma): paraje del puerto (kai-kune) Caideros (GC): río del puerto (kai-ter) Cailes (So): cueva del puerto o barranco (kai/kabi-leze) Caimari (PM): puerto de Mari (kai-mari) Caimodorro (Te): puerto abombado (kai-motro) Caín (Le): ver Gain Cainava (O): río o valle de arriba (gain-aba/naba) Caince (C): las peñas altas (gain-aiz) Cainzada (Lu): abundantes peñas altas (gain-aiz-ada) Cainzos (C Lu): propiedad o lugar de las peñas altas (gain-aiz-os/oz) Caíños (C): la propiedad de la cima (gain-os) Caión/Cay- (C): junto al puerto (kai-on) Caira (Lu) -iro (C O): puerto de la cólera o de los hele-chos (kai-ira/ir) Caixade/-jade (C): peñas de los difuntos (aka-aiz-ada) 
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Caixáns (Ge) -xás (Ge): pastizal de las peñas de los muertos (aka-aiz-angio) Caixeba/-jeba (Po): la cortada de las peñas de los muertos (aka-aiz-eba) Caixín/-ijín (C Lu Po): sobre las peñas de los muertos (aka-aiz-ain) Caizal (Lu): junto a las peñas de los muertos (aka-aiz-
alde) Cajal (Hu): ver Kaxal  Cájar (Gr): llano del arroyo (rekatx-ara) Cajaraville (C): ciudad del llano del arroyo (rekatx-ara-
bil) Cajiz (Ma): peñas del arroyo (rekatx-aiz) Cájol (Hu): cabaña del arroyo (rekatx-ola) Cajón (O): junto al arroyo (rekatx-on) Cal (Gal O): ver Kala/Kale  Calabarra (V): zona sedimentaria de piedras calizas (kalo-aba-arra) Calabor (Za): molino de arriba (kara-bor) Calabreo (Lu): molino de la cima caliza (kalo-ber-eo)? Calabrez (O): peñas de la cima caliza (kalo-ber-aiz) Calabrina (O): el alto de la cima caliza (kalo-ber-ain-a) Calabuig (Ge) -buche (Al): cumbre fronteriza (kara-
buga) Caladrones (Hu): peñas de la colina del río de la cumbre (kara-ter-ona-aiz) Calaf (B): hondo calizo (kalo-abe) Calafat (T): puerta del hondo calizo (kalo-abo-ata) Calafell (T): diminutivo de Calaf Cálago (Po): la boca caliza (kalo-ago) Calahorra (Lo [ant. Calauria] P): la ciudad en alto (kala-
uri-a) Calama (Cc): meseta o arroyo calizo (kalo-ama) Calambre (O): el alto de la meseta caliza (kalo-ama-ber) Calamocha (Te): el arroyo calizo frío (kalo-ama-otz-a) Calamocos (Le): propiedad o lugar de la montaña caliza (kalo-m-oka-os/oz) Calamonte (Ba) -món (O Co): monte calizo (kalo-mon) Calamúa (O): cauce calizo del arroyo (kalo-ama-uga) Calanda (Te): cerca del cabezo (kali-ande) Calancha (J): zarzal hiriente (kal-antxa) Calantín (Mu): el alto del cabezo grande (kali-andi-ain)? Calañas (H): peñas del llano del cabezo (kali-ani-aiz)? Calasanz (Hu): las peñas grandes del cabezo (kali-aiz-anza) Calasparra (Mu): el humedal de las peñas calizas (kalo-
aiz-barr-a) Calbarra (ap.): el calvero (kalbar-a) Calbinyà/-ñá (L): sobre dos cimas (kara-bin-an)? Calbor (Lu): ver Calabor Calcaterra (Po): el río de la montaña caliza (kalo-oka-
ter-a) Calceiro (O): molino de piedra caliza (kalo-aiz-eira) Calcena (Z): que tiene peñas calizas (kalo-aiz-ena) Calcón (Hu): cima caliza (kalo-gon) Calcote (Po): masa rocosa caliza (kalo-kot) Calcova (C): cueva caliza (kalo-koba) Caldarés (Hu): encinar en el hondo (kaldara-aretx) Caldavila (Po) -evilla (Le O) -vila (ap.): la ciudad ar-dorosa (kalda-bil-a) o junto al arroyo (reka-alde-bil-a) Calderón (Ba V Mu): junto a la hondonada (kaldara-on) Calderona (V): la hacienda del hondo (kaldara-ona) Caldés (Cs): dehesa caliza (kalo-deza)  

Caldones (O): casa de buena comida (kald-on-etx) Caldraga (Lu): paraje de río calizo (kalo-ter-aga) 
Cale (C): calle (ver Kale) Calea (O): la calle (kale-a) Caleixo/-ejo (C) -esas (Hu): ver Cálig Calella (Ge B O) -ya (O) -yo (O): dimin. de Kala/Cale Caleruega (Bu): montaña caliza (kalo-era-oka) Caleruela (To): diminutivo de Calera Caleyón (O): junto a la ladera caliza (kalo-egi-on) Calga (S): sin caliza (kalo-ga) Calgar (S): la tierra sin caliza (kalo-ga-ara) Calicant/-to (V PM): cabezo pedregoso (kali-kanto) Cálig (Cs): piedras calizas (kalo-aiz) Callao (C) -liao (O): boca del puerto (kai-ao) Callás (Lu): peñas del puerto (kai-aiz) Callén (Hu): que tiene puerto (kai-en) Caller (ap.) -ras (O): los puertos (kai-era) Calliqueira (C): las cuestas del puerto (kai-ike-era) Callobre (C) -lloure (C): el mejor puerto (kai-obere) Callos (Lu) -llosa (A): propiedad del puerto (kai-os/a) Callús (B): peñas del puerto (kai-utx) Calmarza (Z): piedras calizas limítrofes (kalo-mar-tza) Calmourel (C): rebaños del molino de piedra caliza (kalo-mor-ele) Calobra (PM): la cima caliza (kalo-ber-a) Caloca (S) -loco (Sa): montaña caliza (kalo-oka) Calomarde (Te): lugar fronterizo de piedra caliza (kalo-

mar-degi) Calón (Lu): junto a la caliza (kalo-on) Calonge (B Co Ge PM): cal de la mejor (kalo-ongi) Calousada (Lu): las peñas calizas (kalo-utx-ada) Calp/-pe (A): bajo la peña caliza (kalo-be) Calque (Po): lecho calizo (kalo-oke)? Calsitón (O): junto a sedimentos calizos (kalo-sit-on) Caltojar (So): lugar áspero junto al arroyo (reka-alde-
oiar) Caluba (C): cueva de los muertos (aka-lupe/a)  Calve (Or): ver Calpe Calvelle (C Po) -vela (Gal) -velo (Gal) -velos (Gal) -velas (C): diminutivo de Calve Calvente (C): dominio calizo (kalo-bende) Calvera (Hu): ribera caliza (kalo-bera) Calviá (PM): terreno calcáreo penoso (kalo-bihar) Calvín (O): bajo en monte calizo (kalo-bin) Calzande (C): junto a las peñas calizas (kalo-aiz-ande) Calzón (ap.): junto a las peñas calizas (kalo-aiz-on) Camacho (ap.) -ces (Sa): viñedos del arroyo (reka-
mahats) Camafreita (C): rebaños de montaña (kan-abere-eta) Camales (O): casa de la montaña de los muertos (aka-mal-etx)? Camallera (Ge): montañas de los muertos (aka-mal-era) Camaña (PO) -as (Te) -ño (ap.): el llano del arroyo (reka-m-
ani/a) Camarasa (L): las peñas de la montaña fronteriza (oka-
mar-atx-a) Camarata (PM) -ada (C): puerta del arroyo limítrofe (reka-mar-ata/ate) Camarena (Te To): que tiene montañas limítrofes (oka-
mar-ena) Camarenilla (To): diminutivo de Camarena Camareta (C) -rera (Z): las montañas limítrofes (oka-
mar-eta/era) 
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Camargo (S Gr): montañas de la frontera (oka-mar-go) Camarles (T): cueva de la montaña limítrofe (oka-mar-
leze) Camarma (M): arroyo de la montaña limítrofe (oka-
mar-ama) Camaro (B): montaña limítrofe (oka-mar) Camarzana (Za): el manantial de la montaña limítrofe (oka-mar-zan-a) Camás (O): ver Camaces Camazón (ap.): junto al barranco de montaña (oka-
maza-on) Camba (Gal O): río de la montaña (kan-aba) Cambade (C): tiene un río alto (gain-aba-da) Cambados (Po): propiedad con río alto (gain-aba-da-os) Cámbara (O): huerto de arriba (gain-bara) Cambás (ap.): bosque de la montaña (kan-basa) Cambeda (C): cima prohibida (kan-beda) Cambela (Or): diminutivo de Camba Cambero (ap.) -beros (Lo) -beiro (C) -beo (Or): montaña caliente (kan-bero) Cambeses (Po): casas del bosque en la montaña (kan-
besa-etxe) Cambil (J): montaña redonda (kan-bil) Cambillán (Lu): sobre la montaña redonda (kan-bil-an) Cambre (C): el alto de la montaña (kan-bere) Cambrel (Cs) -brelle (C) rebaños del alto de la montaña (kan-bere-ele) Cambrén (Co): en lo alto de la montaña (kan-ber-en)? Cambrón (Mu To): junto al molino de arriba (gan-ber-
on)  Cambrosio (O): molino frío de arriba (gain-ber-ots) Cameleiro (C): rebaños en alto (gain-ele-era) Camelle (C): ganado en alto (gain-ele) Camero (Se) -meros (Lo) -meira (Or): molinos de montaña (oka-mera)? Camesella (Po): diminutivo de Camesa Camín (O) -ina (O): el dolor de los muertos (aka-min/a) Caminayo (Le): cuesta de los muertos dolientes (aka-min-ai)? Camoca (O): la cima de la montaña (gain-oka) Camoira/-ras (Lu): agarrado a la cima (gain-ora)  Camorra (Ma) -orro (Cc): mina del alto (gain-orra) Camorritos (M): diminutivo de Camorra Camós (Ge Po) -ozo (C): cima fría (gan-ots) Camouco (Lu): el pico de la montaña (oka-moko) Campa (O Lu Bi) -pas (O): ver Kanpa Campados (Po): propiedad con muchos campos (kanpa-
ada-os) Campal (O) -mpá (Lu): campo grande (kanpa-al) Campanet (PM): pocos campos (kanpa-net) Campañana (Le): sobre el talud del campo (kanpa-ni-
ana) Campañón (ap.) -ñones (O) -añó (Po): junto al talud del campo (kanpa-ni-on) Campara (C): llano del campo (kanpa-ara) Camparano (C): sobre el llano del campo (kanpa-ara-
ana) Camparañón (So): junto al campo del valle (kanpa-aran-
on) Campares (Hu): el encinar del campo (kanpa-aretx) Campasola (O): el prado del campo (kanpa-solo-a) Campaza (Lu) -azas (Le Cs) -azo (Av): las peñas del campo (kanpa-aiz-a) 

Campazón (O): junto a las peñas del campo (kanpa-aiz-
on) Campiel (Z) -iello (O) -pell (A) -ello (A) -elo (Gal Le) -los (Gal) -pins (B) -pijo (Vi): diminutivo de Kanpa/Campo Campisábalos (Gu): propiedad del campo ancho (kanpa-
zabal-os) Campizo (Lu): ver Kampezo Campomanes (O): la autoridad del campo (kanpa-man) Campón (ap.): junto al campo (kanpa-on) Campoó (S, ant. Campurris): campo de becerros (kanpa-
urris) o junto al campo (kanpa-on) Campuzano (S): sobre el campo frío (kanpa-uts-ana) Camudio (ap.): alto del carbón (gain-udi) Camuñas (To) -ño (O): colina del arroyo (reka-muña) Camús (ap.) -muza (C): montaña fría (kan-uts) Can (ap.) Cans (C Lu): ver Kan/Gain Canabal (C Po): el valle de arriba (kan-abal) Canabás (C): la montaña del helechar (kan-abatz) Canabelas (Or): montaña de las abejas (kan-abela) Canaboso (C): montaña del herrero (kan-abos) Canadal (Ge): montañas poderosas (kan-ada-al) Canai/-nay (Po): la cuesta de la montaña (kan-ai) Canalda (L): la aldea de la montaña (kan-alda) Canaleta (ap.) -ledo (Lu): los robledales de montaña (kan-ale-eta/edo) Canara (Mu): las tierras de arriba (kan-ara) Canaria (GC): los carneros de la montaña (kan-ari-a) Canarrosa (PM): la parte alta del hondo (kan-arros-a) Cánava (J): el río de arriba (kan-aba) Canaval (Lu): el valle de arriba (kan-abal) Cancarix (Ab): el sedimento pedregoso de la montaña (kan-karreix) Cancela (Le Gal) -lo (Lu): el prado alto (kan-zelai) o diminut. de Canza/Cancia/Cancio Canceleira (Po): los prados altos (kan-zelai-era) Cáncer (Hu) -ceiro (C Lu Po): molino de arriba (kan-
zera) Cances (C): ver Camaces Cancia (C): el juncal de montaña (kan-zi-a) Cancillós (Or): el pozo frío de la montaña (kan-zilo-ots) Cancilo (ap.) -cio (Lu): el pozo de la montaña (kan-zilo) Canda (Or Po): tiene montañas (kan-da) Candai/ay (Lu): el extremo de la montaña (kan-tai) Candal (Po Lu C O): ver Cantal (kan-tal) Candaliega (O) -lija (Ba): la cuesta del valle de la mon-taña (kan-tal-ika) Candame (C) -mo (O): arroyo en alto (gandi-ama) Candamia (Le): el arroyo en alto (gandi-ami-a) Candamil (Lu) -amín (O): molino de arriba (gandi-mil) Candán (Po) -eán (Po) Cándana (O Le) -no (O): so-bre la cumbre (gandi-an/ana) Candanchú (Hu): tiene muchas cumbres (kan-da-n-tzu) Candanco (Za): cima con pastizales (kan-da-angio) Candanedo (O Le) -ñedo (Po): tiene muchas cimas (kan-da-n-edo) Candanín (O): tiene cumbres planas (kan-da-ani-n) Candanosa (O): la propiedad sobre la cima (kan-da-n-
os-a) Candaria (Lu): los corderos en alto (gaindi-ari-a) Candás (O Lu Or) -des (C): peñas altas (gandi-aiz) Candasnos (Hu): lugar con peñas en alto (kan-da-aiz-n-
oz) 
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Candeal (Lu O): junto a la cima (gandi-alde) Candeda (Lu Or) -edo (C): las cumbres (gandi-eta/edo) Candeira (Po): molino de arriba (gandi-ehira) Candelaria (TF) -lario (Sa) -laira (C): el ganado lanar en alto (kan-da-ele-ari-a) Candeleda (Av): ganados en alto (kan-da-ele-eta) Candell (Ge): ganado en alto (gandi/kan-da-ele) Candelón (Mu): junto al ganado en alto (kan-da-ele-on) Candelos (Lu): propiedad de ganado alto (gandi-ele-oz) Candeneda (ap.): ver Candeleda Candenosa (S): ver Candanosa Candía (TF) -dia (Lu): ver Gandía Candiales (O): robledal en alto (gandi-ale) Candieira (Lu) -as (C): ver Candeira Candilichera (So): las cuevas de altura (gaindi-lize-era) Candín (Le Lu O): se dan cimas (gandi-in) Cando (C Lu): ver Kando (niebla) Candolias (S): peñas de la cima amarillenta (gandi-oli-
aiz) Candón (H Po): junto a la cima (gandi-on) Candones (O): peñas junto a la cima (gandi-on-aiz) Candoiro (C): arroyo de montaña (kan-tor) Candorca (Lu): espolón de la cima (gandi-orkax) Candosa (C Po Or): la cima fría (gandi-ots-a) Canduela (P): diminutivo de Canda Candura (ap.): el agua de la cima (gandi-ur-a) Caneda (C Po) -edo (pro) -dos (C Lu Va): ver Caneta (kan-eta/edo) Caneiro (Po Lu C) -os (Lu Or): ver Canero Caneján (L): sobre las cumbres rocosas (kan-aiz-an) Canel (ap.) Canle (Lu): ganado de montaña (kan-ele) Canelas (C Lu) -elles (Ge A L) -nejas (Sa) -nillas (pro): diminutivo de Can Canena (J): de la casa de arriba (gain-ena) Canencia (M): el pastizal de montaña (kan-enzi-a) Canero (O): muchas cimas (kan-era) Canes (Cs Ge) -nías (Hu) -nices (Or): peñas de mon-taña (kan-aiz) Canet (B Cs Ge V) -neta/as (C) -neto (Hu): abundan-tes cimas (kan-eta/aga) Cangas (O): muchas montañas (kan-gatx/gas) Canicoba (C) -couva (Po): la cueva alta (gain-koba) Canicosa (Bu): cuesta de la cima fría (kan-ike-ots-a) Canido (Po): cima encharcada (kan-ido) Caniego (Bu): ver Ganeko  Caniles (Gr J): peñas del alto de los muertos (kan-il-aiz) Canive (ap.): río de montaña (kan-ibai) Canivelas (Po) -veles (Or): diminutivo de Canive/-ves Canlís (C): las peñas del ganado en alto (kan-ele-aiz) Canoiras (Lu): peñas amarillentas de la cima (kan-ori-
aiz) Canosa (C): la montaña fría (kan-ots-a) Cánovas (Mu) -oves (B): concavidad en la cima (kan-
oba) Canredondo (So Gu): cima redonda (kan-redondo) Canseco (Le O): cima seca (kan-seko) Cansinos (O): lugar de la montaña de culto (kan-sin-oz) Cantabella (ap.): abejas en las peñas (kantu-abela) Cantabrana (Bu): sobre piedras de la cima (kantu-ber-
ana) Cantagallo (Sa): cumbre rocosa (kantu-gala) 

Cantalapiedra (Sa): valle alto con muchos rebaños (kan-tal-
abere-da)? Cantalar (J) -elar (C): tierra del valle alto (kan-tal-ara) Cantaleta (C): los valles altos (kan-tal-eta) Cantalojas (Gu): el valle frío en la montaña (kan-tal-
otsa)  Cantalpino (Sa): los dos valles altos (kan-tal-bina) Cantalucía (So): el juncal del arroyo del valle alto (kan-tal-ur-
zihi-a)? Cantamuda (P): humedal sobre la cima (gaindi-an-uda) Cantarabá (C): el valle del río alto (kan-tar-abal) Cantaracillo (Sa): diminutivo de Cantaraz Cantaraz (Ca): las peñas sobre el río (kan-tar-aiz) Cantarigal (Hu): junto al alto sobre el río (kan-tar-iga-
alde) Cantarillón (O): junto a la ciudad sobre el río (kan-tar-
ili-on) Cantarrán (Po) -nas (Ca): valle pedregoso (kantu-aran) Cantavieja (Te): ver Cantabella Cantejeira (Le): molino del refugio alto (kan-tegi-ehira) Canteli (O) -telle (Po) -tello (Lu): rebaños sobre el río (kan-ter-ele) Cantillana (Se): ver Santillana Cantimpalos (Sg): los arroyos de la parte alta de la cima (kan-tin-pala) Cantín (Po): la parte alta de la cima (kan-tin) Cantiniegas (O): la ladera de la parte alta de la cima (kan-tin-egi-a) Cantiquín (O): la cima cercana (kanti-gain) Cantiveros (Av): rocas calientes (kantu-bero) Cantiz (Lu): las peñas cercanas (kanti-aiz) Canto (pro) -tos (pro): ver Kanto Cantolla (ap.): lugar de rocas (kanto-ola) Cantón (Lu): junto a las rocas (kanto-on) Cantoña (C Or Po) -ona (Al): colina de piedra (kanto-
ona) Cantorcia (Lu): juncal del río de montaña (kan-tor-zia) Cantoria (Al): las piedras amarillentas (kantu-ori-a) Cantorna (C): montaña que tiene un río (kan-tor-na) Cantoserrom (O): la balsa alta de la colina quemada (kan-toxa-
err-oma)? Canturión (O): junto a la ciudad de piedra (kanto-uri-
on) Canturri (L): la fuente de la montaña (kan-turri) Canudo (Po): el humedal de montaña (kan-udu) Canzana (O): los manantiales de montaña (kan-zan-a) Canzobre (C): el territorio en declive de montaña (kan-
zobarren) Cañamaque (So): cabras del arroyo de montaña (kan-ama-
aker)? Cañamares (CR Cu Gu): encinar del arroyo de montaña (kan-ama-ares) Cáñar (Gr): la tierra alta (kan-ara) Cañardo (Hu): viñas de montaña (kan-ardo) Cañarte (ap.) -ñart (Te): entre montañas (kan-arte) Cañavate (Cu): puerta del río de montaña (kan-aba-ate) Cañavedija (Cu): dehesa de la arboleda alta (kan-abe-
deza) Cañaveras (Cu): las arboledas altas (kan-abe-era) Cañe (O) -ño (ap.): ver Kan/Gain Cañelles (B Ge L): diminutivo de Caña/Cañe Cañete (Co Cu Ma To) -nyet (B Ge) -ñeda (S) -ñedo (O S): abundancia de montañas (kan-eta/edo) 
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Cañicera (So): peñas de montaña (kan-aiz-era) Cañicosa (Sg): ver Canicosa Cañigral (Te): junto al molino de arriba (kan-iger-alde) Canive (ap.): río de montaña (kan-ibai) Canivelas (Po) -eles (Or): diminutivo de Canive/-ves Cañiza (Po): las peñas de montaña (kan-aiz) Cañón (ap.): junto a la montaña (kan-on) Cañosas (O): ver Canosa (kan-ots-a) Cañota (C) -oto (Po): aliagar de montaña (kan-ota) Cañoteira (Lu Po): molino del aliagar de montaña (kan-
ota-ehira) Cañucar (ap.): llano del cauce del río de montaña (kan-
uga-ara) Capa (Lu): ver Kapa/Kapar Capairola (Al): lugar de zarzales (kapar-ola) Caparacena (Gr): hay peñas con zarzas (kapar-aiz-ena) Caparaín (Ma): alto del zarzal (kapar-ain) Caparán (ap.): sobre el zarzal (kapar-an) Caparea (O) -reiro (O): molino del zarzal (kapar-eo/ 
ehira) Capariña (Lu): diminutivo de Capar/Kapar/Capara/Kapara Caparís (Lu) -res (Al): peñas del zarzal (kapar-aiz) Caparra (Cc): el matorral/zarzal (kapar-a) Caparroso (Na) Cáparos (C): el zarzal frío o la propie-dad del zarzal (kapar-ots/os) Capeirón (Lu): los muertos junto a la cima (aka-bere-
on) Capelada (C): los arroyos oscuros (reka-bele-ada) Capelán (C): sobre el arroyo oscuro (reka-bele-an) Capicorb (PM Cs): establo del barranco (kabi-gorbe) Capileira (Gr): el pinar del barranco (kapi-leher-a) Capolat (B): puerta del molino del arroyo (reka-bol-ate) Caprala (A): el pastizal del matorral (kapar-ala) Caprés (Mu): peñas del matorral (kapar-aiz) Capús (PM): peñas del barranco (kabi-utx) Cara (Po S): cumbre (ver Kara) Caraba (Lu): río de altura (kara-aba) Carabajo (ap.): ver Carbajo Carabán (C): sobre el río alto (kara-aba-an) Carabanchel (M): el ganado del pastizal sobre el río (kara-aba-angio-ele) Carabanés (O): peñas sobre el río alto (kara-aba-an-aiz) Carabantes (So) -banzo (O): zarzal sobre el río (kara-
aba-antza) Carabaña (M) -baño (O S): el llano sobre el río (kara-
aba-ani-a) Carabaya (ap.): ver Garaballa Carabelos (C Or Po): lugar de cimas oscuras (kara-bel-
oz) Carabeo (O): cima oscura (kara-belo) Carabias (Gu Sa Sg): las dos peñas del alto (kara-bi-aiz) Carabín (O): dos peñas (kara-bina) Carabuchal (C): junto a la cima limítrofe (kara-buga-
alde) Carabugera (Po): las cimas limítrofes (kara-buga-era) Caracedo (ap.): ver Carcedo Caraceiro (Lu): las peñas calizas (karaitz-era) Caracena (Cu So): lugar de peñas calizas (karaitz-ena) Caracenilla (Cu): diminutivo de Caracena Caracuel (CR): las cimas horribles (kara-kol) Caraduxe/-je (O): la cima de la señora (kara-duka) Caragén (So): cima abandonada (kara-gen) 

Carahorma (To): pared de la cima (kara-horma) Caraita (A): el alto padre (kara-aita)  Caralps/Queralbs (Ge): sobre el río (kara-alp) Caramanchel (A): prado sobre la cima (kara-m-an-sela) Caramezana (O): sobre las peñas de la cima (kara-m-
aiz-ana) Carambola (C): el molino de arriba (kara-m-bol-a) Caramiñal (C): junto a la cima mala (kara-min-alde) Caranceja (S): diminutivo de Caranza Carancos (O): lugar de cimas estériles (kara-ang-oz) Carande (Le): cerca de la cima (kara-ande) Carandell (ap.): ganado junto a la cima (kara-ande-ele) Carandía (S): las grandes cumbres (kara-andi-a) Caranga (O): la cima estéril (kara-ang-a) Carantoña (C): la colina de cimas grandes (kara-andi-
oñ-a) Carantos (C): lugar de grandes cimas (kara-andi-oz) Caranza (C): la gran cima (kara-anza) Caraña (C) -raño (Lu): el llano de la cima (kara-ani-a) Carapal (L): sobre el río (kara-pala) Carapucha (Po): el pozo de la cima (kara-putzu-a) Caraquiz (Gu): cima erosionada (kara-kisk) Carasa (S): las rocas de la cima (kara-atx-a) Carataunas (Gr): puertas unidas del alto (kara-ata-una)? Caravaca (Mu Ma): el arroyo de la cima (kara-bak-a) Caravantes (ap.): junto al río del alto (kara-aba-ande) Caraveles (C): diminutivo de Cáraves Caraveo (O): molino del río alto (kara-aba-eo) Cáraves (O): peñas bajo la cima (kara-be-aiz) Caravia (O): el río de la cumbre (kara-abi-a) Caraviés (O): las peñas sobre el río (kara-abi-aiz) Caraxeita/-jeita (Lu): cimas rocosas (kara-aiz-eta) Carazo (Bu Lu Hu): peñas de la cima (kara-aiz) Carazón (S): junto a la cima rocosa (kara-aiz-on) Carazuelo (So): diminutivo de Carazo Carba (Lu O): ver Caraba Carbasí (B): humedal de la balsa de arriba (kara-basa-
ain) Carbedo (Lu): abundancia de grutas (karbe-edo) Carbege/-exe (O): la casa de la gruta (karbe-etxe) Carbeira (C): ver Carboeira  Carbeiral (C): junto al molino de la cueva (karbe-ehira-
alde) Carbes (O): peñas de la cueva (karbe-aiz) o ver Cáraves Carbezo (ap.): peñas de la cueva (karbe-aiz) Carbia (Po) -pio (Va Sa Av): las los cimas (kara-bi/a) Carbo (Cs O): ver Karbu/Karbo  Carboados (C): propiedad de las cuevas (karbu-ada-os) Carboal (C): la cueva grande (karbu-al) Carboeira (Lu) -iro (C Lu Po) -bueira (O): molino de la cueva (karbu-ehira) Carboeiral (Lu): junto al molino de la cueva (karbu-
ehira-alde) Carbón (O Po): junto a la gruta (karbe-on) Carbonell (V O): rebaños junto a la gruta (karbe-on-ele) Carbosende (Lu): junto a la gruta fría (karbe-ots-ande) Carbuiz (Or): ver Carbes (karbo-aiz) Carcabada (O): los barrancos calizos (kare-kabi-ada) Cárcabas (O) -vas (To): las peñas del barranco calizo (kare-kabi-aiz) Carcabelos (C): ver Carabelos Carcabuey (Co): el hondo del barranco calizo (kare-kabi-obi)? 



Topónimos y apellidos españoles de origen ibérico o pre-latino 
 

 

 
77 

Carcallosa (Lu): la propiedad de las cumbres calizas (kara-kalo-os-a) Carcanox (Mu): lugar de cimas calizas (kare-kan-oz) Carcaña (So): llano sin cimas (kara-ka-ania) Carcarosa (O): las cimas calizas frías (kare-kara-ots-a) Carcastillo (Na): castillo en la cumbre (kara-kastelu) Carcauz (Al): peñas sin cal (kare-ka-utx) Carcedo (Bu O) -ceda (O): ver Caricedo Carcelén (Ab): hay piedras de molino (kar-zera-en) Cárcer (V): piedras de molino (kar-zera) Carces (ap.): peñas altas (kara-aiz) Carche (Mu): peñas calizas (karaitz) Cárchel (J): ganado en peñas calizas (karaitz-ele) Carchelejo (J): diminutivo de Cárchel Carchena (Co Se): ver Caracena (karaitz-ena) Carchuna (Gr): lugar de peñas calizas (karaitz-une) Carcobas (O): cueva caliza (kar-koba) Carda (O): tiene caliza (kar-da)  Cardabós (Lu): cardado alegre (karda-boz) Cardal (C): valle calizo (kar-tal) Cardama (C): arroyo con cardos (kardu-ama) Cardaño (P): todo piedras calizas (kar-dan) Cardavella (Po): el molino de cardar (karda-bel-a) Cardazana (Po): el manantial calizo (kar-da-zan-a) Cardecid/-de (Po): ciudad de la dehesa alta (kara-deza-
idi) Cardedal (Av): valle de cardos (kardu-tal) Cardedo (Or Bi) -ete (V): cardal (kardu-eta) Cardeiro (C): molino de cardar (karda-ehira) Cardeita (C Or) -as (Or) -te (Lu): dehesa caliza (kar-
deza) Cardejón (So): junto a la dehesa caliza (kar-deza-on) Cardelí (O): cima donde hay piedras (kar-dela-ain) Cardelle (Gal) -diel (To Va): diminutivo de Carda Cardelús (ap.): hay peñas calizas (kar-dela-utx) Cárdenas (Lo): hay peñas calizas (kara-da-n-aiz)  Cardener (L) -enete (Cu): todo cumbres (kara-den-era 
/eta)  Cardeñosa (Av Gu P Sa) -diñuezo (O): que tiene cum-bres frías (kara-da-n-ots-a) Cardenota (C): cumbres que tienen aliagas (kara-da-n-
ota) o cardado con aliagas (karda-n-ota) Cardeña (Av Co Bu) -ño (ap.): la que tiene cumbres (kara-da-n-a)  Cardeñadijo (Bu): que tiene cumbres fatigosas (kara-
da-n-adiko) Cardeñuela (Bu): diminutivo de Cardeña Cardeo (Or O): molino de cardado (karda-eo) Carderosa (Or) -rozo (Lu): la propiedad de cardos (kardu-era-os-a) Cardes (O): peñas de los cardos (kardu-aiz)  Cardezo (C): cardales (kardu-edo) Cardida (Lu): fuertes cumbres (kara-dida) Cardín (Po) -diña (Po): cima caliza (kar-da-ain/a) Cardo (O): ver Kardo Cardó (T): junto a los cardos (kardu-on)? Cardoeiro (Or): molino de cardar (kardo-ehira) Cardona (B): colina de cardos (kardu-ona) Cardosa (C Po O) -oso (Gu Lu): la propiedad de los cardos (kardu-os-a) Cardoufe (Po): vado de cardos (kardu-ube) Cardús (O) -duso (O): peñas de cardos (kardu-utx) 

Careaga (ap.) paraje calizo (kare-aga) Careda (ap.): abundancia de caliza (kare-eta) Caregue (L): adecuado para cal (kar-ege) Careijo (C): piedra caliza seca (kar-eihar) Careón (Lu): junto al terreno calizo (kare-on) Cares (O) -reses (O): piedra caliza (kare-aiz) Caregüela (Gr) Cari- (Gr): diminutivo de Carega/-eaga/-iga Carelo (Lu) -elle (C Lu): diminutivo de Caro Caresma (C): arroyo de piedra caliza (kare-aiz-ama)? Cariajiño (Or): diminutivo de Cariajo Cariajo (ap.): ver Carajo Cariatiz (Al): peñas del arroyo de los corderos (reka-ari-aitz)? Caricedo (O): las peñas calizas (karaitz-edo) Caride (Or Po): ciudad en alto (kara-idi) Cariñena (Z): la casa del juncal alto (kara-inhi-ena) Cariño (C): el juncal alto (kara-inhi) Cariseda (Le): ver Caricedo Caritel (Lu Po): rebaños de toros en alto (kara-idi-ele)? Caritón (ap.): junto a los toros en alto (kara-idi-on)? Carixa/-ija (Or Ca) -isa (O) -iza (Lu) -izas (C): la peña caliza (kar-aiz-a) Carizal (O): la gran peña caliza (kara-aiz-al) Carlangas (O): llanura caliza (kar-langa) Carlar (PM): prado calizo (kar-lara) Carlés (O): cuevas en la cima (kara-leze) Carmeldo (Sa): los molinos de arriba (kara-mel-doi)? Carmena (To): la parte extrema de la cima (kara-men-a) Cármenes (Le): las peñas de la parte extrema de la cima (kara-men-aiz) Carmona (Mu S Se C) Cármones (O): la montaña caliza (kar-mon-a) Carmonita (Ba): diminutivo de Carmona Carneo (C): molino sobre la cumbre (kara-an-eo) Carnes/-nés (C): peñas sobre la cima (kara-an-aiz) Carnós (Or): propiedad sobre la cima (kara-an-os) Carnota (C): el aliagar sobre la cima (kara-an-ota) Caro (T): ver Karro Caroi/oy (Po): hondonada caliza (kar-obi) Carol (Ge) -rollo/lo (C): lugar de piedra caliza (kar-ola) Carondio (O): junto a las piedras calizas (kar-ondo) Caropa (C): hondonada caliza (kar-oba) Carós (Ge) -rosa (Or) -roso (ap.) -roig (V) -rozo (Lu O): cima fría (kara-ots) Caroyas (O): peñas de la hondonada caliza (kar-obi-aiz) Carpaceira (Lu Or): molino de las peñas de la cueva (karbe-aiz-ehira) Carpacide (Lu): pozo de las peñas de la cueva (karbe-aiz-ido)? Carpanzal (Lu): junto al humedal de la cueva (karbe-
aintxi-alde) Carpanzás (Or): las peñas del humedal de la cueva (karbe-aintxi-aiz) Carpena (ap.): que hay una gruta (karbe-ena) Carpesa (V): las peñas de la cueva (karbe-aiz-a) Carpizos (Lu): las peñas de la cueva (karbe-aiz) Carpurias (Le Za): las peñas del arroyo de la cueva (karbe-uri-aiz) Carra (Po): las quercíneas o el sedimento (karr-a) Carrabete (C): robledal (karr-abete) Carracedelo (Le): diminutivo de Carracedo Carracedo (Gal Za Le) -eda (C) -ceira (Lu C) -iras (Lu) -cheira (C): peñas del robledal (karr-aiz-edo/era) Carracha (C): las peñas del robledal (karr-atx-a) 



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
78 

Carracido (Lu Po): pozo de las peñas del robledal (karr-aiz-
ido)? Carraclaca (Mu): grava de sedimentos (karr-ak-lakar)? Carrada (ap.): abundantes sedimentos o robles (karr-
ada) Carradás (Po): peñas del robledal o sedimentos (karr-ada-aiz) Carradela (ap.) -delo (ap.) -delas (Lu): diminut. de Carrada Carragoso (Po): robledal o sedimentos secos (karr-agos)? Carragoto (C): la hoz del robledal (karr-akota)? Carraguedo (Or): lugares de robledales (karr-aga-edo)? Carraixet (V): los sedimentos rocosos (karr-aiz-eta) Carral (pro): gran robledal (karr-al)? Carralcova (Lu): cueva del gran robledal (karr-al-koba)? Carrales (O) -aluz (O): peñas del gran robledal (karr-al-
aiz/utx)? Carramaiza (Gr): las peñas del arroyo del robledal (karr-ama-aiz-a) Carramal (Po): el arroyo del gran robledal (karr-ama-al)? Carramana (Lu): sobre el gran robledal (karr-ama-ana)? Carrancova (Lu Or): cueva sobre el robledal (karr-an-koba)? Carrandena (O): que tiene un robledal grande (karr-andi-ena)? Carrandi (O): el gran robledal (karr-andi)? Carranzo (O): ver Karrantza Carrapota (Lu): robledal de los sapos (karr-apo-ta)? Carrás (Po C Lu): peñas del robledal (karr-aiz) Carrasca/-co (pro): encina (podría derivar de “quercíneas de roca o pequeñas”: karr-aiz-ko)? Carrascón (ap.): junto al encinar (karr-aiz-ko-on)  Carrascoy (Mu): hondo del encinar (karr-aiz-ko-obi) Carraspite (Ma): el camino de las peñas del robledal (karr-aiz-bide) Carrasqueta (A): diminutivo de carrasca Carrastrada (S): ríos de las peñas del robledal (karr-aiz-ter-
ada)? Carratalá (L): sobre la puerta del robledal (karr-atal-an) Carratraca (Mu): los muertos de los sedimentos del río (karr-ter-aka) Carraveda (Po): la cima prohibida (kara-beda) Carraxo/-jo (Or) -ais (C): ver Carajo/Carrás Carredano (S): sobre el robledal (karr-eta-ana) Carreira (Gal) -rrera (pro) -rreras (Bi Ge) -rrea (O): los robledales (karr-era/eta Carreixas/-jas (Lu) -exa/ja (O) -exo/ejo (C S): ver Carrás Carreño (O) -ña (O): muela del robledal (karr-ño/ña) Carreu (L): molino del robledal (karr-eo) Carrias (Bu) -rriazo (S): ver Carrás Carriches (To): peñas del camino (karrika-aiz) Carrícola (V): la cabaña del camino (karrika-ola) Carricova (Lu): la concavidad del camino (karrika-oba) Carriedo (S): robledo (karr-edo) Carrilla (Po): la ciudad del robledal (karr-ili-a)  Carrión (P Ma CR Se Va) -rriona (O): el señor del robledal (karr-jon/a)? Carrís (Po Lu C): peñas de quercíneas (karr-aiz) Carritx (PM): encinar cercado (karr-itxi) Carrola (Po): lugar de robles (karr-ola) Carromao (Po): colina áspera (karro-mallo) Carrón (ap.): buen robledal (karr-on) Carrós (V): propiedad del encinar (karr-os)? Carrovera (T): hondonadas del robledal (karr-obi-era) Carruceiro (Or) -eiras (Lu) -gueiro (ap) -oceda (O) -edo (O) -ocera (O) -cero (O) -eira (Lu) Caroceiro (O C Lu): lugares ásperos (karru-uxu-eta/era) 

Carruébano (O): sobre el hondo del robledal (karr-obi-an)? Carrusco (Lu): peñas del robledal (karr-utx-ko) Carrux (ap.) -rrús (A) -utxa (PM) -rroja (A) -ruezo (O): peñas del encinar o robledal (karr-utx/a) Carta (C) -as (C Po): la puerta de la cima (kara-ata) Cartabia (ap.) -tavio (O): el río de la puerta alta (kara-
ata-abi-a) Cartago (Va): la cima cortada (kara-taj) Cartajima (Ma): el desagüe de la cima cortada (kara-taj-
ima) Cártala (Sa) -talla (Ge) -taya (H) -tayo (O): el valle calizo (kare-tal-a) Cártama (Ma): arroyo con mucha piedra caliza (kar-ta-ama)? Cartamil (Po) -temil (Lu): molino de abundante piedra caliza (kar-ta-mil) Cartaojal (Ma): junto a la montaña del puerto alto (kara-ata-oka-alde) Cartea (Lu): el costado de la cima (kara-tell-a) Cartel (C Lu) -telle (Or) -teya (Ca): ganado de la cima (kara-teli) Cartellá (Ge): donde los rebaños de la cima (kara-teli-
an) Cartelos (Lu Or): propiedad de rebaños de altura (kara-
teli-os) Carter (Lu) -teire (Lu): sobre el río (kara-ter) Cartes (Po S): dehesa alta (kara-deza) Cartín (Lu Mu): sobre el río (kara-tir) Cartirana (Hu): el alto sobre el río (kara-tir-ana) Cartomil (C) -imil (Po): molino del río alto (kara-
tor/tir-mil) Caruana (Mu): alto de agua caliza (kar-u-ana) Carucedo (Le): peñas altas (kara-utx-edo) Carude (Lu) -dos (ap.) -úos (Or): humedal alto (kara-
uda) Carvajal (O): ver Carbajal Carxols (Ge): lugar de peñas calizas (kar-atx-ola) Caryas (O): peñas de los carneros del arroyo (reka-ari-aiz)? Casbeado (Or): ganado bajo las peñas (atx-be-ato) Casbeiro (Lu): cima rocosa (atx-ber) Casbolado (Or): abundantes piedras de molino (atx-bol-ada)? Cascajares (Bu): el encinar de las peñas rotas (kaska-
atx-ares) Cascajide (Lu): ciudad de las peñas rotas (kaska-atx-idi) Cascajosa (So): la propiedad de las peñas rotas (kaska-
atx-os-a) Cascallá (Lu) -llana (ap.): sobre la ladera pedregosa (kask-ai-an/ana) Cascanar (PM): arrastre de piedras rotas (kaska-narr)? Cascante (Na Te So) -antes (Le): junto al terreno o lecho pedregoso (kask-ande) Cascas (C) -cos (ap.): peñas rotas (kaska-aiz) Casco (Po): ver Aizko Cascón (C P): ver Azkon (tejón) Cáseda (Na): muchas peñas (aiz-eta) Casla (Sg): lugar de peñas (aiz-ola) Caso (O): ver Rekatxo Casomera (O): las colinas rocosas (aiz-oma-era) Caspe (Z): ver Atxpe Caspueñas (Gu): la casa bajo la peña (atx-pe-ena) Cassá (Ge): entrada a las peñas (atx-sar) Casserres/-serras (B): las peñas (atx-era) Castala (Al) -talla (A): peñas cortadas (atx-tall-a) 
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Castán (ap.): ver Astande (asto-ande) Castanesa (Hu): las peñas sobre los asnos (asto-an-aiz-a) Castañón (ap.): junto al alto de los asnos (asto-ana-on) Castaosa (O): la propiedad de los asnos (asto-os-a) Cástaras (Gr): el encinar de los asnos (asto-ares) Castarlenas (Hu): el pinar del llano rocoso (aiz-ara-len-a)? Castarné (Hu): peñas en el llano de los burros (asto-ara-n-aiz)? Casteda (Lu) -tedo (Lu): ver Astete (asto-eta) Castejás (C) -ellás (L) -ellaz (Hu): peñas del castillo (kastelu-aiz) Casteligo (Or): subida al castillo (kastelu-igo) Castellar (pro): la tierra del castillo (kastelu-ara) Castellgalí (B): el alto del castillo perdido (kastelu-gal-ain)? Castellitx (PM): castillo cerrado (kastelu-itxi) Castellón/-lló (Cs V Ge L T) -illón (pro) -ejón (Hu Te Z Na Gu): castillo bueno (kastelu-on) Castellote (Te): castillo frío (kastelu-ots) Castellterçol/-sol (B): castillo del prado del río (kastelu-
ter-solo) Castellvi (B): dos castillos (kastelu-bi) Castelserás (Te) -llserà (L): castillo de las peñas del molino (kastelu-zera-atx) Castenda (C Po): burros de raza (asto-enda)? Castí (Lu): el río de las peñas (aiz-tir)? Castido (C): el pozo de los burros (asto-ido)? Castiliscar (Z): peñas calizas del castillo (kastelu-aiz-kar) Castilléjar (Gr): castillo en la tierra rocosa (kastelu-aiz-
ara) Castilsabás (Hu): el castillo abandonado (kastelu-sabar) Castonsa (Lu): buena casta (kasta-ontsa) Castrado (Po): abundantes castros (kastro-ada) Castrallón (C): junto al castro fuerte (kastro-al-on) Castralvo (Te): al lado del castro (kastro-albo) Castrarón (C): junto al llano del castro (kastro-ara-on) Castraz (Sa) -recias (Bu) -exe/je (C): las peñas del castro (kastro-aiz) Castrejana (ap.) -esana (Bu): sobre la ladera del castro (kastro-egi-ana) Castrejón (Va Sa P): junto al castro del sur (kastro-ego-
on) Castrego (ap.): castro del sur (kastro-ego) Castrigo (C): en el alto del castro (kastro-igo) Castril (Gr): castro de los muertos (kastro-il) Castrillo (Gr) –ilo (C): diminutivo de Castro Castrillón (pro): junto al castro de los muertos (kastro-
il-on) Castriz (C) -tres (C): ver Castraz (kastro-aiz) Castro (pro): poblado en alto (ver Kastro) Castrobol (Va): molino del castro (kastro-bol) Castrocil (Hu): castro destruido (kastro-zila) Castrodeza (Va): dehesa del castro (kastro-deza) Castrolandín (Po): castro en el alto del llano (kastro-
landa-ain) Castrolanzán (Lu): castro sobre el llano (kastro-landa-
ana) Castromembibre (Va): dos cimas del extremo del castro (kastro-men-bi-bere)? Castromil (C Or Za): molino del castro (kastro-mill) Castromorca (Bu): castro sin molinos (kastro-mor-ka) Castroncán (Lu): el alto junto al castro (kastro-on-gain) Castroncelos (Lu): la propiedad del llano junto al castro (kastro-on-zela-os) 

Castropol (O): ver Castrobol Castrosín (O): el pozo del castro (kastro-oxin) Castrosol (Lu): el prado del castro (kastro-solo) Castrotión (Po): junto a los castros (kastro-ti-on) Castrovido (Bu) -vite (Po): camino del castro (kastro-
bide) Catamarruc/-ch (A): peñas del barranco del arroyo rápido (kat-ama arru-utx) Catarain (ap.) -ariño (Po): ver Katarain Catarol (C) -arou (C): lugar de llanos encadenados (kate-ara-ola) Catasol (C Lu): lugar de peñas encadenadas (kate-aiz-
ola) Catasós (Po): lugar de peñas encadenadas (kate-aiz-oz) Catí (Cs A): cimas encadenadas (kate-ain) Caticovas (Po): cuevas encadenadas (kate-koba) Catllar (T Ge): prado de los muertos (aka-ti-larr) Catllerás (B): peñas de pinares encadenados (kate-leher-aiz)? Catoira (Po): el arroyo del río (reka-tor-a) Caubell (PM) -ufel (O): noche oscura (gau-bel)? Caubilla (ap.): la ciudad de la niebla (gau-bil-a) Caucín (Gr): ver Gaucín Caudete (Ab V) -udé (Te): humedales del arroyo (reka-uda-
eta)? Caudiel (Cs) -delo (C): los rebaños del humedal del arroyo (reka-uda-ele)? Caulés (Ge): las rocas peladas del arroyo (reka-ul-aiz) Caúlfe (C): bajo el arroyo seco (reka-ul-pe) Caunedo (O): zona de telarañas (gaun-edo) Caurel (Lu): ganados en el agua del arroyo (reka-ur-ele) Cauro (Gr): el agua del arroyo (reka-ur) Cauxal/-jal (O): prado brumoso (gau-sala)? Caúzo (O): arroyo frío (reka-utz) Cavada (Or Po Lu S) -do (C): muchos barrancos (kabi-
ada) Cavadosa (Po): la propiedad con muchos barrancos (kabi-ada-os-a) Caval (ap.): junto al barranco (kabi-al) Cavandi (O): barranco grande (kabi-andi) Cavanilles (ap.): ver Cabanellas Caveanca (Or): el barranco curvo (kabi-ank-a) Cavero (Z): abundancia de barrancos (kabi-era) Cavia (Bu): el barranco (kabi-a) Cavieda (ap.) -edes (S): los barrancos (kabi-eta) Caviella (O) -elles (O) -viña (S): diminutivo de Cavia Cavillón (O): junto a la ciudad de los muertos (aka-bill-
on) Cavite (O): establo de bueyes en el barranco (kabi-ithe) o camino de los muertos (aka-bide) Cayado (ap.): ver Caiada Cayarga (O): el escarpado del puerto (kai-arkax) Cayés (O): las peñas del puerto (kai-aiz) Cayoga (C): el alto del puerto (kai-oka) Cayuela (Bu): cabaña del puerto (kai-ola) Cazábal (ap.) -apal (Po): ver Errekazabal Cazalla (J Mu Se): prado de los arroyos (erreka-tz-alha) Cazán (Po) -nes (O): manantial del arroyo (erreka-zan) Cazares (ap.): quercíneas de los arroyos (erreka-tz-ares) Cazarnoso (O): propiedad en el arroyo viejo (erreka-zar-n-os)? Cazarrande (Or): junto al arroyo viejo (erreka-zar-ande) Cazás (Lu): peñas del arroyo (erreka-tz-aiz) Cazo (O): ver Rekatxo/Errekatxo/Cacho 
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Cazón (C Lu): junto al pequeño arroyo (rekatx-on) Cazorla (J Mu): la avena del pequeño arroyo (rekatx-
orlo-a) Cazorráns (C): el prado de la mina del pequeño arroyo (rekatx-orra-angio) Cazpurrión (S): junto al pequeño arroyo interior (rekatx-burria-on) Cazuín (C): los árboles del arroyo (erreka-zuhain) Cázulas (Gr): las peñas peladas del arroyo (erreka-aiz-
ul-a) Cazuma (V): la colina de los arroyos (erreka-tz-uma) Cazurra (Za): el agua de los arroyos (erreka-tz-ur-a) Cazurraque (Or): avellanos en los arroyos (erreka-tz-urr-ak)? Ce-: ver también en Ze- Cea (Le Or Po): ver Zea Ceacal (O): piedras calizas de molino (zea-kalo) Ceadea (Za): el río del molino (zera-deba) Ceal (J): junto a la casa (zea-alde) Ceán (C Po) sobre la casa (zea-an) Ceballos (ap.): lugar de ríos pequeños (zehe-ibai-oz) Cebas (Gr): casa del bosque (zee-basa)? Cebei/-ey (C): las vacas pequeñas (zehe-behi) Cebia (O): las dos casas (zee-bi-a)? Cebolla (To) -bola (C): molino pequeño (zehe-bol-a) Cebral (Lu Or): junto a la pequeña cima (zehe-ber-alde) Cebráns (C): muchas cimas pequeñas (zehe-ber-anitz) Cebrián (S P Va Za) Cibr- (Bu C Lu): llano de pequeñas cimas (zehe-ber-llan) Cebrón (Se) -ones (Le): junto a la cima pequeña (zehe-
ber-on)  Cece (Lu): pequeña casa (zehe-zee)? Cecebre (C): el alto de la pequeña casa (zehe-zee-bere)? Ceceda (Lu O): pequeñas casas (zehe-zee-eta)? Ceceña (ap.) -ñas (S O): que tiene toros o casas pequeñas (zezen/zehe-zee-na) Cedeira (C Po) -dra (ap.): el río pequeño (zehe-ter-a) Cedelle (Po) -elo (Po): -illo (Cc Sg To): diminutivo de Ce-do/Ceda Cedeso (C): pequeña dehesa (zehe-deza) Cedo (L): las casas (zee-edo) Cedramán (Cs): sobre el arroyo del río pequeño (zehe-
ter-ama-an) Cedrillas (Te): diminutivo de Cedra/Cedera Cedrón (Lu Ma): casa junto al río (zee-ter-on) Cedrún (ap.): casa en el lugar del río (zee-ter-une) Cée (C): ver Zehe (pequeño) o Zee (la casa) Cega (Sg): casa tranquila (zee-ega)? Cegama (ap.): arroyo de la casa tranquila (zee-ega-ama) Cegarra (ap.) -rras (Mu): el pequeño encinar (zehe-
karr-a) Cegón (Ba): pequeña cima (zehe-gon) Cegoñal (Le): junto a la pequeña cima (zehe-gon-al) Cehegín (Mu): pequeña cima (zehe-gain) Cei/Cey (Lu) Cejo (Or): ver Zei (mercado) Ceide (Lu C Le) -ides (Lu) -ire (C): ciudad de mercado (zei-idi/iri) Ceilán (C): llano del mercado (zei-lan) Ceinos (Va): la propiedad de las casas altas (zee-ain-os) Cela (C Or O Al Le) -lay (ap.) -laya (ap.) Cella (Te) -llo (Po) Chella (V): ver Sela/Zelai/Zelaia Celá/láa (ap.): sobre el llano (zela-an) Celama (Z): arroyo del llano (zela-ama) Celango (O): el prado del llano (zela-angio) 

Celigueta (Na): ver Zelaieta Celeiro (Lu) -iros (Or Lu): molino del llano (zela-ehira) Celeirón (Po Or): junto al molino del llano (zela-ehira-
on) Celeirós (Lu Or): propiedad del molino del llano (zela-
ehira-os) Celeirote (Lu) -lerotes (C): aliagar del llano (zelai-
othe) Celín (Al): sobre el llano (zela-ain) Celis (S): peñas del llano (zela-aiz) Cellán (Lu): sobre el llano (zela-an) Cellera (Ge): los llanos (zela-era) Cellorigo (Lo): en el alto del llano verde (zela-ori-iko)? Celma (ap.) -me (Lu Or): ver Celama (zela-ama) Celmán (Lu): la autoridad del llano (zela-man) Celón (O): junto al llano (zela-on) Celorio (O): prado verde (zela-ori) Celrá (Ge): valle llano (zela-aran)? Celucos (S): diminutivo de Cela/Cello/Celos Cembrana (ap.) -rano (ap.) -nos (Le): sobre el alto de los muertos (zen-ber-ana) Cembrera (ap.) -ro (P): cimas de los muertos (zen-ber-
era) Cembrón (Sa): junto al alto de los muertos (zen-ber-on) Cena (ap.): los muertos (zen-a/ak) Cenajo (Ab): peñas de los muertos (zen-atx) Cenal (ap.): junto a los muertos (zen-al) Cenascuras (Gr): peñas de reverencia a los muertos (zen-aiz-
gura)? Cendán (Lu) -ndá (C) -ndana (Po): tiene enterramien-tos (zen-da-n) Cendejas (Gu): diminutivo de Cenda/Cendas Cendemil (C Lu): molino de los muertos (zen-da-mil) Cendoi/oy (Lu Po): muchos muertos (zen-doi) Cendón (C) -na (Po): el santuario de los difuntos (zen-don/a)? Cenera (O P): zonade enterramientos (zen-era) Cenes (Gr): peñas de los muertos (zen-aiz) Ceneya (O): la orilla de los muertos (zen-ehi-a) Cenicero (Lo) -ros (Bu): peñas de los muertos (zen-aiz-
era) Cenicha (Or): las peñas de los muertos (zen-aiz-a) Cenines (Gr): peñas sobre los muertos (zen-ain-aiz) Cenizal (O): junto a las peñas de los muertos (zen-aiz-
alde) Cenizate (Ab): puerta de las peñas de los muertos (zen-
aiz-ate) Centigosa (Lu): la tranquilidad de los muertos (zen-ti-goza)? Centroña (C): la colina del río de los muertos (zen-ter-
oin-a) Cenzana (ap.) -ano (Lo): el manantial de los muertos (zen-zan-a) Cenzoi/-oy (C): ver Zentoi Ceñal (O): junto a los muertos (zen-alde) Ceo (Po): ver Zea Cepeda (Av O Sa C) -pedo (O Or): casa prohibida (zee-
beda) Cepeira (C Lu): la pequeña cima (zehe-ber-a) Ceque (Gr Za): el humo de la casa (zee-eke)? Cera: molino (ver Zera) Cerame (O) Céramo (Lu): ver Celama (zera-ama) Ceranzos (Lu): el prado del molino (zera-angio) Ceraxe/-je (Po) -so (ap.): piedras de molino (zera-atx) Cerbán (C) -baña (Po): molinos unidos (zera-bana) 
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Cerbayal (O): junto al río del molino (zera-bai-alde) Cerbi (L): dos molinos (zera-bi) Cerbiago (S) Cervi- (O): boca o abertura de los dos molinos (zera-bi-ago) Cerbó (C Lu) -bón (So): molino bueno (zera-bon) Cerc (L) -cs (B): ver Kerk Cercalde (ap.): cerca de las quercíneas (kerk-alde) Cerceda (Lu M) -cedo (C Lu): ver Cerqueda Cercedilla (M): diminutivo de Cerceda Cercós (ap.): la propiedad del encinar (kerk-os/a) Cerdal (Or): junto a los cerdos (zerde-alde) Cerdán (ap.) -dá (B V): sobre los cerdos (zerde-an) Cerdaña (Ge, antigua Ceretania): el llano de los robleda-les (kerr-eta-ani-a) Cerdañola (B): diminutivo de Cerdaña Cerdedo (Po): lugar de cerdos (zerde-edo) Cerdido (C): el humedal de los cerdos (zerde-ido) Cereda (M): molinar (zera-eta) Cerejedo (Lu): piedras de molino (zera-aiz-edo) Cereo (C) -rio (Vi): molino del robledal (kerr-eo) Ceresa (Hu) -reja (Ge): ver Ceraje (piedras de molino) Ceresola (Hu) -suela (Hu): diminutivo de Ceresa Cerín (O): sobre el molino (zera-ain) Cerler (Hu): el pinar del molino (zera-leher) Cermuño (O): la colina del molino (zera-muño) Cerna (ap.): hay un molino (zera-n-a) Cernada (Gal) -nadas/ado (C Or Lu): los molinos de arriba (zera-ana-ada) Cernadela (Gal) -delo (Po) -dilla (Za): dimintivo de Cernada Cernande (C) -rnán (C): junto al molino de arriba (zera-an-ande) Cerneda (C) -do (Po): hay molinos (zera-n-eta) Cerneira (Po): hay molinos (zera-n-era) Cernias (O): piedras de molino (zera-n-aiz) Cernide (C): el pozo del molino (zera-n-ido) Cerniza (Or): las piedras de molino (zera-n-aiz-a) Cernuda (ap.): pantano del molino (zera-n-uda) Cerón (ap.): junto al molino (zera-on) Cerqueda (C L): robledal (kerk-eta) Cerqueira (C) -ras (Po C): molino del robledal (kerk-
ehira) Cerquido (Po): laguna del robledal (kerk-ido) Cerra (O): el cercado (zerr-a) Cerrabe (ap.): el hondo cercado (kerr-abe) Cerrallón (C): junto al campo cercado (zerr-alho-on) Cerraque (Po): los chivos cercados (zerr-aker) Cerrata (CR): la puerta cercada (zerr-ata) Cerrato (P): muchos encinares (kerr-ato) Cerratón (Bu): junto a la puerta del robledal (kerr-ata-
on) Cerrazo (S): las peñas del robledal (kerr-aiz) Cerreda (Or) -edo (O Lu): robledales (kerr-eta) Cerrillar (Gu): el llano de la ciudad cercada (zerr/kerr-illi-ara)? Cerval (Lu Or): valle de molinos (zera-bal) Cerván (C): sobre el río de los molinos (zera-aba-an) Cervantes (Lu Za To): junto al río de los molinos (zera-
aba-ande) Cervás (C): peñas del río del molino (zera-aba-aiz) Cervatos (P S): los rebaños del río del molino (zera-aba-ato)? Cerveiriz (O): arroyo de la población bajo el molino (zera-be-iri-iz) Cervelló (B): junto al molino negro (zera-bel-on) 

Cervera (L Lo P Cu Te) -eira (Lu): ribera de molinos (zera-bera) Cerveruela (Z): diminutivo de Cervera Cerviá (Ge L): sobre dos molinos (zera-bi-an) Cervilla (Vi Za): la ciudad de los molinos (zera-bill-a) Cervillego (Va): ciudad de los molinos del sur (zera-bil-
ego) Cerxedo (Lu): ver Cerqueda Cerzón (C): junto a los molinos (zera-tz-on) Cerzún (Hu): lugar de molinos (zera-tz-une) Ces (C) -sa (O): las casas (zee-tz/tza) Cesantes (Po): junto a las casas (zee-tza-ande) Cesar (C): ver Cezar Cestona (SS): ver Zestoa Cesuras (C Lu) -ures (Or): ver Cezura Cetina (Z): la pequeña cima (zehe-tin-a) Cetrales (O): robledales del riachuelo (zehe-ter-ale-tz) Cetrina (J): sobre el pequeño río (zehe-ter-ain) Ceuró (L): junto al pequeño arroyo (zehe-ur-on) Cevallos (ap.): ver Ceballos Ceyanes (O): pequeños llanos (zehe-llan-tz) Cezana (O): el pequeño manantial (zehe-zan-a) Cezar (Lu C): el pequeño matorral (zehe-zara)? Cezura (Bi, P) -zures (O): ver Zezura Ch-: ver también en Etx-/Tx-/X- Cha-: ver también en Xa-/Sa- Chabierre (Hu): ver Etxabarri Chacón (Co Mu O Z): cimas abundantes (tza-gon) Chaguaceda (Za): casa de las camas (txa-guatze-eta) Chajaña (TF): la casa del llano rocoso (tza-atx-ani-a) Chalamera (Hu T): molino de la heredad (sala-mera) Chamberí (Sa): humedal del alto del collado (xama-ber-ain)? Chamochín (ap.): el humedal del collado (xama-oxin) Chamorga (TF): los chivos del collado (xama-orgau)? Chamorro/Xa- (Ba C): el mineral del collado (xama-orra)? Chániz (ap.): ver Etxaniz Chañe (Sg): ver Chán Chapí (ap.): pinos abundantes (tza-pin) Chapinería (M): el pueblo de pinares (tza-pin-eri-a) Charáiz (Sa): ver Jaráiz Charán (Mu): la casa del valle (tza-aran) Charata (Ma): puerta de los llanos (tza-ara-ata) Charches (Gr): pequeño matorral (xar-xe)? Charo (Hu): matorral (xar) Charola (S): lugar de llanos (tza-ara-ola) Charri (ap.): ver Etxarri Charrín (J): (txa-harri-in) Chasco (ap.): muchas casas (txa-asko) Chasna (TF): tiene muchas peñas (tza-aiz-na)? Chatún (Sg): casa oscura (txa-tunt) Chauchina (Gr): el alto con muchas peñas (tza-utx-ain-a) Chavaler (So): los campos (txabal-era) Chávarri (M) -arre (ap.): ver Etxabarri Chaves (C Vi) -ávez (ap.): ver Etxabe Chavida (Sg): el camino de la casa (txa-bide) Che-: ver también en Xe-/Ge-/Je- Checa (Gu) -cas (Al): casita (etxeka) Cheles (Ba) -le (TF): establo (exte-ele)? Chelva/Xe- (V): el río del prado (sel-bai)? Chequilla (Gu): diminutivo de Checa Chera/Xe- (Gu V): muchas peñas (atx-era) Cherch (A): ver Kerk 
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Chércoles (So): las peñas del encinar (kerk-ola-aiz) Chercos (Al): la propiedad del encinar (kerk-os) Cherín (Gr): molino de arriba (zera-ain) Cheste/Xest (V): zona de cata de vinos o alimentos (txest)? Chi-: ver también en Xi-/Gi- Chía (Hu): juncal (zia) Chilla (Se): ver Zilla Chillarón (Cu Gu): junto a la tierra del hondo (zilla-ara-
on) Chillón (CR): junto al hondo (zilla-on) Chilluevar (J): la tierra en el fondo de la hondonada (zilla-oba-ara) Chiloeches (Gu) -lches/Xilx- (Cs Ma): las casas pe-queñas (txilo-etxe) Chimaje (TF) -ajas (ap.): peñas secas (xim-atx) Chimaña (TF): el llano seco (xim-ani-a) Chimorra (Co): mineral seco (xim-orra) Chinchón (M): el señor de los creyentes (txin-jaun)? Chipiona (Ca): pequeña colina (xipi-ona)  Chiprana (Z): pequeña cima (xipi-ana) Chipude (TF): pequeña zona pantanosa (xipi-uda) Chira (GC): la corriente de agua (xir-a) Chirán (Al): sobre la corriente de agua (xir-an) Chircales (J): pequeñas peñas calizas (txiri-kalo-aiz) Chirche (TF): pequeño cercado (txiri-itxi) Chirivel (Al) -vella (V): pequeño molino (txiri-bele) Chiriveta (Hu): pequeños arroyos (txiri-ibi-eta) Chirivi (CR): pequeño arroyo (txiri-ibi) Chisagüés (Hu): peñas de los pequeños ratones (txi-sagu-aiz)? Chiste (Se): ver Cheste Chite (Gr): el establo de bueyes de las peñas (atx-ithe) Chiva/Xi- (Cs V): el arroyo de las peñas (atx-iba)? Chodes (Z) -odos/Xo- (Cs): barranco rocoso (atx-od)? Chospes (Ab): peñas famosas (atx-ospe) Chucena (H): los muertos (tzu-zen-a) Chuchurumbache (TF): los pequeños arroyos para lavar (tzu-xur-ume-bach) Chulilla (V): ciudad de las peñas peladas (atx-ul-illi-a) Churra (Mu): las peñas doradas (atx-urr-a) Churriana (Ma Gr): sobre la ciudad rocosa (atx-uri-ana) Churritales (Ab): valle de la ciudad de las peñas (atx-uri-
tal) Ci-: ver también en Zi- Cía (Na): juncal (ver Chía) Ciadoncha (Bu): los santuarios del juncal (zia-don-tza)? Ciadueña (So): el santuario del juncal (zia-don-a) Ciaño (O): llano del juncal (zia-ania) Ciao (C): concavidad del juncal (zia-ao) Cibarrena (Lo): el juncal de abajo (zi-barren-a) Cibea (O): la cuesta del juncal (zi-be-a) Cibrán (C Or): sobre la ribera del juncal (zi-bera-an) Cibreiro (Lu Or): los juncales del alto (zi-ber-era)  Cibuyo (O): molino del juncal (zi-bullo) Cicero (S) -ere (C) -era (S): margen del juncal (zi-zerra) Cicho (C): juncal cercado (zi-itxi)? Cicujano (ap.): ver Zecuiano Cidacos (So Lo): pesebre del juncal (zi-dako)? Cidamón (Lo): monte con juncales (zi-da-mon)? Cidáns (Po): prado con juncales (zi-da-angio)? Cidones (So): el santuario del juncal (zi-don)? Cidrás (Po): peñas del río del juncal (zi-ter-aiz) Cieba (O): el cortado del juncal (zi-eba)? 

Ciébana (O): sobre el cortado del juncal (zi-eba-ana)? Ciella (Bu O): el ganado del juncal (zi-ele-a) Ciérades (O): la dehesa de los juncales (zi-era-deza) Cierco (L): arroyo del juncal (zi-erreko) Cíes (Po) -eza (Mu S): peñas del juncal (zi-aiz/a) Cigales (Va): alto del juncal (zihi-gal) Cigarán (ap.): junto al juncal quemado (zihi-gar-an) Cigüenza (Bu, ant. Segontia Paramica): el cuenco o vasija seco (sik-ontz-a) Ciguera (Le): la peña del juncal (zi-ger-a) Ciguñeira (Lu) -iras (Po): molino del paraje del juncal (zihi-
gune-eira)? Cihuela (So) Ciju- (Gr): lugar de juncales (zihi-ola) Cihuri (Lo): ciudad de juncales (zihi-uri) Cíjara (Ba): el matorral de juncales (zi-jara) Cilanco (Ab): hondonada curva (zilla-ank) Cilieza (Bu): peñas de la hondonada (zilla-aiz) Cilla (S) -llas (Gu Hu): la hondonada (ver Zilla) Cillán (Av): sobre la hondonada (zilla-an) Cillaperlata (Bu): el arroyo de la cima del hondo (zilla-
ber-latz-a) Cillarga (Po): hondonadas unidas (zilla-arka) Cillero (Lu S) -ros (Cc Or Sa): molinos del hondo (zilla-
era) Cilleruelo (Bu Ab Sg): diminutivo de Cillero Cillobre (C): el alto de la hondonada (zilla-ber) Cilveti (Na): las vacas del hondo (zilla-bet) Cimballa (Z): el valle fiel (zin-bal-a) Cimbrón (Lu): junto a la peña fiel (zin-ber-on) Cimiano (O): llano fiel (zin-llan) Cinca (Hu): infiel (zin-ka)? Cines (C): peña fiel (zin-aiz) Cintruénigo/Zint- (Na): en el alto de la fuente seca (zim-tur-n-igo) Ciocende (C): junto a la hoz del juncal (zi-otz-ande) Cional (Za): cerca de los buenos juncales (zi-on-alde) Cipiello (O): diminutivo de Cipio Cipio (ap.): molino del juncal (zi-pio) Cira (Po) -ria (So) -rro (C): el molino o la hiedra (zir-
a/zira) Cirat (Cs): la puerta de la hiedra (zir-ata) Circes (Po): peñas de hiedra (zir-aiz) Cirela (Po): diminutivo de Cira Cirera (Al): los molinos (zira-era) Cirés (Hu) -res (S): peñas de hiedra (zir-aiz) Ciriego (O): hendidura del sur (ziri-ego) Cirieño (O): tiene una hendidura (ziri-ena) Cirión (Bu): junto a la hendidura (ziri-on) Cirós (Or): lugar de hiedra (zir-oz) Cirueches (Gu): molino frío (zira-ots) Ciruela (So): ver Cihuela? Cirueña (Lo): colina del molino (zira-oña) Cirujeda (Te) -yeda (O): molino de ribera (zira-uge-da) Cirujales (Le So): robledal del molino abundante (zira-
uge-ale) Cirujano (Sa): sobre el molino abundante (zira-uge-an) Cirviago (O): dos aberturas de hiedra (zir-bi-ago) Ciscal (ap.): piedras calizas del juncal (zi-aiz-kalo) Císcar (Hu): cimas rocosas del juncal (zi-aiz-kara) Cistella (Ge): diminutivo de Cista Cista (PM): vigilancia (zista) Cisteró (L): junto a las zonas de vigilancia (zista-era-on) 
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Cistierna (Le): sobre zonas de vigilancia (zista-era-ana) Citores (Bu): las peñas del río del juncal (zi-tor-aiz) Ciurana (Ge T PM): que es tierra seca (ziur-ara-an-a) Ciuret (Ge): todo seco (ziur-eta) Civera (ap.): la ribera del juncal (zi-bera) Civís (L): dos molinos (zia-bis) Cizán (Lu): el manantial del juncal (zihi-zan) Clará (B L): sobre la tierra caliza (kalo-ara-ana) Claramunt (L): monte de la tierra caliza (kalo-ara-mont) Claravalls (L): valle de la tierra caliza (kalo-ara-bal) Clares (Gu) -rés (Z): robledal sobre caliza (kalo-aretz) Claret (B L): las tierras calizas (kalo-ara-eta) Clariana (B L) -ano (V): sobre el alto de los carneros (kara-ari-ana) Clavé (ap.) -aver (ap.): cima caliza (kalo-ber) Clavijo (Lo): dos peñas calizas (kalo-biko) Co-: ver también en Ko- Coalla (O): pastizal del arroyo (reko-alha) Coalloso (Or): el arroyo del robledal frío (reko-ale-ots) Coaña (O): el llano del arroyo (reko-ani-a) Coañana (O): la cima sobre el arroyo (reko-an-ana) Coaxe/age (Po): peñas del arroyo (reko-atxe) Cobazas (C): las peñas de la cueva (koba-aiz-a) Cóbdar (Al): el río de la cueva (koba-tar) Cobeña (M S): hay una cueva (koba-ena) Cobés (C): las peñas de la cueva (koba-aiz) Cobeta (Gu): las cuevas (koba-eta) Cobián (O): junto a dos cimas (go-bi-an) Cobijón (S): junto a las peñas de la cueva (koba-aiz-on) Cobisa (To): las peñas de la cueva (coba-aiz-a) Cobo (Te C Or) -bos (Sg M P O Bu): ver Coba Cobrana (Le): el alto sobre el molino (goi-ber-ana) Cobre (O) -res (Po): sobre el molino (goi-ber) Cóbreces (S): peñas sobre el molino (goi-ber-aiz) Cobreros (Za) -briro (Lu) -iros (Or): lugar de altas cimas (goi-ber-oz) Coca (Sg Sa C O) (antigua Cauca): sin niebla (gau-ka)? Cocaño (O): el alto de la cima (go-gain) Cocejón (S): el señor de la casa de arriba (go-zee-jon) Coceña (O): molino de arriba (go-zenia) Cócera (Cu): molino del arroyo (reko-zera) Coco (ap.) -cos (Z): ver Kogo (corona) Codés (Na O) -eso (C Lu Po) -sos (C) -es (Gu): la casa de la montaña (goti-etxe) Codesal (Po Za) -jal (O): junto a la casa de la montaña (goti-etxe-alde) Codesás (Or Po): peñas de la casa de la montaña (goti-
etxe-aiz) Codeseda (Gal) -do (C Or Po): casas de montaña (goti-
etxe-eta) Codesido (C Lu): humedal de la casa de montaña (goti-
etxe-ido) Codesira (C Po): helechal de la casa de montaña (goti-
etxe-ira) Codesoso (C): la propiedad de la casa de montaña (goti-
etxe-os) Codolar (PM): llano del lugar montuoso (goti-ola-ara)? Codón (ap.): junto a zona montuosa (goti-on) Codosal (ap.): junto a la propiedad de zona montañosa fría (goi-os-alde)? Codoso (C) -os (Z): zona montañosa fría (goi-os)? 

Codosedo (O) -era (Ba): zonas montañosas frías (goi-os-edo 
/era)? Coedo (Or Lu): ver Goedo Coedros (Po): la propiedad del alto hermoso (go-eder-os)? Coeo (Lu): molino de arriba o los altos (go-eo/edo) Coeses (Lu): peñas altas (go-aiz) Cofiñal (Le): junto a la cueva alta (koba-ain-alde) Cofiño (O): la cueva alta (koba-ain) Cogolla (Lo GC) -ollo (O Gu): el arroyo alto (reko-goi-a) Cogollor (Gu): sobre el arroyo verdoso (reko-goi-ori) Cogollos (Bu Gr) -olls (Ge) -gullos (Bu): la propiedad del arroyo alto (reko-gol-os) Cogolludo (Gu Po Ba): terreno pantanoso sobre el arroyo (reko-goi-uda) Cogotas (Av): el arroyo de las peñas de montaña (reko-
goti-aiz) Cogula (Lu) -gul (L) -gulla (O): ver Cogolla Cogullada (V): los arroyos altos (reko-goi-ada) Cogullón (O): junto a la cima del arroyo (reko-gol-on) Coia/-ya (C): ver Goia Coído (C Lu): arroyo enfangado (reko-ido) Coilera (Ge): el alto del pinar (goi-leher-a) Coiñedo (Po): lugar de cimas (goen-edo) Coiño (ap.) -hiño (S) -iñas (Or Lu) -ín (Ma): el arroyo rumoroso (reko-ino) Coira (Or C) -iro (C) -irío (Lu) -iras (Or) el arroyo del helechal (reko-ira) Coiradas (C): arroyo de los helechales (reko-ira-ada) Coiral (C) -irón (C Po): junto al arroyo del helechal (reko-ira-alde/ondo) Coirós (C Po): la propiedad del helechal alto (goi-ira-os) Coitos (C): los altos enfangados (goi-ido) Cojáyar (Gr): el llano de la cuesta alta (goi-ai-ara) Cojóbar (Bu): el llano de la parte alta de la hondonada (goi-oba-ara) Cojujo (Lu): peñas altas (goi-utx) Colachoa (Hu): lugar de peñas altas (gol-atx-ola) Colantres (C): la señora de la cima (gol-andere) Colera (Ge) -eira (C): abundantes cimas (gol-era) o molino de arriba (gol-ehira) Coliema (O): la cima elevada (gol-ien-a) Colindres (S): cima de peñas fuertes (gol-indar-aiz) Colio (S): en el alto de la cima (gol-igo) Collante (ap.) -tes (ap.): junto a la cima (gol-ande) Collanzo (O): pastizal alto (gol-angio) Collazo (ap.) -zos (P): peñas altas (goi-aiz) Collbató (B): junto a la cima primera (goi-bat-on) Colle (Le): cima (gol) Collera (O) -lleira (Lu): las cimas (goi-era) Collía (O): cima seca (gol-iar) Cólliga (Cu): molinos de arriba (goi-igara) Colloto (O): altura fría (goi-ots) Collubión (Lu): junto al vado alto (gol-ubi-on) Colomera (Gr): las altas colinas (gol-oma-era) Coloño (Or): en el alto de la colina (gol-oñ) Colosía (O): en el alto de la cima fría (gol-ots-iga)? Colsa (S): casa en alto (gol-sa)? Colungo (Hu) -ga (O) -lúns (C): poyato alto (goi-longa) Coma (T L B Ge PM): la falda de la montaña (gona-oma) Comala (Mu): prado en la falda de la montaña (gona-oma-ala)? Comares (Ma): encinar en la falda de la montaña (gona-oma-
ares)? 
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Comasema (PM): la coma de los muertos (gona-oma-zen-a)? Combarro (Gal): la cima húmeda (gon-barr) Combe (Po): bajo la cima (gon-be) Combel (O C): cima oscura (gon-bel) Combo (O): cima redonda (gon-bol)? Comboa (Po): muchas cimas (gon-bola)? Combos (Le O): cima erosionada (gon-bos)? Combre (Lu) -bro (Po): molino o cima de arriba (gon-
bere) Comenzana (Bu) -saña (Po) -ciana (O): el manantial alto (goen-zan-a) Comillas (S) -iños (Lu): diminutivo de Coma/Comas Comparate (Ma) -rada (Lu): puerta del molino de arriba (gon-para-ate) Cómpeta (Ma): la cuesta de la cima (gon-petar) Compludo (Le): terreno pantanoso del molino de arriba (gon-pol-udu) Compostilla (Le): la ciudad del matorral alto (gon-bost-ili-a)? Con (O) O Con (Po): ver Goien/Goen Conceado (Lu): molinos de arriba (gon-zea-ada) Conchada (Or): las casas altas (gon-txa-ada) Cónchar (Gr): cerdos en alto (gon-txarri) Conchel (Hu): molino de arriba (gon-zela) Concós (PM): jorobas (konkox) Concud (Te): cerdos en el alto (gon-kute) Condarco (O): el alto del río (gon-tar-ko) Condós (C): poza del alto (gon-toxa) Condres (O): peñas del río de la cima (gon-ter-aiz) Conduro (C): cima de la colina (gon-duru) Condús (O) -duzo (C): todo cimas (gon-dusi) Conesa (T): las peñas altas (goen-aiz-a) Conforto (Lu): altos del puerto (goen-portu) Congarna (S): sobre peñas altas (gon-gar-ana)? Conguada (Lu): alto con agua (gon-aguai-da) Conil (Ca GC): el alto de los difuntos (gon-il) Conio (Ca) -nnio (O): cima en ninguna parte (gon-niun)? Conles (Po): cueva alta (gon-leze) Conllás (ap.): arroyo alto (goen-latz) Conlle (C): ganado en alto (gon-ele)? Conquezuela (So): diminutivo de Cuenca Cons (Po) -so (Lu Or) -xo/jo (C): los altos (gon-tz/tzu) Constanzana (Av): el manantial de los altos (gon-tan-zan-a)? Consuegra (Sg To, antigua Consabra): cima abando-nada (goen-sabar) Contamina (Z): los juncales en los altos (gon-tan-inhi-a)? Contariz (Lu): las peñas sobre el río (goen-tar-aiz) Contera (Va): el río alto (goen-ter-a) Contiensa (Sa): el prado de los altos (gon-ti-enzi-a) Contina (O) -tiña (Po): la cima del monte (gon-tin-a) Continos (Sa): lugar sobre la cumbre (gon-tin-oz) Conto (O): pequeña cumbre (goen-to) Contomil (Po): molino de la pequeña cima (goen-to-mil) Contrasto (Po): ver Kontrasta Contreras (Bu Cu V): los arroyos altos (gon-ter-era) Conturiz (Lu) -triz (O) -trés (C) -rueces (O): el arroyo de la fuente alta (goen-turri-aiz) Coo (S): ver Koro/Goron (lo más alto) Coomonte (Za): el monte más alto (koro-mon) Cope (Mu Po): ver Goibe (bajo la cima) Copeiro (ap.): molino de la cueva (kobe-ehira) Copernal (Gu): junto al sembrado bajo la cima (go-be-erein-
alde)? 

Copián (O): ver Cobián/Gobián Copons (B): buena cueva (koba-ontsa) Coquilla (Sa): diminutivo de Coca Cora (Lu Po): ver Gora Coracera (ap.): las peñas afiladas (kora-aiz-era) Corachar (Cs): tierra de peñas afiladas (kora-atx-ara) Corachán (ap.): llano elevado (kora-llan) Coraín (O): el humedal alto (gor-ain) Corao (O): la boca del alto (gor-ao) Corbacera (Sa) -eiras (Po Or) -achera (ap.): las peñas de los corrales (korbe-aiz/atx-era) Corbacho (ap.): peña del corral (korbe-atx)  Corbacín (Lu): el alto de las peñas del corral (korbe-aiz-
ain) Corbal (C Or): el valle de arriba (gor-bal/a) Corbalán (Te) sobre el valle de arriba (gor-bal-an) Corbarán (Te): el valle de los corrales (korbe-aran) Corbatera (B): las puertas del corral (korbe-ata-era) Corbatón (Te): junto a la puerta del corral (korbe-ate-
on) Corbeixe (C): corral quemado (korbe-ixe) Corbera (B T V) -beira (C) -bero (O): abundantes corrales (korbe-era) Corbín (ap.) -íns (L) -bí (ap.): alto de corrales (korbe-
ain) Corbite (Lu): camino de arriba (gor-bide) Corbón (Le) -rbóns (PM): junto a corrales (korbe-on) Corces (ap.): peñas altas (kor-aiz) Corcia (O): juncal alto (gor-zia) Corco (B): ver Kerk/Kork Corcoesto (C): peñas del robledal (kork-aitz) Córcolas (Mu) -les (Gr Gu): peñas espantosas en el alto (gor-kol-aiz) Corconte (S): junto al robledal (kork-ondo) Córcores (Or): peñas afiladas en alto (gor-kora-aiz) Corcos (Le Va): la propiedad del encinar (kork-os) Corcoya (Se): bosque de encinas o alcornoques (kork-
oihan) Corcubión (C): junto al vado del robledal (kork-ubi-on) Corcuera (ap.): el alto del robledal (kork-gor-a) Cordal (ap.): valle alto (gor-tal) Cordiñanes (Le): cima con abundantes peñas (gor-di-n-
ana) Córdoba (Co, antigua Kartuba): cima de toba (kara-tuba)? Cordobilla (Co Ba) -villa (Al Na Sa P): dimin. de Córdoba Cordón (Lu O): el santuario en alto (gor-don) Cordovero (O): muchas cumbres de toba (gor-tuba-era)? Cordovín (Lo): el alto de la cima de toba (gor-tuba-ain)? Corduente (Gu): tiene un santuario en roca (gor-don-te) Corella (Na): diminutivo de Cora/Gora Corepo (M): cima enana (gor-epo) Corera (Lo): abundancia de alturas (gor-era) Cores (C Po) -eses (Za) -rés (O) -exo/ejo (C) -eixas (Po): peñas altas (gor-aiz) Corexido/-jido (Or): pozo o laguna de las peñas altas (gor-aiz-ido) Corga/-go (Gal) -gas (Po) -go (C Lu Or) -gos (C Lu): ver Gorga Córgomo (Or): cima fuerte (gor-gon) Coria (Cc Se): la ardiente (gori-a) o tierra de cumbres (gor-ia)? Corián (O): llano en altura (gor-llan)? Corianos (Sa): la propiedad del llano en altura (gor-llan-os) 
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Corión (O): el señor fuerte (gor-jon) Coripe (Se): ver Gorbe Corisa (P) -rija (So): las peñas altas (gor-aiz-a) Coriscao (P O): entrada a la pequeña cima (gor-isko-abo)? Corisco (C) -isca (Po): pequeña cima (gor-isko) Coristanco (C): zona de gran cantidad de piedras afila-das (kora-aiz-tan-ko) Corma (Or) -rme (C) -rmes (Lu): la madre o señora en la cima (gor-ama/eme) Cormenzana (Bu): el manantial del extremo de la cima (gor-men-zan-a) Corna (C Lu Or): ver Corona Cornaces (C) -nazo (Po): peñas en alto (gor-n-aiz) Cornado (C Po) -ronado (ap.): ganado en alto (gor-n-
ato) Cornador (PM): el río en alto (gor-na-tor) Cornago (Lo): la abertura u hoyo en el alto (gor-n-ago) Cornanda (C): junto a la cima (gor-n-ande) Cornás (O) -nes/nas (C Lu) -nija (C) Córneas (Lu Or Po): las peñas en lo más alto (koro-na-aiz) Cornatel (Le): rebaños en la puerta de lo más alto (gor-
n-ate-ele) Corneda (Po Or C) -edo (Po Or C) -net (B): paraje o zona en alto (gor-n-eta/ega) Corneira (C Or) -niero (Le): molino en alto (gor-n-eira) Cornella (Po) -iella (O) -ijo (Bu) -ija (ap.): diminut. de Corna Cornellana (O L) -ellá (B Ge) -eyana (O): sobre el ganado en alto (gor-n-ele-ana) Cornia/Cur- (PM): el talud de la cima (gor-ni-a) Cornido (Lu C) -ide (C Lu Po): lugar encharcado en altura (gor-n-ido) Cornión (Le O) -nón (Le P): junto al escarpe alto (gor-
ni-on) Corno (C Lu): en el alto (gorn-n) Cornocelo (C): diminutivo de Cornozo Cornoces (Or) -ozo (ap.) -cio (S): hoz de arriba (gor-n-
otz) Cornollo (O): campo de avena en lo alto (koro-n-olho) Cornombre (Le): molino sobre la colina (gor-n-oma-
bere) Coro (O Te Lu): ver Koro (lo más alto) Corocho (To): pequeña cima (gor-txo) Corolla (O) -ollos (O): lugar en lo más alto (koro-ola) Coromina (B) -inas (ap.): el molino en lo alto (koro-mil-a)? Corón (Po) -oño (C): en lo más alto (koro-na/n) Corondeño (O): completamente en lo alto (koro-n-deno) Coroza (Lu) -ozas (O) -rota (Lu) -roto (C Lu) -roso (Po): cumbre fría (gor-ots) Corpes (Gu) -pa (M): bajo la altura (gor-be) Corporales (Le Lo): robledo del molino de arriba (gor-bor-ale)? Corques (C): peñas del robledal (kork-aiz) Corra (Lu): ver Gora Corrada (O): las cimas (gor-ada) Corradón (O): junto a las cimas (gor-ada-on) Corrainzas (Or): las cumbres grandes (gor-ainza) Corrás (C): peñas altas (gor-aiz) Correa (B Or) -eas (Lu): muchas cimas (gor-era)? Correáns (Po): pastizal en los altos (gor-era-angio)? Córrego (Or): la cima del sur (gor-ego) Correlo (Po C): el ganado del alto (gor-ele) Correxana/-jana (ap.): sobre la casa alta (gor-etxe-ana) Correxás/-jás (Or): peñas de la casa alta (gor-etxe-aiz) 

Corrial (Lu): peña pelada/roja (gorri-al) Corripa (C): el alto del norte (gor-ipar) Corripos (O): el río frío de altura (gor-ibai-ots)? Corró (PM B): junto a la bóveda (koro-on) Corrochana (To): el llano fangoso (korotz-llan-a)  Corronco (L): buena cima (gor-onik)? Corrubedo (C): humedales de altura (gor-uba-edo) Corrullo (Lu): la cima pelada (gor-ul) Cors (Ge) -rsá/çà (Ge) -rsa (L): ver Coroza  Corsavell (Ge): cimas oscuras (gor-tza-bel) Cortaza (Lo) -tàs (L): las peñas del establo (korta-aiz-a) Cortázar (ap.): ver Kortazar Cortegada (C Or Po) -gaza (Lu) -zas (Or): sitio de corrales (korta-aga-ada) Cortegadela (Po): diminutivo de Cortegada Cortegana (Ba H): el alto de corrales (korta-gain-a) Cortegosa (Po) -so (Po): corrales fríos (korta-ots) Cortei/-ey (PM): corrales de la orilla (korta-ehi/egi) Cortella (Gal) -llas (Lu Po) -llos (Lu C) -tilla (Hu) -ina (O Se) -as (S O) -nes (O) -ña (Or Lu) -as (Gal): diminutivo de Corta/Korta Cortelgos (O): pozo del campo de corrales (korta-elge-
os) Corteo (C): molino de los corrales (korta-eo) Cortera (PM): abundancia de corrales (korta-era) Cortés (ap.) -tezo (ap.): peñas del corral (korta-aiz) Cortesín (Ma): alto de las peñas de corrales (korta-aiz-
ain) Cortezona (Ba): colina de las peñas de los corrales (korta-aiz-ona) Cortiguera (Bu Le S): corrales altos (korta-iga-era) Cortinda (L): el sendero de las cabañas (korta-ind-a) Cortiñal (Or): junto al brezal del corral (korta-iñ-al) Cortixelles/-chelles (V): diminutivo de Cortizas/-xes Cortizas (C) -tizo (C) -zos (Po): ver Cortés (korta-aiz) Cortobe (C): bajo los corrales (korta-be) Cortón (ap.): junto al corral (korta-on) Cortos (Sa So Sg C): lugar de corrales (korta-oz) Cortún (ap.): lugar de corrales (korta-une) Corugedo (O) -xedo/jedo (Lu): paraje de peñas altas (gor-utx-edo) Corula (O): el alto pelado (gor-ul-a) Corullón (O Lu): junto al alto pelado (gor-ul-on) Corumbela (Ma) -bel (H): en el alto de la colina oscura (gor-uma-bel) Coruña (C Bu Lu) -uño (O) Cruña (Lu): el lugar en lo alto (koro-une/a) Coruto (C Po) -rús (L): peñas altas (gor-utx) Coruxa/-ja (Po C O) -uxo/jo (Po Or C) -as (Gal O): las peñas altas (gor-utx/a) Coruxeira/-jera (C Po Or) -xera/jera (O) -eras (Lu) -ero (Po): las peñas altas (gor-utx-era) Coruxido/-jido (C): pozo de las peñas altas (gor-utx-
ido) Corvaceiras (Lu): peñas de los corrales (korbe-aiz-era) Corval (Or Po): ver Corbal Corvás (Lu): peñas de los corrales (korbe-aiz) Corveixe (Lu): ver Corbeixe Corvelle (Lu Or): ver Corbelle Corvera (S Mu) -vero (O) -veira (C Lu): ver Corbera  Corvesún (So): corral profundo (korbe-sun) 
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Corvillón (Or): junto al corral de los muertos (korbe-il-
on) Corvio (P): establo (gorbe) Corvite (C Lu): el camino de la cumbre (gor-bide) Corzán (C) -zana (ap.): manantial alto (gor-zan/a) Corzón (C): junto a los corrales (gor-tz-on) Corzos (Po): lugar de peñas altas (gor-aiz-oz) Cos (C S) -so (Za) -sa (Te): ver Coroza Cosca (ap.): la cima fría (ots-gar) Cóscaros (Po): la propiedad de la cima fría (ots-gar-os)? Coscó (L): cima fría (ots-gon) Coscullano (Hu): sobre la confluencia fría (ots-kulu-an) Cosío (S) -ssío (Gr): pozo frío (ots-ido) Coslada (M): el arroyo frío (ots-latz-a) Cospedal (Le) -peitu/to (Lu): cuesta fría muy pendien-te (ots-petar) Cossa (ap.): ver Ossa Costana (S): cima muy fría (ots-tan-ana)? Costanazo (So): peñas muy frías (ots-tan-aiz)? Costar (ap.) -ter (ap.): río frío (ots-tar/ter) Costayo (O): cortada fría (ots-tai)? Costoia/-ya (C Or Po): el paraje frío (ots-toi-a) Costoira (Lu-Or) -iras (Lu): el río frío (ots-tor-a) Costur (Cs): fuente fría (ots-turi) Cota (Po): la masa rocosa emergente (kot-a) Cotá (Po) -tán (ap.): sobre la masa rocosa (kot-an) Cotanes (Za): peñas sobre la masa rocosa (kot-an-aiz) Cotanillo (Sg Va): diminutivo de Cotán Cótar (Bu) -aro (C) -tarro (Sg): masa rocosa redonda (kot-ar) Cotaredo (C) -eiro (C): masas rocosas redondas (kot-
aro-edo/era) Cotarel (Po) -relo (Gal O) -riella (O) -riello (O) -riña (C): diminutivo de Cótar Cotarente (O) -arón (C Lu) -rones (Or): junto a la masa rocosa redonda (kot-aro-ande/on) Cotarós (Or): lugar de la masa rocosa redonda (kot-aro-
oz) Cotato (Hu) -tera (ap.) -ero (S): muchos altos rocosos (kot-ato/era) Cotayo (O): la cuesta del alto rocoso (kot-ai) Cotayón (O): junto a la ladera del alto rocoso (kot-ai-on) Cotella (A) -ela (C) -elas (Or) -elo (Gal) -lles (A) -illo (S) -llos (S) -iella (Hu) -llas (pro): diminutivo de Cota/Coto Cotobade (C Po): el río del cabezo (kot-bad)? Cotofe (Po): bajo el cabezo (koto-pe) Cotón (C) -nes (O): junto al cabezo (kot-on) Cotoroso (Lu): cabezo prominente frío (kot-orr-ots) Cotorra (Sa) -torro (Za) -tro (Po C) -ros (Po C): (el) cabezo prominente (kot-orr/a) Cotorraso (O): peñas del cabezo prominente (koto-orr-
aiz) Cotorrillo (Sa): diminutivo de Cotorro Cotrufe (J): masa rocosa bajo el barranco (kot-arru-pe) Cotxera/Coch- (PM): muchos cerdos (koxo-era)? Courel (Lu): el ganado en los altos (gor-ele)? Courias (O): peñas de la ciudad en alto (go-uri-aiz) Couso (Gal O) -sos (C Or) -ce (C Lu) -uz (O) Coyos (Or): ver Coso/Coroza Cousiño (Lu): diminutivo de Couso Coutada (Po) -tadas (Lu Po) -tado (Lu C): los cabezos o puerta del cabezo (koto-ada/ata) Couxela (Lu): ganado porcino (koxo-ele) 

Couzada (Or): cimas frías (go-uts-ada) Cov-: ver también en Kob-/Cob- Covada (C): las cuevas (koba-ada) Covadelas (Lu): diminutivo de Covada/Covadas Covadonga (O Or): cueva sin santuario (koba-don-ga) Covaleda (So): la cueva del hondo (oba-leiza) Covariza (Lu): el robledal del hondo (oba-aritz-a) Covela (Gal) -elas (Gal) -elo (Gal) -elos (Po): dimin. de Cova Covián (O): llano de la cueva (koba-llan) Covides (Bu): cueva de los bueyes (koba-idi) Cox (A) Coz (S): domadero, coso (kos) Coy (Mu): ver Goy Coyences (ap.): prados altos (goi-enzi) Cózar (CR) -ares (Gr): las cumbres viejas (gor-zar) Cozuelo (Cc) -elos (P Sg) -ela (Bu): diminutivo de Coz Cozvíjar (Gr): dos matorrales fríos (ots-bi-jara)? Crasto (Po): las peñas de la cumbre (kara-aitz) Crego (C) Creo (C): las cumbres del sur (kara-ego) Cregüeña (Hu): el paraje calizo (kare-guen-a)  Creixell (Ge T): el ganado de las peñas calizas (kare-aiz-
ele) Creixenturri (Ge): la fuente de las peñas calizas (kare-
aiz-n-turri) Cremendes (C): peñas del monte calizo (kare-mendi-aiz) Crémenes (Le): peñas en el extremo de la cima (kare-men-aiz)? Crende (Lu) -des (C): junto al paraje calizo (kare-ande) Crescón (Lu): junto a peñas calizas (kare-aiz-ko-on) Crespiá (Ge): sobre dos peñas calizas (kare-aiz-bi-an) Crespol (Te): molino de piedra caliza (kare-aiz-pol) Cretas (Te) -tes (Hu): abundante caliza (kare-eta) Crevillent/-te (A): Crivillén (Te) el sendero del do-mino calizo (kare-bil-enta) Creximil/-gimil (Lu): molino de peñas altas (gar-exi-
mil) Criales (Bu): robledo sobre caliza (kare-ale) Criptana (CR): sobre el camino carretero (karrio-bide-
ana) Cristimil (Gal): molino de la cima que gotea (gar-iztil-
mil) Cristín (C Po): cima que gotea (gar-iztil) Cristiñade (Po): cimas que gotean (gar-iztil-ada) Cristosende (Or): junto a la cima fría que gotea (kara-
iztil-ots-ande) Croído (C): pozo o laguna en lo más alto (koro-ido) Cros (Ge) -osa (Or) -ota (Ge) -to (C): ver Coroza Cruxeira/Cruj- (C): abundantes cruces (gurutz-era) Cruxido/-jido (C): el pozo o laguna de la cruz (gurutz-
ido) Cruzada (Lu): abundantes cruces (gurutz-ada) Cruzana (C): sobre la cruz (gurutz-ana) Cruzola (Hu): lugar de cruces (gurutz-ola) Cruzul (Lu): cruces peladas (gurutz-ul) Cu-: ver también en Ku- Cuacos (Cc): la propiedad de los altos (goi-ak-os) Cuada (C): las cimas (goi-ada) Cuandía (O): la cima grande (goi-andi-a) Cuantas (O): desaguadero de la cima (goi-anta) Cuana (O): sobre la cima (goi-ana) Cuaña (ap.): el altiplano (goi-ani-a) Cuañana (O): sobre el altiplano (goi-ani-ana) Cuaya (O): la ladera de la cima (goi-ai-a) Cubel (Z) -bla (Te) -bula (Lu): cima oscura (goi-bel) 
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Cubelles (B) -ela (Gal) -elo (Gal) -ells (L) -illas (Le P) -illa (Bu So) -llo (pro) -llos (Bu Le Za): diminut. de Cuba/Cubo Cucalón (Te): junto a la cima caliza (goi-kalo-on) Cucanes (Z): peñas de la cima de la montaña (goi-kan-
aiz) Cucarrete (Ca): muchas cimas calizas (goi-kare-eta) Cucayo (S): puerto de altura (goi-kai) Cucho (Bu): pequeña cima (goi-txo) Cuculo (Hu): cima con confluencia de caminos (goi-kulu) Cucuraza (Hu): las peñas fuertes del alto (goi-gor-aiz-a) Cucuta (Z) -tas (Te): las cerdas en alto (goi-kuta) Cudeiro (Or) -iros (C): río alto (goi-ter) Cudón (S): el santuario en alto (goi-don) Cuéllar (Sa Sg So): tierra de rebaños en alto (goi-ele-
ara) Cuello (O S) -ells (Ge): rebaños en alto (goi-ele) Cuena (S) -eña (O): que hay cimas (goi-ena) Cuénabres (Le): peñas altas en la cima (goi-ena-ber-aiz)? Cuenca (Cu Co J Va): cuenco, cavidad (konka) Cuenza (Le P O): cimas abundantes (goien-tza) Cuera (O) -ero (O): ver Quero/Kuer Cuergo (O): ver Kerk/Kuerk Cuerlas (Z): el encinar del arroyo (kuer-lats) Cuerrías (O): peñas de la tierra alta (goi-herri-aiz) Cuétara (ap.): tierra de cumbres (goi-eta-ara) Cueto (O Bi S Le) -etos (O) -eta (Le O) -eza (Le) -edo (O): ver Goyeda (goi-eta/edo) Cuevarruz (V): hondonada de la cueva (koba-arros) Cuezva (Bu): el río de las peñas altas (goi-aiz-aba) Cufe (Lu): bajo la cima (goi-be) Cugat (B): muchas cumbres (goi-gatx) Cugulutx (PM): como corona de peñas(kogo-ula-utx) Cuillas (P): ver Cubillas Cujón (Ab): junto a la cima (goi-on) Culla (Cs): ver Kuia (cama) o confluencia (kullu-a) Cúllar (Gr): llano de confluencia de aguas (kullu-ara) Cullera (V PM): lugar de la desembocadura (kullu-era) Culleredo (C): molinos de la desembocadura (kullu-era-
edo) Cullerosa (PM): la propiedad del lugar de desemboca-dura (kullu-era-os-a) Culmieiros (O): molino de la confluencia de ríos o de arriba (kulu/gol-mer) Culquera (O): el robledal de la desembocadura (kulu-
ker-a) Cumbráns (C): el prado del lugar de ribera (kune-bera-
angio) Cumbraos (Gal): la propiedad del lugar de ribera (kune-
bera-os) Cumial (Or): junto al castañar de arriba (goi-mi-alde)? Cumiana (O) -nas (Al): sobre el castañar de arriba (goi-mi-
ana)? Cumiáns (C): el prado del castañar de arriba (goi-mi-angio)? Cumiaña (Po): el llano del castañar de arriba (goi-mi-ani-a)? Cumiar (Po): la tierra del castañar de arriba (goi-mi-ara)? Cumieiro (Po) -eira (Po): los castañares altos (goi-mi-era)? Cunarda (ap.): el lugar de ovejas (kune-ardi-a) Cuncha (C): los límites (kune-tza) Cunchada (Po) -deira (C): las casas en el límite (kune-
txa-ada/era) Cunchillos (Z) -quilla (Za) -os (O): dimin. de Cuncha/Cuncos Cuncos (Ba): propiedad sin límites (kune-ka-os) Cunit (T): lugar de toros (kune-it/idi) 

Cunqueiro (Lu): el robledal limítrofe (kune-ker) Cuntis (Po) -ndís (C): lugar feliz (kune-tisa) Cuña (O) -ño (C): el límite (kune-a) Cuñaba (O): el río limítrofe (kune-aba) Cupeiro (Lu): cima caliente (goi-bero) Cuqueira (Gal): el robledal alto (goi-ker-a) Curantes (Po): cerca de la cima (gor-ande) Curbe (Hu): bajo la cima (gor-be) Curbel (Lu): cima oscura (gor-bel) Curbián (Lu): sobre el establo (korbe-an) Cures (C): peñas de veneración (gur-aiz) Curiscada (C Lu) -do (O): los peñascos de veneración (gur-aizko-ada) Curniola (PM): lugar en lo más alto (koro-n-ola) Currada (Lu): puerta de madera (gurr-ata)? Currás (Gal) -áis (C Lu): peñas de veneración (gur-aiz) Currelos (Gal) -rrillo (Lu): diminutivo de Curro/Curros Curros (Al C Lu): lugar de veneración (gur-oz)? Curtis (C): ver Cuntis Curueña (Le) -eño (Le): la colina de veneración (gur-
oñ-a) Curullada (L): muchas cruces (gurutz-ada) Curutelo (C): matorral de cruces (gurutz-elo) Curutín (Lu): alto de cruces (gurutz-ain) Curuxa (C): las cruces (gurutx-a) Curuxás (Lu): peñas de las cruces (gurutx-aiz) Curuxeiras/-jeiras (Po C Or): ver Cruxeira Curuxeo (O): molino de cruces (gurutx-eo) Curuxona (O): hacienda de las cruces (gurutx-ona) Curxido (C): pozo o laguna de cruces (gurutx-ido) Cutanda (Te): grandes rocas o cerdos (kot/kute-andi) Cútar (Ma): tierra de cerdos (kute-ara) Cuteranes (O): sobre la tierra de los cerdos (kute-era-
ana) Cuvela (Lu) -velo (Lu): ver Cubel Cuvelás (Lu): peñas oscuras de la cima (goi-bel-aiz) Cuvide (C): camino alto (goi-bide) Cuy-: ver también en Cui- Cuyargayos (O): pozo de la cuesta de las cimas unidas (goi-arga-ai-os) Cuyás (ap.): peñas altas (goi-aiz) Cuyences (O): pastos de altura (goi-enzi)  

D 
Dabilur: agua corriente Dacón (Or): junto al pesebre (dako-on) Dadín (Or Po): puerta en la cumbre (ata-tin) Dagora (ap.): la puerta en el alto (ata-gora) Daián/-yán (Lu): sobre la cortada (tai-an) Daimalos (Ma): lugar de la montaña cortada (tai-mal-oz) Daimiel (CR): molino de la cortada (tai-mel) Daja (O): la cortada (taj-a) 
Dako: pesebre, para 
Dal, daila, dali, -llo (Vi): dalla, guadaña 
Dala, dalu: vertedero, sumidero, hoyo 
Dalaxe, -aje (ap.): ganado Dalí (Al): alto de la guadaña (dal-ain) Dalías (Al): ver Alia 
Dam: daño, arrepentimiento Damil (C Lu Or): precipicio (ver Amil) 
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Dan, dana: todo, lo que es (da-n) 
Dantza: danza Dantzalarre (Na): el prado de la danza (dantza-larr) 
Dar: ver Tar (río) Daramazán (To): el manantial del arroyo del río (tar-

ama-zan) Darbo (Po): la boca del río (tar-abo) 
Dardara: flecha, dardo Darefe (C): el río tranquilo (dar-epe) Darmós (T): los carneros del río (dar-moxo) Daró (Ge): junto al río (tar-on) Daroca (Lo Z): la montaña del río (tar-oka) Darós (ap.): la propiedad del río (tar-os) Darraña (ap.): el llano del río (tar-ani-a) Darrícal (Al): junto a la cuesta del río (tar-ika-alde) Darripe (ap.): pequeño río (tar-ipo) Darro (Gr): ver Dar/Tar Darroja (ap.): río frío (tar-oiha) 
Dart, darte: árbol joven, matorral, jara, jaral 
Daxe, Das (Ge) -xa (O) -za (ap.): ganado lanar Deán (Po C): sobre la puerta (ate-an) 
Deba (SS): el río Debodas (Lu) -odes (O): peñas del barranco del río (deba-od-aiz) Degaña (O): ver Egaña 
Degi: sufijo de lugar Dego (O): ver Ego 
Dei, deizi: llamar, hablar, decir, convocar Deià/yá (PM): ver Teià (tei-an) Deilán (O): el llano de la cabaña (dei-lan) Deilás (Lu): el arroyo de la cabaña (dei-lats) Deira (C) -ro (Po): el río (ter-a) Deirón (Or): junto al río (ter-on) Del (C): pueblo o rebaño (teli/telde) Dena (Po): que tiene una puerta (ate-ena) 
Denda: tienda Denellón (C): puerta junto al ganado o el matorral (ate-

n-ele/elo-on) Denle (C): en la puerta del ganado (aten-ele) Denune (Lu): en la puerta interior (aten-une)? Denuy (Hu) -oi/oy (C): en la puerta del vado (aten-ubi/obi)? 
Derde (Al): abandonar (lugar abandonado) Derramán (Lu): sobre el arroyo del río (ter-ama-an) Derrasa (Or): las rocas arrastradas (der-aiz-a) Derroñadas (So): las muelas del río (ter-oña-ada) Derrubiada (Ab): los vados del río (ter-ubi-ada) 
Desa, dese, Des (Po): ganado lanar Desabanda (Po): alrededor de la dehesa (deza-banda) Desteriz (Or): peñas del río de la dehesa (deza-ter-aiz) Destriana (Le): cima sin fuentes (dez-turi-ana) Destros (Po): propiedad de la dehesa del río (deza-ter-

os) 
Deutsi: bajar, bajo Deva (O Lu Po): ver Deba Dévanos (So): que tiene un arroyo frío (deba-n-ots) 
Deza (Po So) -zas (C): dehesa 
Dia: gentes, multitud Diáns (C): muchos prados (dia-angio) Dicastillo (Na): lugar de castillos (di-gaztelu) Diciona (Lu): la hacienda de muchos juncales (di-zihi-ona)? Dicoita (Po): lugar de muchas cimas (di-goi-ta) 

Digañe (Lu): lugar de cimas (di-gain)? Dílar (Gr): lugar de prados (di-larr) 
Din, Dina (PM): digno, preciso, que tiene toros (idi-n-a) Dioño (C): lugar de colinas (di-oñ)? 
Dir, disdi: brillar, resplandecer 
Dob: toba Dobaran/-án (Bi): valle de toba (dob-aran) Dobarganes (S): terreno pedregoso de toba (dob-argan) Dobreija (Po): el lugar de toba (dob-erez-a) Dobres (S): lugar de toba (dob-erez) Dobro (Bu): toba caliente (dob-bero) Dodrín (Lu) -riño (C): sobre el río del ganado (ato-ter-ain)? Dodro (C):  el río del ganado (ato-ter)? Doiras (O): helechar del ganado (ato-ira)? 
Dolare, dolara, Dólar (Gr) -era (ap.): lagar 
Dol: escurrir 
Doli: sumidero, hoyo Dolia (O): el hoyo o sumidero (doli-a) 
Dom: guardar, reservar Domaikia/-iquia (Vi): ver Domek Domaio/-yo (Po): cuesta abrigada (dom-ai)? Domao (ap.): abertura abrigada (dom-ao)? Dombate (C): santuarios o santos reunidos (don-bat)? Dombellas (So): peñas oscuras del santuario (don-bel-aiz) Dombrete (C): los altos abrigados (dom-ber-eta) Domecelle (Lu Or): diminutivo de Domez Domeira (Po): molino abrigado (dom-ehira) Domeneche (ap) -ech (ap.) -enes (Al): la casa en lugar abrigado (dom-en-etxe) 
Domek, -ech/eq (ap.): casa noble/principal (don-etxe) Domez (Lu) Dó- (Za) -és (Or) -miz (Lu Or): peñas del santuario (don-aiz) 
Don (O): santo, señor Donalbai/ay (Lu): cuesta del río del señor (don-alp-ai) Donalbán (Lu): sobre el río del señor (don-alp-an) Donandio (J Co) -ido (Za): el señor noble (don-andi) Donate (ap.) -nat (ap.) Doñ- (Al): puerta del señor o del santuario (don-ate) Donelle (Po C Lu): el ganado del señor (don-ele) Doney (Za): la cuesta del señor (don-egi) Dongo (Lu): el santuario de arriba (don-go) Donín (C Lu): cima del señor/santuario (don-ain) Donís (Lu) -niz (Or): peñas del señor o sagradas (don-

aiz) Donón (Po): el buen señor (don-on) Donosti/-ia (SS): el señor del cielo (don-ozti) Donsión (Po): el santuario junto al juncal (don-zihi-on)? Donvidas (Av): peñas del camino del santuario (don-
bibe-aiz) Doñango (O): el prado del señor (don-angio) Doñinos (Sa): propiedad del alto del señor (don-ain-os) Doños (Po) -noso (ap.): la propiedad del señor (don-os) 

Dor (C): torre (o río, de tor) Doral (ap.): torre fuerte (dor-al) Dorantes (ap.): junto a la torre (dor-ande) Dorbé (L): bajo la torre (dor-be) Dordaño (C): todo son ríos (tor-da-n) Dordóniz (Bu): peñas del río del señor (tor-don-aiz) Doreija (C) Dóriga (O): el río seco (tor-eiha) Dorelle (Po): el ganado del río (tor-ele) Dorera (O): las torres (dor-era) Doreste (ap.): peñas del río (tor-aitz) 
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Dormeá (C): sobre la mina del río (tor-mea-an) Dormón (O): ver Tormón Dorna (C Lu Po) -nas (C Lu) -no (Or) Duerna/-nes (O): tiene una torre o río (dor-n-a) Dornaku/-cu (Na) -aque (Te) -ajo (Gr): reunión en el río (tor-n-aku) Dornelas (Or Po) -illas (Za): diminutivo de Dornas Dorol (ap.): lugar del río (tor-ola) Doró (O): junto a la torre (dor-on) Doroña (C) -oño (Bu): la colina del río (tor-oñ-a) Doroñeira (C): las colinas del río (tor-oñ-era) 
Dorre: torre (ver Torre) Dorra (Lu) -rria (Ge): la torre (dorre-a) Dorriego (ap.): la torre del sur (dorre-ego) Dorrón (Po): junto a la torre (dorre-on) Dorronsoro (Vi): prado junto a la torre (dorre-on-soro) Dorve (L): bajo la torre (dorre-be) Dorvisón (Po): junto a las dos torres (dorre-bis-on) Dosango (O): prado frío (ots-angio) Dosil (ap.): hondonada fría (ots-sil) Dosquers (Ge): encinar del arroyo frío (tor-ots-ker) Dozar (C): la torre vieja (dor-zar) Drada (Lu) -das (Lu): ver Adrada Dradelo (Or): diminutivo de Drada/Drado Drados (Or): propiedad con mucha leña (adar-ada-os) Dragana (ap.): la cima perforada (dara-gain-a) Dragonte (Le) -agó (ap.): ver Tragó (ter-aga-on) Driebes (Gu): el río al final de la cuesta (ter-ai-epe)? Drova (V): la concavidad del arroyo (tor-oba) Drozo (C): arroyo frío (tor-ots) Dualde (ap.): ver Duralde Duarri (ap.) -arría (Lu): las rocas del ganado (atu-

harri/a) Duarte (ap.): entre aguas (u-arte) Ducí (Or) -cío (Po): juncal del ganado (atu-zihi)? Dúdar (Gr): el río de la fuente (tur-tar) Dudea (Bi): el río del ganado (atu-deba) Duei/-ey (C): ladera del río (dur-egi) Duero (So Va Bu Za): ver Dur (el río) Dueso (S) -sos (O): peñas del agua (u-aiz) 
Duin: digno, capaz Duio/-yo (C) -yos (O) ver Tuy (ata-ui) 
Duka, -ca (Po) -ja (O): señora Dumpín (Lu): dos colinas (dun-bin) 
Dun: colina (ver oma) o señor, rico (ver don) Duña (S) -ño (C): la colina (dun-a) 
Dur, -ro (ap.) -rro (L): ver Dor Duralde (ap.) Duha- (ap.): ver Dualde Durana (Vi) -rán (Ge) -rá (ap.): sobre la fuente (tur-

ana) Durande/ant (ap.) -ante (ap.): junto al río (dur-ande) Durandio (Bi): el río grande (dur-andi) Duranés (CR): peñas sobre el río (dur-an-aiz) Durango (Bi): pradera del río (dur-angio) Durañona (Bi): la colina sobre el río (dur-an-ona) Durás (C): peñas del río (dur-aiz) Duratón (Sg): junto a las peñas del río (dur-aiz-on) Dúrcal (Gr): el río calizo (dur-kalo) Durón (Gu): ver Turón  Durruma (Vi): la colina de la fuente (turr-uma) Duruelo (Av Sg So): diminutivo de Duro 

Duxame/Duj- (Po): ver Osma (utx-ama)  
E 

Ebi, ebri, Ebrí (ap.): lluvia 
Ebo (A): ver Abo (boca) Ebro (Bu Lo Z T Na): ver Ibero Ecala (Na P) Ecla (ap.): tiene prados (ek-ala) Ech-: ver también en Etx- Echedo (TF): las casas (etxe-edo) Écija (Se, antigua Aztegi): lugar rocoso (aiz-tegi) 
Eder, edar: bello Ederra (Bi) Edra (C Lu): el/la bello/a (eder-a) 
Edin, edi: encontrar, coger Edrada (C Or) -ado (O) -ados (C): mucha nieve o be-lleza (edur /eder-ada) Édramo (Lu): arroyo hermoso (eder-ama) Edreira (C Or Po) -iras (C) -eiro (C) -ros (C): molino hermoso (eder-eiras)  
Ega (Vi Na): estancia, ala Egaña (Bu): el llano de la cuesta (egi-ani-a) Egasa (Hu): las peñas de la ladera (egi-aiz-a) 
Egi, -ia/uía (Bi): (la) cuesta, ladera, borde Egiaga/Egu- (ap.): las laderas/cuestas (egi-aga) Egiagarai/-uiagaray (ap.): laderas altas (egia-garai) Egiara/Egu- (ap.): el llano de la cuesta (egi-ara) Egiarreta/Egu- (Na): laderas rocosas (egi-harri-eta) Egiarte/Egui- (SS Na): entre cuestas (egi-arte) Egiazabal/Eguiazá- (ap.): cuesta larga (egia-zabal) Egiazu/Egui- (ap.): las laderas/cuestas (egia-tzu) Egibar/Eguí- (SS Na): vega de las laderas (egi-ibar) Egiguren/Egui- (Bi) Egur- (ap.): límite de la ladera (egi-guren)  Egilaz/-uílaz (Vi): arroyo de la ladera (egi-lats) 
Egileor/Eguíl- (Vi) -illor (Na): abrigo (lugar-seco) Egileta/Egui- (Vi): los abrigos (egil[eor]-eta) Egilloz/Eguil- (Na): fangal de la cuesta (egi-loitze) Egiluz/Eguiluz (ap.): ladera larga (egi-luze) 
Egin, Egino/Egui- (Vi): acción Egizabal/Eguizá- (Bi): ladera ancha (egi-zabal) 
Ego (SS): sur Egoeiras (Lu): molinos del sur (ego-eiras) Egotxeaga/Egoch- (SS): paraje de la casa del sur (ego-

etxe-aga) Egozkue/-cue (Na): paraje de las peñas del sur (ego-
aiz-kune) 

Egu: esperar, hoy, día, viento, sur Eguaras (Na): tierras del sur (egu-ara) Eguen (Bi): la casa del sur (ego-ena) Egues/-üés (Na): peñas del sur (ego-aiz) Egui-: ver también en Egi- 
Egun: dia, hoy 
Egur: leña, madero Egurbide (SS): camino de las leñas (egur-bide) Egurmendi (SS): monte de la leña (egur-mendi) 
Eguzki: sol (ver Iguzki) Eguzkialdea/Eguzqu- (Na): la aldea del sol (eguzki-

alde-a) Eguzkitza/-squiza (Bi): lugar soleado (eguzki-tza) 
Ehi: borde, orilla (ver Egi/Hegi) 
Ehira, eihera: molino  



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
90 

Ei: fácil, fácilmente 
Eiar, eihar, -ján (Or) -jo (ap): seco (ver Aihar) Eibar (SS): ver Egibar Eibedo (Lu): ladera prohibida (egi-beda) Eidián (Po): sobre las cuestas/laderas (egi-di-an) Eido (Or Po): muchas cuestas (egi-doi) Eilarrío (Lu): prado de la ladera (egi-larri) Eilavila (Lu): la ciudad de cuesta fatigosa (egi-laa-bil-a) Eimer (Lu): molino de la ladera (egi-mera) Einibó (Or): junto a la cuesta del río (egi-nib-on) 
Eira (Po Or) -ras (Gal) -re (Lu) -roa (C): molino  Eiradela (Or): diminutivo de Eirada/Eirado Eirado (Po C Or): abundantes de molinos (ehira-ada) Eirelo (Po) -os (Lu) -xa (Gal): diminutivo de Eira/Eiro Eirín (Po): (el) humedal del molino (ehira-ain/a) Eirís/-iz (C Po Lu) -ixe/je (C) -xa/ja (C): (las) piedras de molino (ehira-aiz/a) Eirixado/-jado (Lu): abundantes piedras de molino (ehira-aiz-ada) Eiroás (Or): piedras de molino (eiro-aitz) Eirón (C Lu) -ró (C Or): junto al molino (eiro-on) Eiros (O Lu Po) -ós (Po): propiedad del molino (eira-os) Eirrondo (O): junto al molino (eiro-ondo) Eitzaga/Eiz- (SS Bi): ver Aitzaga Eive (C): bajo la cuesta (egi-be) Eixán (Or): el llano de la cuesta (egi-llan) Eixavedra/Eij- (Lu): iglesia vieja (eliza-vetera) Eixibrón/Eij- (Lu): junto al alto ventoso (eiza-ber-on) Eixo/-jo (Lu C): corral (exo) Eixón/-jón (C Lu): junto al corral (exo-on) 
Eiz, eiza: abeto, aire, caza Eizaguirre (ap.): ver Aizagirre Ejea (Z Hu): la casa (etxe-a) Éjeme (Sa): la casa de la mujer (etxe-eme) Ejep (Hu): bajo la casa (etxe-be) Ejido (Al): la casa del pozo o laguna (etxe-ido) Ejulve (Te): ver Ajulfe 
Ek, ekar, ekarri: traer, traido, producir 
Eka: uno, primero 
Ekai/Ecay (Na): trabajo, ocupación Ekaitza/Ecaiza (Na): muchos trabajos (ekai-tza) 
Eke: humo, niebla 
Eki: sol Ekiza/Equ- (Na): muy soleado (eki-tza) 
Ela: mies, arena fina, partícula Elano (ap.): cima del ganado (ele-ana) Elantxobe/-chove (Bi): bajo el prado maduro (el-angio-

be) 
Elar: brezo, tomillo Elbarrena (SS): el ganado de la parte baja (ele-barren-a) Elbete/Elv- (Na) -ea/Elv- (Na): rebaños de vacas (ele-

bete/era) Elche (Ab, A, antigua Ilici/ce): ciudad del hondo (ili-lize) 
Eldu: madurar, hacerse 
Ele, eles: ganado, rebaño, manada, palabra Elechas (S): la casa del ganado (ele-etxe-a)  Eleizalde/Eli- (Bi SS) Elex-/Elej- (Bi Vi): junto a la iglesia (eliza-alde) Elet (PM): establos de ganado (ele-tei/tegi) Elexabeitia/Eleja- (Bi): ver Elizabeitia 
Elge: campo, terreno cultivado 

Elgea/guea (Vi): el terreno cultivado (elge-a) Elgero/-guero (Bi): muchos campos (elge-era) Elgeta/gueta (SS): los campos cultivados (elge-eta) Elgezabal/Elguezá- (Bi): campo extenso (elge-zabal) Elgoibar/-óibar (SS): vega del campo (elge-ibar) Elgorriaga (Na): ver Elorriaga Elguefe (Lu Or): bajo el campo (elge-be) Elguera (ap.) -ras (O: muchos campos (elge-era) 
Eli, ele: ganado, rebaño, cuadrilla Elía (Na) -ío (Na): el ganado (eli-a) Eliana (V): sobre el ganado (eli-ana) Eliche (Se): casa de ganado o establo (eli-txe) 
Eliza, elisa, -ice (Cc) -ces (ap.): iglesia Elizabeitia (ap.): bajo la iglesia (eliza-beiti-a) Elizaberria (Na): la nueva iglesia (eliza-berri-a) Elizabide (ap.): camino de la iglesia (eliza-bide) Elizaran/-rán (SS): valle de la iglesia (eliza-aran) Elizeiri/Elic- (ap.): población de la iglesia (eliza-iri) Elizmendi (SS): monte de la iglesia (eliza-mendi) Elizondo (Na): cerca de la iglesia (eliza-ondo) Eljas (Cc): ver Elía 
Elk, elkor: seco, duro, estéril Elkano/Elc- (Na SS): sobre el campo (elke-ana) Elkar/Elc- (SS): tierra de campos (elke-ara) Elkarte/Elc- (Na): entre campos (elke-arte) 
Elke, elki: campo (ver Elge) Elkoaz/Elcó- (Na): rocas duras (elkor-aiz) Ella (Or): el ganado (ele-a) Éller (L): abundante ganado (ele-era) 
Elo, eloka: matorral, zarzal espeso Eloizeta/-ceta (Bi): las iglesias (eliza-eta) Elola (SS): lugar de ganado (ele-ola) 
Elor (ap.) -orri (ap.) -rrio (Bi) -urri (ap.): espino Elorregi/-gui (SS): ladera de espinos (elor-egi) Elorriaga (Bi Vi) -ortza/rza (Bi) -orsu/osu (Vi) -orrieta (Bi): espinar (elor/elorri-aga/eta/tza/tzu) 
Elortz/-rz (Na) -ordi (Na): espinar (elor-tz/di) Elosegi/-ósegui (SS): ladera de spinar (elor-tz-egi) Elosua/-úa (SS): el espinar (elor-tzu/a) Elotxelerri/Eloch- (Bi): país de ganado en espinares (elor-tz-ele-herri) Eltzaburu/Elz-/Els- (Na): alto de la iglesia (eliza-buru) 
Eltzo, eltxo, Elso (Na): mosquito Eltzumendi/Elsu- (Na): monte de chopos (eltzu-mendi) 
Eltzun (Na): chopo Elubarri (Bi): nieve nueva (elur-barri) 
Elur, eler: nieve 
Elus, eluts: hondonada, lugar umbroso Elusta (Na): hondonadas (elus-ta) Elvas (O): balsa del ganado (ele-basa) Elzaurdia (Na): la iglesia azul (eliza-urdin-a) Elziego/Elc- (Vi): la iglesia del sur (eliza-ego) Elzuardi (ap.): ovejas en la chopera (eltzun-ardi) 
Em, eme, Ema (O) -es (C): mujer, hembra, dar Emball (L): valle de cimas o de la mujer (ain/em-ball) Embande (Lu) Embea- (C Po): abanderado o capita-neado por una mujer (em-bande) Embendo (Lu): dominio de la mujer (em-bend) Embernallas (Lu): prado en el alto de la mujer (em-ber-

n-alha) Embid (Cu Gu Z): camino de la mujer (em-bide) 
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Embil (SS): población de la mujer (em-bil) Embún (Hu): colina de la mujer (em-bun) 
En, ena: que tiene o es algo, en con, para, por, de, yo Enate (Hu): sobre la puerta (ana-ate) 
Enb, enbor: tronco, cepa Encanadé (Te): lugar sobre la cima (ana-gain-degi) Encía (ap.) -ío (Bu): el humedal (aintzi-a) Encián (C): sobre el humedal (aintzi-an) Enciso (Lo): gran humedal (aintzi-so) 
End: raza, casta 
Endar, andar: señora Endara (Na): la señora (endar-a) Endarlatsa (Na): el arroyo de la señora (endar-lats-a) Enderika/-ca (Bi) -iga (O): ladera de la señora (endar-

ika) Enderiz/-ériz (Na): peñas de la señora (endar-aiz) Endoia (SS): las muchas cimas (ana-doi-a) Éndriga (O): la cuesta sobre el río (ana-ter-ika) 
Enea, Ena: hijo de, de la casa o propiedad de… Eneritz/-eriz (Na): cima de observación (ana-eriz) Enfonxa (Lu): sobre la cisterna (ana-pontzo-a) Engaña (Bu): ver Egaña Engarde (Po): cima clara (ain-gard) Engas (C): muchas cimas (ain-gas) Engertal/Enx- (O): valle de peñas altas (ain-ger-tal) Engraba (ap.): río con pasos de ganado (angi-era-aba) Enguera (V): los pasos de ganado (angi-era) Enguídanos (Cu): propiedad que tiene un prado (angio-

da-n-os) Enix (Al): cima quemada (ana-ix) Enol (O): lugar de alturas (ana-ola) Énova (V): sobre el río (ana-aba) 
Enta: sendero, pantano, lodazal Entenza (Po): prado del lodazal (enta-enzi) Enterría (S) -ías (S): la tierra pantanosa (enta-herri-a) Entinas (Al) -íns (C): peñas de la cima pantanosa o grande (enta/andi-ain-aiz) Éntoma (Or): colina pantanosa (enta-oma) Entorcisa (O): casa del juncal del río alto (ain-tor-zihi-sa)? Entrago (O): ver Antrago (andere/endar-ago) Entrala (Za): el pastizal de la señora (endar-ala) Entralgo (O Lu): ver Antrialgo (andere/endar-algo) Entrebú (O): colina de la señora (endar-bun) Entrecinsa (Or): la casa de los fieles a la señora (endar-zin-sa)? Entrejano (O): la comida de la señora (endar-jan)? Entrena (Lo): de la señora (endar-ena) Entrigo (O): en el alto de la señora (endar-igo) Entrimo (Or): la señora madura (endar/andere-imo)? Entrín (Ba) -rines (Ba): cima de la señora (andere-ain) 
Enu/Eno (O): comida de ganado Enveande (C Po) Envi- (Po Lu): junto a la base de la cima (ana-be-ande) Enverniego (O): sobre la altura fatigosa (ana-ber-neka) Envidejo (Gu): diminutivo de Embid Enviny (L): dos cimas (ain-bina) Envito (ap.): camino de la cima (ana-bide) Enxames/Enj- (Or) -ame (Po) -amea (Lu): robledal sobre peñas (ana-aiz-ametz-) Enxerto (Lu) -os (C): prado mermado (enzi-ert) Enxo/-jo (C): ver Angio 
Enzi: pasto 

Eo (Lu O): molino (eio: moler) 
Ep, epa, epan: cortar, acabar 
Epainza, -alza (Bi): precipicio 
Eparo: tiempo Eparoz/Epá- (Na): tiempo frío (eparo-ots) 
Epel, -la (SS): tibio, templado Epelde (ap.) -leta (Na): lugar templado (epel-dei/eta) Épila (Z): la ciudad cortada (ep-ili-a) Epina (TF): la cima cortada (ep-ain-a) 
Er, ere: quemado 
Era: era, tiempo, ocasión, molino, concurrencia  Erada (ap.): muchos molinos (era-ada) 
Erai, erain: siembra, sembrar, clase, especie Erandio (Bi): molino grande (era-andi) Erandiogoikoa (Bi): molino grande de arriba (era-andi-

goi-ko-a) Eransus (Na): prado del molino (era-angio) Eraña (SS): el llano del molino (era-ani-a) Erasote (Na): aliagar de las piedras de molino (era-aiz-
othe) Erata (Hu): puerta del molino (era-ata) Eratsun/-asun (Na): lugar de piedras de molino (era-
atx-une) Erauskin/-quin (SS): molinofrío de arriba (era-us-gain) Erauso (SS) -aso (Na): piedras de molino (era-utx/atx) 

Erb: ligero, ágil Erbededo (Or): las tierras bajas (erbera-edo) 
Erbera (Bi): tierra baja 
Erbi: liebre Erbi/-vi (Vi): dos pueblos (herri-bi) Erbiti/Erv- (Na): toros ligeros (erb-iti) Erbitikogaztañalde/Erbitico- (Na): junto al castañar de los toros ligeros (erb-iti-ko-gaztan-alde)? Erce (ap.) –ces (O): ver Herce Ercilla (ap.): margen de la hondonada (ertz-zilla) Ercina (Le O): el margen de la cima (ertz-ain-a) 
Erdi: mitad, medio Erdoitza/-iza (SS): las peñas del medio (erdi-aitz-a)? Erdotzain/-ozáin (Na): el alto de la hoz del medio (erdi-otz-

ain)? 
Erein, eren: sembrar, siembra 
Eremu: desierto, yermo Erena (ap.) -eña (ap.): la siembra (eren-a) Erentxun/-chun (Vi): que tiene muchos sembrados (eren-tzu-n) 
Ereñotz/-oz (ap.) -eño (Bi): laurel Ereñotzu (SS): muchos laureles (ereñotz-zu) Eresma (Sg): el arroyo de al lado (eretz-ama) Eresué (Hu): río de al lado (eretz-ue) 
Eretz, -etza (Bi) -es (O) -és (Hu L) -ese (TF): al lado Erezcano/Eréz- (Bi): al lado de la cima (eretz-gain)  Ergeta/Ergu- (ap.): los toros (ergi-eta) 
Ergi: toro, novillo Erginkos/-guincos (SS): el lugar de toros sagrados (ergi-inka-oz) Ergobia (SS): el hondo de los toros (ergi-obi-a) Ergoien/-yen (Bi SS) -ena (Na SS): (el) país alto (herri-goien/a) 
Eri: dedo, enfermedad, pueblo Ería (O) -ías (Cc O): peñas quemadas (er-aiz) Eribe (Vi): bajo el pueblo (eri-be) Eriete (Na): los pueblos (eri-eta) 
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Erika: brezo 
Erike: canal, hendidura 
Erin: sembrar Erines (C): sembrados (erin-tz) Erinyà/-ñá (L): junto a los sembrados (erin-an) Eripol (Hu): el molino del pueblo (eri-pol) 
Eris, eriz: observar, observación Eristain/-áin (Na): cima de observaciones (eris-ta-ain) Eritze/-ice (Na) -iste (Hu): piedras de molino (era-

aitz) 
Erk, erkatz, erkes, -que (TF) -ques (TF) -jos (TF): rusco, agracejo. mirto 
Erki: tilo, olmo (ver Ezki) Erkiaga/Erqu- (Bi): tileda (erki-aga) Erkiola/Erqu- (ap.) lugar de tilos (erki-ola) Erkitzia/-quicia (SS): la tileda (erki-tzi-a) Erkoles/Erc- (Bi): peñas de la tileda (erki-ola-aiz) 
Erl: cornisa, cresta, arista pétrea Erla (Z): el terreno pelado (erlo-a) 
Erlantz: brillante 
Erlo: terreno pelado Ermeade (C): mucho yermo (ermu-ada) Ermedàs (Ge): peñas de los yermos (ermu-eta-aiz) Ermelo (Po): espinar yermo (ermu-elor)? Érmora (Lu): muchos yermos (ermu-ora)? Ermosende (Lu): junto al lugar yermo (ermu-oz-ande) 
Ermu: yermo, desierto Ermua (Bi): el yermo (ermu-a) 
Ern: fértil, feraz Ernes (Lu): (tierras) fértiles (ern-tz) Ernio (SS): en el alto fértil (ern-igo)? Erola (B) -oles (L): lugar quemado (er-ola) Eros (Bi O) -oso (Bi): lugar quemado (er-oz/a) Erosa (Lu Or) Her- (Or): el lugar quemado (er-oz-a) 
Err, erre: quemar, oro Errada (Ab): leña quemada (err-ada) Errán (ap.): ver Herrán Errarte (ap.): entre países o cepas (erro/herri-arte) Errasti (SS): retamar (erratz-ti) 
Erratz/-az (ap.): retama Erratzabal/-zábal (ap.): retamal ancho (erratz-zabal) Erratzkin/-ázquin (Na): cima de retamares (erratz-

gain) Erratzola/-azola (ap.): lugar de retamares (erratz-ola) Erratzu/-azu (Na): retamar (erratz-tzu) Erratzuri/Erráz- (ap.): ciudad de retamares (erratz-
uri) 

Erre: quemar Errea (Na): el quemado (erre-a) Errebaratz/-az (ap.): huerto hemado (erre-baratz) Erregerena (Na): la propiedad del molino quemado (erre-gera-ena) 
Errego: quemado 
Erreka/-ca (Na) -ega (ap.): arroyo, río Errekaballara/Errec- (SS): valle del arroyo (erreka-

ballara) Errekabarren/Errec- (ap.): parte baja del arroyo (erreka-barren) Errekabeitia/Errec- (ap.): arroyo de abajo (erreka-
beiti-a) Errekabero/Errec- (ap.): arroyo caliente (erreka-bero) 

Errekakoetxea/-ecacoechea (ap.): la casa del arroyo (erreka-ko-etxe-a) Errekalde/Errec- (Bi): junto al arroyo (erreka-alde) Errekareaga/Erreca- (ap.): arroyo del arenal (erreka-
area-aga) Errekaro/-caro (ap.): hondo del arroyo (erreka-aro) Errekarte/-carte (ap.): entre arroyos (erreka-arte) Errekatxo/-cacho (Bi): riachuelo (erreka-txo) Errekazabal/-cazábal (Bi Vi SS): arroyo ancho (erreka-zabal) Errekondo/-condo (SS): junto al arroyo (erreka-ondo) 

Errenteria/Rentería (SS Bi): aduana Erretana (Vi): cima toda quemada (erre-eta-ana) Errezil/-cil (SS): hondonada quemada (erre-zil) Errezola/Rez- (SS): ver Erratzola 
Erri: pueblo, país (ver Herri) Erribera (Bi): la parte baja del país (herri-bera) Erriberagoitia (Vi): la parte alta del país de abajo (herri-bera-goiti-a) Errigoiti (Bi): parte alta del país (herri-goiti) 
Erro (Na): raíz, tocón, cepa 
Erroi: graja Erroitegi/Róitegui (Vi): cabaña de las grajas (erroi-

tegi) 
Errota (Na) Erta (L): molino Errotaetxe/-che (SS): casa del molino (errota-etxe) Errotaldea (Na): la aldea del molino (errota-alde-a) Erroteta (Bi): los molinos (errota-eta) 
Errotz/-oz (Na): forastero 
Ertz: borde, orilla, margen Erús (ap.) Errúz (ap.): peñas quemadas (err-utx) Erustes (To): cículo quemado (err-uste)? Ervella (C) -lle (Lu): la ciudad quemada (err-bil-a) Ervelláis (Lu) -ellás (C): peñas de la ciudad quemada (err-bil-aiz) Ervellaqueira (C): el robledal de hierba quemada (err-

belar-ker-a) Ervera (Hu): tierra baja (herri-bera) Ervillás (Po): peñas de la ciudad quemada (err-bil-aiz) Erville (Po): ciudad quemada (err-bil-a) Esabanda (C): sin ímpetu (ez-abanta) Esain/-áin (Na): cima rocosa (aiz-ain) Esanos (S): propiedad sobre las peñas (aiz-an-os) Esblada (T): bojeda (ezpel-ada) Esc-: ver también en Esk- Esca (Hu): ver Ezka Escabas (Cu): la cuenca rocosa (aiz-kab-a) Escabia (Cs C): el barranco rocoso (aiz-kabi-a) Escacena (H): que tiene peñas duras (eska-aiz-ena) Escada (C) -as (Or): cadena de peñas (aiz-kad-a) Escadebas (Lu): río sin rocas (aiz-ka-deba)? Escairo (Lu): ver Escaro Escairón (Lu): ver Escarrón Escala (Ge) -cales (L) -calo (C): peñas calizas (aiz-
kalo) Escalada (Bu H O) -alera (Gu): peñas calizas (aiz-kalo-
ada/era) Escalante (S): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-ande) Escalarre (L): ovejas en las peñas calizas (aiz-kalo-
arres) Escallal (Lu): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-alde) 
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Escaló (L) -lón (ap.): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-
on) Escalona (Hu Sg To V) -ones (O): la hacienda de las peñas calizas (aiz-kalo-ona) Escalonilla (To Av): diminutivo de Escalona Escalote (So): peñas calizas frías (aiz-kalo-ots) Escamendi (ap.): monte de roca caliza (aiz-kare-mendi) Escámez (ap.): encinar en roca caliza (aiz-kare-ametz) Escamilla (Gu): el molino de piedra caliza (aiz-kare-mil-
a) Escanabada (Lu): los ríos de las peñas de la montaña (aiz-kan-aba-ada) Escanande (C): junto al monte rocoso (aiz-kan-ande) Escanciano (ap.): sobre la cima rocosa (aiz-gaindi-ana) Escandal (Bi): valle de montañas rocosas (aiz-kan-tal) Escandán (ap.): que tiene montañas rocosas (aiz-kan-
da-n) Escandón (S Cs): el santuario de la montaña rocosa (aiz-kan-don) Escanduso (Bu): todo montañas rocosas (aiz-kan-dusi) Escané (Hu): los altos rocosos (aiz-gan-eta) Escanlar (Lu) -lares (O): prado de los altos rocosos (aiz-gan-lar) Escaño (Bu): la cima rocosa (aiz-kan) Escañol (C): lugar de cimas rocosas (aiz-gain-ola) Escañorio (O) -añoy (C): la cima rocosa amarillenta (aiz-gain-ori) Escapa (Hu): ver Escabas (aiz-kab-a) Escarabuña (C): la colina de cima rocosa (aiz-kara-bun-
a) Escarandi (O): gran peña caliza (aiz-kara-andi) Escarás (C): sin peñas calizas (ez-kara-aiz) Escaravella (Lu): la cima rocosa oscura (aiz-kara-bel-a) Escardacs (Ge): pesebres en la cima rocosa (aiz-kara-
dako) Escardel (Lu): que hay cimas rocosas (aiz-kara-dela) Escardén (O): todo cimas rocosas (aiz-kara-den) Escarena (ap.): hay cumbres rocosas (aiz-kara-ena) Escariche (Gu) -criche (Te): peñas casi en la cumbre (aiz-kara-ixe) Escarihuela (V Mu): lugar de cimas rocosas (aiz-kara-
ola) Escariz (C Po): arroyo de la cima rocosa (aiz-kara-iz) Escarlán (Lu) -arlà/lá (L): llano de cimas rocosas (aiz-
kara-lan) Éscaro (Le): ver Escara Escaroz (Na): ver Eskaroz Escarp (L): bajo la peña caliza (aiz-kare-be) Escarra (Hu): la peña caliza (aiz-kare-a) Escarrilla (Hu): diminutivo de Escarra Escarrón (Hu): junto a las peñas calizas (aiz-kare-on) Escart (L): las cimas calizas (aiz-kare-eta) Escartín (Hu): sobre las cimas calizas (aiz-kare-eta-ain) Escarza (Lo): ver Eskaratza Escarzàs/-zás (L): peñas de arces (eskar-tz-aiz) Escas (O): grandes peñas (aiz-katx) Escatrón (Z): cima caliza junto al río (aiz-kare-ter-on) Escayo (O): puerto rocoso (aiz-kai) Esclanyà/-ñá (Ge): sobre el alto de peñas calizas (aiz-
kalo-ana-an) Esclapa (ap.): río de rocas calizas (aiz-kalo-aba) Esclet (Ge): cueva de peñas calizas (aiz-kalo-lete) 

Esclop (PM): bajo las peñas calizas (aiz-kalo-pe) Escó (Z): ver Aizko Escobedo (S): las cuevas rocosas (aiz-koba-edo) Escober (Za): cumbre peñascosa (aiz-ko-ber)  Escobia (C) -io (Lu O): el hondo de las peñas (aiz-ko-
obi-a) Escolano (Bu): el llano de las peñas (aiz-ko-lan) Escontra (Le): el río de la cima rocosa (aiz-gon-ter-a) Escontrilla (Bi) -trella (Ge) -triella (O): diminutivo de Es-contra Escopete (Gu): lleno de peñas (aiz-ko-bete) Escora (Lu): la olmeda (eskur-a) Escorca (PM): rocas modestas (aiz-gor-ka) Escoredo (O) -oureda (Lu): ver Escuredo Escoriba (ap.): el río de la olmeda (eskur-ibai) Escorihuela (Te): lugar de la olmeda (eskur-ola) (podría ser diminutivo de una hipotética “Escoria”) Escoriscada (Lu): la olmeda de las peñas (eskur-aiz-ko-
ada) Escorza (ap.): ver Escurza Escós (L): la propiedad de las peñas (aiz-ko-os) Escosura (O): el sumidero de las peñas (aiz-ko-sura) Escotera (A): el río de las peñas (aiz-ko-ter-a) Escouprín (Lu): sobre cima rocosa (aiz-ko-ber-ain) Escoyo (O): cima rocosa (aiz-goi) Escóznar (Gr): humedal de las peñas rocosas (aiz-gor-
narb) Escriche (Te) -crich (ap.): olmeda quemada (eskur-ixe)? Escrita (O): los toros de la olmeda (eskur-it-a) Escuadro (Or Po Za): olmeda seca (ezkur-ador)? Escuain (Hu): sobre la olmeda (eskur-ain) Escucha (Te O) -cusa (Po): las olmedas (eskur-tza) Escuer (Hu) -uira (Ge): quercíneas en las rocas (aiz-
kuer) Escúllar (Al): ver Cuéllar Escunhau/-ñau (L): frente al lugar rocoso (aiz-kune-aur) Escuredo (Le Za) -ureo (O): olmeda (eskur-edo) Escurial (Cc O Sa) Escor- (C Co Lu M): olmeda potente (eskur-al) Escurido (C Lu Or) Escou- (Lu Or): cenagal de la ol-meda (ezkur-ido) Escusaña (Za): el llano de la olmeda (ezkur-ani-a) Escúzar (Gr): la olmeda vieja (eskur-zar) o ver Eskurza Esdolomada (Hu): colinas con hondonadas rocosas (aiz-dolo-oma-ada) Esdulfe (Lu): bajo la peña guadaña (aiz-dul-pe) Ésera (Hu): abundantes peñas (aiz-era)  Esfarrapa (C): río de piedras de molino (aiz-para-aba) Esfarrapada (Po): ríos de piedras de molino (aiz-para-
aba-ada) Esfiliana (Gr): el llano de la población de las peñas (aiz-
bil-lan-a) Esgos (Or): peñas tranquilas (aiz-goza) Esgrade (Lu): los altos rocosos (aiz-gor-ada) Esgueva (Bu Va C) -eba (Or): pequeñas peñas cortadas (aizko-eba) Esguevillas (Va): diminutivo de Esguevas Eskanzana/Esc- (Vi): el manantial de las montañas rocosas (aiz-kan-zan-a) Eskaratza/Escarza (Vi): arceda o rocas calizas (aiz-
kare-tza/ezkar-tza) Eskaroz/Esc- (ap.): peñas calizas frías (aiz-kare-otz) 
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Eskarzaga/Esc- (Bi): paraje de arces o rocas calizas abundantes (ezkar/aitzkare-tza-aga) Eskerika/-querica (Bi): cuesta de la arceda (ezkar-ika) 
Eski, esquin: esquina, arista, chopo Eskibel/-quivel (Vi): tras la roca (aiz-gibel) Eskirotz/-quíroz (Na): el desfiladero con helechos en la chopera (eski-ira-hotz) Eskizabel/Esqui- (ap.): cubeta de chopos (eski-sabel) Eskoriatza/-coriaza (SS) Eskau- (Vi): tras las peñas peladas (aiz-gorri-atza) 
Eskorta/-corta (SS): corral o cercado abierto Eskota/cota (Vi) -ote (C): la masa rocosa emergente (aiz-kot-a) 
Esku, eski: mano (y ver Ezkur: tilo, olmo) 
Eskur: olmo (ver Ezkur) Eskurza/Esc- (ap.) –kuza/cuza (Bi) -curiza (Te): olmeda (eskur-tza) Esla (Le): lugar rocoso (aiz-ola) Eslava (Na) -bayo (O): río del lugar rocoso (aiz-ola-aba 

/bai) Esles (S) -lida (Cs): cueva rocosa (aiz-leze/liza) 
Esm, esme: tosco, rudo Esmelle (C): ganado tosco (esm-ele) Esmériz (C Or) -morís (C Po) -riz (Lu Or Po) -risa (C): el arroyo del molino de las peñas (aiz-mer-iz/a) Esmolfe (Lu): bajo piedras de molino (aiz-mol-pe) Esmoronde (C): junto al molino de las peñas (aiz-mor-

ondo) Esna (O): en las peñas (aiz-na) Esnaola (Bi SS): cabaña en las peñas (aiz-na-ola) Esnarriaga (ap.): paraje pedregoso en las peñas (aiz-n-
harri-aga) Esnotz/-noz (Na): peñas de la hoz (aiz-na-otz) Esoín (ap.): colina rocosa (aiz-oin) Espá (B C): sin paz o tranquilidad (ez-pa) Espadana (C) -aña (Sa) -dán (Cs): cima rocosa pelada (aiz-padu-ana) Espadanedo (Or) -ñedo (Za): cimas rocosas peladas (aiz-padu-ana-edo) Espahent/-aén (L): que no tiene paz o tranquilidad (ez-pa-en)? Espai (C): sin río (ez-bai) Espaín (Po): cima sin río (ez-bai-ain) Espanadeira (C): el río con peñas erosionadas (aiz-
bana-ter-a) Espandariz (Lu): el robledal del círculo de rocas (aiz-
banda-aritz) Espaneguera (Cs): lugares de peñas abundantes (aiz-
ban-egi-era) 

Espar: estaca, tábano Esparanzo (O): prado de estacas o tábanos (espar-
angio) Esparís/-riz (C Lu) -arisa/iza (C): peñas de las estacas o tábanos (espar-aiz) Esparra (Ge): las estacas (espar-a) Esparza (Na) -arta (Bi): lugar de estacas o tábanos (espar-tza/ta) Espasa (O Or): bosque rocoso (aiz-basa) Espasande (C Lu O) -te (C Po) -tes (Lu): junto al bos-que rocoso (aiz-basa-ande) Espasandín (C): el alto junto al bosque rocoso (aiz-basa-
ande-ain) Espay (C): río rocoso (aiz-ibai) 

Espayos (Sa): la propiedad del río rocoso (aiz-ibai-os) Espeja (Sa So) -ejo (Vi Co Ma So): la casa bajo las peñas (aiz-be-etxe-a) Espejón (So): junto a la casa bajo peñas (aiz-be-etxe-on) 
Espel: boj, escoba (ver Ezpel) Espelcia (Lo): la bojeda (ezpel-ti-a) Espeldoña (C): el santuario del bojar (ezpel-don-a)? Espeliz (Al): cueva bajo la roca (aiz-pe-lize) Espeluy (J): la propiedad del bojar (ezpel-ui) Espelz (ap.): bojares (ezpel-tz) o ver Espeliz Espera (Ca): ribera rocosa (aiz-bera) Esperabé (ap.): bajo la ribera rocosa (aiz-bera-be) Esperant (L) -te (C Lu Po) -rón (C Po): junto a la ribera rocosa (aiz-bera-ande/on) Esperela (C Lu): diminutivo de Espera Esperido (Lu): pozo o laguna de la ribera rocosa (aiz-

bera-ido) Espés (Hu): bosque rocoso (aiz-besa)  Espesedo (C): bosques rocosos (aiz-besa-edo) Espía (O): las dos peñas (aiz-bi-a) Espidealdea (Na): la ladea del camino rocoso (aiz-bide-
alde-a) Espido (C Lu): el camino rocoso (aiz-bide) Espierlo (Hu): el terreno pelado de las dos peñas (aiz-
bi-erlo) Espierre (Hu): las dos peñas quemadas (aiz-bi-erre) 

Espil, -piel (Co) -piells (B) -ills (L) corral, prado alre-dedor de la casa Espilonga (O): el buen corral (espil-onik-a) Espín (Lu O Hu) -pina (O Le S) -pí (ap.) -piña (C Lu) -iñas (Or): dos peñas (aiz-bina) Espinama (S): el arroyo de las dos peñas (aiz-bina-ama) Espinavell (Ge): dos piedras oscuras (aiz-bina-bel) Espinavessa (Ge): el bosque de las dos peñas (aiz-bina-
besa) Espinel (ap.): ganado de las dos peñas (aiz-bina-ele) Espineo (O): molino de las dos peñas (aiz-bina-eo) Espinilla (S): diminutivo de Espina Espínola (ap.): lugar de corrales (espil-ola) Espioso (Le To): la propiedad de los corrales (espil-os) Espiñarido (Lu) -pirdo (Sg): corral de ovejas (espil-ari-
do) Espiñeira (Po Lu) -iro (Gal): molino del corral (espil-
ehira) Espioja (Sa) -ioca (V): el alto del corral (espil-oka) Espiolla (Z): lugar de dos peñas (aiz-pi-ola) Esplá (L): sobre las piedras de molino (aiz-bol-an) Esplús (Hu): las peñas de la cascada (ez-buluz)  Espolla (Ge Hu): las piedras de molino (aiz-bol-a) Espona (L): la colina bajo las peñas (aiz-pe-oin-a) Esponzúes (S): peñas de la ribera (ezponda-aiz)? Esporles/-las (PM): la cueva en el seno de las peñas (aiz-pora-leze) Esportel (Lu): el ganado en el seno de las peñas (aiz-
pora-teli) Esposende (Or): junto a cinco peñas (aiz-borz-ande) Espoz (Na) -pot (L): cinco peñas (aiz-borz/bortz) Espriella (ap.): diminutivo de Espera Espronceda (Na): casa junto a piedras de molino (aiz-
ber-on-zea) Espuéndolas (Hu): lugar de ribera (ezponda-ola) Espuña (Mu): la colina rocosa (aiz-bun-a) 
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Espurgaña (Lo): le llano de la ciudad de peñas (aiz-
burg-ani-a) Esqu-: ver también en Esk- Esquedas (Hu): los peñascos (aizko-eta) Esquer (ap.) -erra (Bu) -eira (Lu) -iro (C): ver Escuer Esquerdo (ap.): quercíneas en las peñas (aiz-ker-da) Esquicia (Lo): ver Ezkizia Esquileo (P) -era (O): molino de la campana (ezkil-eo/ 
eira) Esquinazo (Te) -quinzo (GC): barranco de la chopera (ezki-
nasa)? Esquíos (O): propiedad de la tileda o chopera (ezki-os) Esquipa (C): río de la chopera (ezki-ibaii) Esquivias (To): el vado de la chopera (ezki-ibi-a) Esquiza (Po) -izo (Lu): choperas/tiledas (ezki-tza) Estabillo/-villo (Vi) -vill (L): ciudad apretada (esta-bil) Establés (Gu): la cantera del río rocoso (aitz-aba-alais) Estaca (C O) -cas (O P Lu Sa) -tac/ach (L): peñas escabrosas (aiz-takar) Estada (Hu): paraje peñascoso (aitz-ada) Estadilla (Hu): diminutivo de Estada Estaís/-his (L): el arroyo que tiene peñas (aiz-da-iz) Estalaya (P): la atalaya rocosa (aiz-talai-a) Estall (L) -llo (Hu): el valle de las peñas (aiz-tal) 

Estanka/-ca (Te Na Lo) -tana (L) -tany (B L T Ge) -taña (Hu): presa, dique, estanque Estapé (ap.): bajo las peñas (eztar-pe) Estaquillas (Sa): diminutivo de Estacas Estarás (L): peñas de la garganta (eztar-aiz) 
Estari: oculto, cubierto Estarón (L) -aón/hón (L): junto a la garganta (eztar-on) Estarrona (Vi): la hacienda de la garganta (eztar-ona) Estartit (Ge): gallinas de la garganta (eztari-tita)? Estarún (Hu): lugar de la garganta (estar-une) Estás (Po): peñas yacentes (aiz-taze) Estatás (Hu): peñas prietas de la puerta (esta-ata-atx) Estayes (O): casa en las peñas cortadas (aiz-tai-etx)? Esteba (Lu) -teve (C): peñas cortadas (aitz-eba) Estebande (C): junto a peñas cortadas (aitz-eba-ande) Esteli (O): ganado en las peñas (aiz-teli) Estellero (O): rebaños en las peñas (aiz-teli-era)? 
Estena (To) -as (V): estrecho Estenaga (SS): paraje estrecho (estena-aga) Estenoz/-énoz (Na): estrecho frío (estena-otz) Estepa (Se So): ver Esteba Estépar (Bu): tierra de peñas cortadas (aitz-eba-ara) Estepona (Ma): la colina de las peñas cortadas (aitz-

eba-oin-a) 
Estera, -ras (CR So) -eiro (C): arroyo Estercuel (Te): sobre la garganta (esterri-gol) Esteribar/-íbar (Na): vega de la garganta (esterri-ibar) Esteriz (Lu): peñas de la garganta (esterri-aiz) Esterrey (O): ladera de la garganta (esterri-egi) 
Esterri (L): garganta Estet (Hu): ver Astet 
Esti, ezti: miel (ver Ezti) Estián (S): sobre las colmenas (ezti-an) Estiarte (ap.): entre humedales o colmenas (ezti-arte) Estibaliz/Estí- (Vi): arroyo del valle de la miel (ezti-bal-

iz) Estiche (Hu): carente de humedad (ezti-ge) Estimán (C): la autoridad suave (ezti-man)? 

Estirada (ap.): lugar de arroyos rocosos (aiz-tir-ada) Estivella (V) -lle (Po) -viel (To): el molino de las col-menas (ezti-bel-a) 
Esto (C): corral, cerco Éstoa (Lu): el corral (esto-a) Estollo (Lo) -oll (Ge): campo de avena del corral (esto-

olho) Estomada (Po): las colinas del corral (esto-oma-ada) Estopiñán (Hu): junto a las pequeñas rocas esbeltas (aiz-to-
pin-an)? Estoril (M): ciudad del río de las peñas (aiz-tor-ili)? Estorm (L): peñas de la fuente del arroyo (aiz-tor-ama)? Estós (Hu): propiedad de las peñas (aitz-os) Estoxa/-ja (C): montaña de pequeñas peñas (aiz-to-oka) Estrada (S Lu Po): abundantes arroyos (estera-ada) Estramiana/Extra- (Bu): sobre el molino del arroyo (estera-mil-ana) Estramil (C) -tremil (C Lu): molino del arroyo (estera-
mil) Estramundi (C): los límites del arroyo (estera-mun-di) Estrar (C): llano del arroyo (estera-ara) Estraviz (C): dos arroyos (estera-biz) Estraxiz/-giz (Lu): arroyo calizo (estera-gisu) Estremar (Lu): arroyo limítrofe (estera-mar) Estremera (M) -mer (PM) -meiro (Lu): molino del arroyo (estera-mera)  Estribela (Po): el arroyo oscuro (estera-bel-a) Estriégana (Gu): sobre el arroyo lento (estera-ega-ana) Estrumil (Lu Or): molino del arroyo (estera-mil) Estua (ap.): roca de toba (aiz-tuba) Estubeny/-eñ (V): hay roca de toba (aiz-tuba-ena) Esturiana (ap.) -turanes (Po): sobre la fuente de las peñas (aiz-turri-ana)  Esturo (Bi): agua lenta (ezti-ur) Esvedral (C): junto al río bajo las peñas (aiz-be-ter-alde) 

Etan, eten: ruptura, distensión 
Eto: peligroso, dificultoso 
Etsa, etsai: enemigo 
Etsabur: ver Intxaur (nuez) Etsain (Na): alto del enemigo (etsa-ain) Etuba (Bi): vado peligroso (eto-uba) Etulain (Na): humedal sin peligro (eto-ul-ain) Etura (Vi): las aguas peligrosas (eto-ur-a) Etxabarri/Echáv- (Na Vi) -ebarri/Echev- (SS) -berri (Na Bi Vi) -berría (Na): (la) casa nueva (etxe-berri/a) Etxabe/Echave (SS): bajo la casa (etxe-be)  Etxagoien/Echagoy- (ap.) -guen/güen (Vi) -ue/üe (Na): ver Etxegoien (etxe-goien) Etxaguren/Eche- (Bi) Etxe-/Ech- (ap.): casa hermosa (etxe-guren) Etxaide/Ech- (Na): establo de bueyes (etxe-idi) Etxalar/Ech- (Na): prado de la casa (etxe-larr) Etxalaz/Echá- (Na): arroyo de la casa (etxe-latz) Etxaleku/Echalecu (Na): lugar de la casa (etx-leku) Etxaniz/Echán- (Vi): muchas casas (etx-aniz) Etxano/Ech- (Bi): sobre la casa (etx-an) Etxanobe/Echanove (ap.): bajo la cumbre rocosa (atx-

ana-be) Etxarren/Ech- (Na): parte inferior de la casa (etxe-
barren) Etxarri/Ech- (Na): casa de piedra (etxe-harri) Etxartea/Ech- (Na): la casa de enmedio (etxe-arte-a) 
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Etxauri/Ech- (Na): la casa amarilla (etxe-auri) 
Etxe: casa Etxea/Egea (ap.): la casa (etxe-a) Etxeandia/Ech- (Bi): la casa grande (etxe-andi-a) Etxebarren/Ech- (ap.) -rrena (ap.): al pie de la casa (etxe-barren/a) Etxebeste/Echev- (SS): la otra casa (etxe-bertze) Etxegarai/Echegaray (SS): la casa de arriba (etxe-

garai) Etxegarreta/Ech- (ap.): casas en alto (etxe-gar-eta) Etxegoien/Echegoy- (Vi) -ena (ap.): la casa de lo más alto (etxe-goien/a) Etxeondo/Eche- (Bi Na): junto a la casa (etxe-ondo) 
Etxeta, eseta: caserío, barriada Etxetaballa/Ech- (SS): el río de la barriada (etxe-eta-

bai-a) Etxezarreta/Ech- (SS): casas viejas (etxe-zar-eta) Etxezuria/Ech- (Bi): la casa blanca (etxe-zuri-a) Etxurren/Ech- (Vi): la casa del oro (etxe-urre-n) 
Euge, -ki, -gi/gui (Na): tener, con suerte 
Eul: nadie Eulate (Na): puerta de nadie (eul-ate) Eulz (Na) -lza (Na): abundancia de moscas (eul-tza) 
Euntze: prado, pastizal 
Euri: lluvia 
Eus, eusi: tenaz Eusa (Na): nuestra casa (eu-sa) Evas (C): peñas cortadas (eba-aiz) 
Ez: no 
Ezai: abeto Ezama (SS): colina verde o húmeda (eze-ama)  Ezaro (C): hondonada verde o húmeda (eze-aro)  
Eze: verde Ezeitza/-iza (ap.): abundancia de abetos (ezai-tza) 
Ezer: nada 
Ezeri, ezi: educar, domar 
Ezi: cerco, muralla, domar Eziago/Eci- (SS): la abertura de la muralla (ezi-ago) Ezka/-ca (Na): peñita (aiz-ka) Ezkaba/Ezc- (Na): río de peñas (aiz-ko-aba) Ezkabarte/Ezc- (Na): entre ríos de peñas (aiz-ko-aba-

arte) Ezkagorri/Ezc- (ap.): pequeñas peñas peladas (aizko-
gorri) 

Ezkai/-cay (Na): tomillo Ezkaniz/Ezcá- (Na): muchas pequeñas peñas (aiz-ka-
aniz) 

Ezkarai/-caray (Lo): viña silvestre (y ver Azkarai) Ezkaroze/-cároz (Na): hoz no caliza (ez-kar-hotz) Ezkaurre/Ezc- (Na): peñas doradas (ezka-urre) 
Ezker: izquierdo Ezkerekotxa/-querecocha (Vi): casa de la izquierda (esker-ko-etxe) Ezkerika/Esquerica (Bi): lugar de la izquierda (ezker-

ika) 
Ezki, -io (SS): tilo (álamo y chopo) 
Ezkila, Esquil (O): campana (ver Scilla) Ezkioga/Ezqu- (SS): montaña de tilos/chopos (ezki-

oka) Ezkirotz/Esquíroz (Na): hoz de los olmos (ezkur-hotz) Ezkizia/-quicia (ap.): tileda/chopera (ezki-tza) 

Ezkur: bellota, olmo Ezkurra/Ezc- (Na): la olmeda (ezkur-a)  Ezkurza/Ezc- (ap.): ver Eskurza 
Ezne: leche, savia 
Ezo, eze: húmedo 
Ezpel, ezpela: boj, escoba Ezpeleta (Na): bojeda (ezpel-eta) Ezperun (Na): paraje de bojar (ezpel-une) 
Ezponda (Na): talud, ribera Ezpondaburu (ap.): cabeza del talud (ezponda-buru) Ezpondarreta (Na): tierras del talud (ezponda-ara-eta) Ezpondokoa/-coa (Na): el/los del talud (ezponda-ko-a) Ezprogi/-gui (Na): lugar de boj (ezpel-oki) Ezqu-: ver también en Ezk- Ezquerra (Bu): el izquierdo (ezker-a) 
Ezti: miel, dulce, suave 
Ezur, ezor: hueso (ver Azor, Azur)  

F Fabana (Hu): (población) adoquinada (paba-na) Facoi/-oy (Lu): hondo del río (bak-obi) Facós (Or): la propiedad del río (bak-os) Fadibón (C): laguna del río (bad-ibon) Fadón (Za): junto al río (bad-on) Fafia (C): ver Babia Fafián (Lu C Po): sobre el lugar abrigado (babi-an) Fafiás (Po): peñas abrigadas (babi-aiz) Fafilán (O): el llano abrigado (babi-lan) Fáfilas (Le): arroyo abrigado (babi-lats) Fagalde (ap.): junto al hayedo (pago-alde) Fageras (O): abundantes hayas (pago-era) Fagín (ap.): alto del hayedo (pago-ain) Fago (Hu): haya (ver Pago) Fagoaga (SS) -iaga (SS): ver Pagoaga Fahala (Ma): el prado del río (aba-alha) Faia/-ya (Lu): el río (ibai-a) Faián/-yán (Lu): sobre el río (ibai-an) 
Faida: pato Faidiello (O): diminutivo de Faido Faidilde (C Po): depresión de los patos (faida-ild) Faido (Vi): la poza del río (ibai-ido) o ver Faida Faidosa (O): la hoz de los patos (faida-otz-a) Fainelga (C): el campo de labor en el río (ibai-n-elge) Faísca (C): peñas pequeñas (aiz-ka) Faj-: ver también en Fax- Fajardo (ap.) -da/Fax- (Lu): viñas del río (ibai-ardo) Fajas (O): peñas del río (ibai-aiz) Fajera (O): ver Fageras Falamosa (Le): arroyo quieto/corto (pala-motz-a) Falavarte (ap.): entre ríos y arroyos (pala-aba-arte) Falces (Na): peñas del arroyo (pala-aiz) Falgons (Ge): el alto del arroyo (pala-gon)? Falla (Sa): ver Pala Fallaves (ap.): el bosque del arroyo (pala-besa) Fallinas (Ge): peñas del arroyo alto (pala-ain-aiz)? Fals (B): ver Pals Falset (T A): las peñas del arroyo (pala-aiz-eta)? Faluche (Lu): peñas del arroyo (pala-utx) Famadas (B): los arroyos (ama-ada) Famara (GC): llano de la madre o la meseta (ama-ara) 
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Famelga (C Po): el campo de la meseta o el arroyo (ama-elge-a) Famet (M): los arroyos (ama-eta) Famorca (A): arroyo/meseta de los chivos (ama-orkaz) Famulia (Lu): arroyo de las moscas (ama-uli-a) Fana (O) -no (O): cima (ana) Fanar (O): sobre el llano (ana-ara) Fancorpio (O): sobre el establo (an-korbe) Fanea (O): sobre el molino (an-eo) Fanes/-nos (O): sobre las peñas (ana-aiz) Fanoi/-oy (Lu): sobre el hondo (an-obi) Fanón (O): junto a la cima (ana-on) Fanosa (O): la cima fría (ana-ots-a) Fanteira (Po): sobre el río (an-ter-a) Fantova (Hu): sobre la toba (an-toba)? Fanzara (Cs): el campo entre alturas (ana-tza-ara) Fañanás (Hu): peñas sobre el llano (ani-an-atx) Fáñez (ap.): peñas del llano (ani-aiz) Faos (ap.): ver Baos Faquín (Or): el alto del río (aba-gain) Faquís (Lu): río calizo (aba-gis) 
Fara: lugar, paraje Faracho (Or): pequeño lugar (fara-atxo) Faraldo (Lu): paraje alto (fara-alt) Faramil (Po) -mello (C): paraje del molino (fara-mil) Faramilláns (C): prado del lugar del molino (fara-mil-

angio) Faramiñás (Po): peñas del lugar del molino (fara-mil-
aiz) Faramontanos (Za) -áns (Po): lugar con muchos mon-tes (fara-mon-tan) Farán (Po): sobre el molino (para-an) Farasdués (Z): peñas del huerto de la colina (paras-dun-
aiz) Farballes (Le): paraje de las peñas del valle (fara-ball-
aiz) Farbán (Lu): sobre el río del molino (para-aba-an) Farda (PM): ver Parda Fardela (Ca): diminutivo de Farda Farena (T): que hay un molino (para-ena) Fares/-as (Ge): peñas del molino (para-aiz) Farga (Ge B L): paraje del molino (para-aga) Fargalí (Al): el prado alto del paraje del molino (para-
aga-ala-ain) Fargós (Lu) -gus (Gr): paraje del molino frío (para-aga-
ots) Faria (TF): la cuesta del molino (para-ai-a) Farión (GC): junto a la cuesta del molino (para-ai-on) Fariza (Za) -ixa/-ja (Or): las piedras de molino (para-
aiz-a) Farlá (C): arroyo del molino (para-latz) Farlete (Z): la cueva del molino (para-leze) Farrán (L B): sobre el humedal (barr-an) Farrapa (C O Po): el río del humedal (barr-aba) Farrera (L): los humedales (barr-era) Farrés (Ge): peñas del humedal (barr-aiz)  Fartás (Hu): paraje hermoso (fara-tasi) Farxocos (Lu): la propiedad en el rincón del molino (para-txoko-os) Fasgar (Le O): cima rocosa (aiz-gar) Fastias (O): peñas de las pozas (basa-ti-aiz)? Fataga (GC): paraje de la alberca (pat-aga) 

Fatar (ap.): el llano de la alberca (pat-ara) Fatarella (T): diminutivo de Fatar Fatgés (T): la alberca de agua dulce (pat-gesa) Fatjó (B): el señor de la alberca (pat-jon) Fatón (Or): junto a la alberca (pat-on) Fatos (O): la propiedad de la alberca (pat-os) Faucena (Gr): se dan tréboles (baux-ena) Faus (ap.): ver Baux (trébol) Fauste (Bi): puerta de los tréboles (baux-ate)? Favalís (ap.): la cueva del río (aba-lise) Favàritx (PM) la pequeña tierra del río (aba-ara-itxi) Favila (O): el final del río (aba-il-a) 
Faxa/-cha (Lu Or) -xo/cho (Po) -xas/chas (C) -ya (Lu O) -yas (O): cinturón, faja Faxal/-chal (C): peñas grandes (atx-al) Faxán/Fach- (C): sobre las peñas o la faja (faxa/atx-an) Faxelas/Fach- (Lu): diminutivo de Faxa/Faxas Faxín/-jín (C): alto rocoso (atx/ain)? Faxó/-jón (C): junto a las peñas (atx-on) Fayacava (O): desembocadura del río (ibai-akaba) Fayón (Z): junto al río (ibai-on)  Fayona (O): la hacienda del río (ibai-ona) Fayos (Z): ver Bayos/Ibaios Fazai/-ay (Lu): la cuesta de la balsa (basa-ai) Feá (Or): sobre el hondo (abe-an) Feal (Gal): junto al hondo (abe-alde) Feáns/-anes (C): muchos hondos (abe-anitz) Feás (Gal): peñas del hondo (abe-aiz) Feardos (Or): bajo las viñas (pe-ardo)? Febró (T): junto al molino del hondo (abe-ber-on) Fecha (C) -as (Or): la casa del hondo (abe-etxe-a) Feidiel (O): bajo rebaños de toros (be-idi-ele) Feira (Po) -as (Or): la ribera (ver Bera) Feirobal (Or): junto al hondo de la ribera (bera-oba-

alde) Feirol (Lu): ver Ferrol Feitús (Ge): bajo las peñas de los toros (be-it-utx)? Feixe/-che (C) -xa/cha (Po): casa del hondo (abe-etxe) Feixó/-jó (Lu) -ijóo (ap.): junto a la casa del hondo (abe-etxe-on) Feixoal/-joal (Po): junto a la casa del hondo (abe-etxe-
alde) 

Fela (PM): gran pedazo o parcela Felanitx (PM): cercado sobre la gran parcela (fela-an-
itxi) Feles (ap.) -liz (Le O): peñas de la gran parcela (fela-
aiz) Felgosa (C) -osas (C): gran parcela tranquila (fela-goza)?  Felices (So Lo): ver Elices Felín (Lu): sobre la gran parcela (fela-ain) Felmil (Lu) -lmín (Le): molino de la pran parcela (fela-
mil) Felón (Lu): junto al gran terreno (fela-on) Felós (Lu): la propiedad del gran terreno (fela-os) Felpás (Lu): la balsa de la gran parcela (fela-basa)? Femades (B): bajo los perales (pe-mad) Femenía (PM): terreno seco de trabajo penoso (pena-en-ihar)? Fenazar (Mu): parcela vieja (bena-zar) Fenigonte (O): en lo alto de la cima (beni-gaindi) Fentáns (Po): muchas ventas (benta-anitz) Fenteira (Lu Or Po): el río de la parcela (bena-ter-a)? Fentosa (Po): la balsa de la parcela (bena-toxa)? 
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Férbeda (C): cima prohibida (ber-beda) Ferbenza (Or): dominio de la ribera (bere-benda) Fercoi/-oy (C): el alto de la cima (ber-goi) 
Feres (ap.) Férez (Ab): ver Berez Fermil (C Lu Po) -melle (C): molino de arriba (ber-mil) Fermoselle (Za): prado de corderos en alto (ber-moxo-

sela) Feros (C): la propiedad del alto (bere-os) Ferradal (C Or Lu O) -edal (O): junto a los humedales (berr-ada/eta-alde) Ferradás (Lu Or C): peñas de los altos (berr-ada-aiz) Ferrala (C) -rral (Le Po): prado del humedal (berr-ala) Ferralgo (O): abundantes humedales (berr-algo) Ferrán (T O): sobre el humedal (berr-an) Ferrañol (Lu): lugar sobre el humedal (berr-an-ola) Ferraria (C): los corderos del humedal (berr-ari-a) Ferrás/-az (C) -aces (C): peñas del humedal (berr-aiz) Ferraxosa (Lu): la propiedad de las peñas del humedal (berr-atx-os-a) Ferredo (Po): los humedales (berr-edo) Ferreira (pro): molino del humedal (berr-eira) Ferreirola (Gr Lu): la cabaña del molino del humedal (berr-eira-ola) Ferrete (Ma): los humedales (berr-eta) Ferrexa/-echa (C): la casa del humedal (berr-etx-a) Ferrián (O): llano del humedal (berr-llan) Ferrocente (Lu): lugar del humedal de los muertos (berro-zen-te) Ferroi/oy (Lu O): hondo del humedal (berr-obi) Ferrol (C Lu): lugar de humedales (berr-ola) Ferrón (Lu Or): junto al humedal (berr-on) Ferroño (Lu) -os (O): colina del humedal (berr-oñ) Ferrús (ap.) -rrutx (PM): peñas del humedal (berr-utx) Ferrusola (ap.): lugar o cabaña de las peñas del hume-dal (berr-utx-ola) Ferrutxelles/-selles (PM): diminutivo de Ferrutx Férveda (Po C): ver Férbeda Fervedoiro (C): ribera prohibida amarillenta (ber-beda-
ori) Fervenza (Gal): ver Ferbenza Fervoira (Lu): el molino de arriba (ber-bor-a)? Fet (Hu): ver Bet (vaca) Fetós (C): la propiedad de las vacas (bet-os) Fialla (C): dos prados (bi-ala) Fiame (O): dos arroyos (bi-ama) Fianteira (Po): dos grandes molinos (bi-andi-ehira) Fiaños (C): la propiedad de dos llanuras (bi-ani-os Fieira (C) -iro (C): dos molinos (bi-ehira) Fieital (C): dos valles semejantes (bi-eit-tal) Fieitas (Lu): dos peñas semejantes (bi-eit-aiz) Fieitosa (C Lu) -toso (Po): las dos propiedades semejan-tes (bi-eit-os-a) Fiesco (TF): dos pequeñas peñas (bi-aiz-ko) Fiestra (Or) -as (Or Po): el río del molino (pias-ter-a) 

Figa, Fika/-ca (Bi): higo, higuera Figal (O): dos cimas (bi-gal) Figaró (B): junto a la tierra de los higos (figa-ara-on) Figarona (O): hacienda de la tierra de higos (figa-ara-
ona) Figón (V): dos cimas (bi-goen) Filabres (Al): el ganado del molino (pil-abere) 

Filgueira (C) -ras (C) -iro (Lu): piedras de molino (pil-
gera) Filiel (Le): el ganado del molino (pil-ele) Fillazós (C): lugar de piedras de molino (pil-aiz-oz) Fillobal (Lu): junto al hondo del molino (pil-oba-alde) Filloi/-joy (Lu Po C): el hondo del molino (pil-obi) Fillol (B): el lugar del molino (pil-ola) Fillón/-jón (Po): dos señores (bi-jon) Fillós/-jós (Lu Po): dos unidos (bi-jos) Filloucos/Fij- (Lu) -lluecas/Fij- (O): dos alturas (bi-
jok) Fines (Al): peñas bajas (bin-aiz) Fiñana (Al): dos cimas (bina-ana) Fiol (B): dos cabañas (bi-ola) Fión (Lu): junto al río o el hondo (abi/obi-on) Fíos (O) -ós (Or) -osa (C): (las) dos propiedades (bi-
os/a) Fioza (Lu): las dos hoces (bi-oz-a) Fique (J): ver Pike Firgas (GC): peñas de las terneras (biriga-aiz) Firvado (C): pequeño río (birr-bad) Fírveda (Po): ver Férveda Fiscal (Hu): dos cabezos (bis-kali) Fiscás (Or): nada que valga la pena (fitx-kas)? Fitero (Na) -tor (Ge) -oiro (Lu Or): dos arroyos (pi-
ter/tor) Fitoria (O): las dos fuentes (bi-turri-a) 

Fitx: nada, cero Fiúnte (C Lu): dos resaltes (bi-unt) Flariz (Or): el robledal del molino (polo-aritz) Flassá (Ge): sobre las piedras de molino (polo-aiz-an) Fleix (A) Flix (B T) Flax (Al): ver Boliz Fleta (Hu) Fel- (ap.): ver Beleta Flor (O Or): ver Bolor Florejacs (L): peñas de la casa del molino (bolor-etxe-atx)? Flórez (C): piedras de molino (bolor-aiz)  Florián/-ano (ap.): el llano del molino (bolor-llan) Foca (C): la abertura de la montaña (abo-oka) Fócanos (C): la propiedad en la abertura o entrada de la mon-taña (abo-oka-n-os)? Fócara (O): el llano de la entrada a la montaña (abo-oka-ara)? Fofelle (C): agujero negro (abo-bel) Foios/-yos (V): la propiedad del molino (poy-os) Foix (B): piedras de molino (foi-aiz)? Foixà/-xá (Ge): sobre piedras de molino (foi-iz-an)? Foldada (P): molino que tiene leña (bol-da-ada) Folgar (Lu Po): cima del molino (bol-gar) Folgaroles (B): lugar del molino de arriba (fol-gar-ola) Folgoso (pro) -sa (C Lu O): molino tranquilo (bol-gozo) Folgueiras/-eras (Lu C O) -eiro/ero (Lu O) -eiros/ eros (C): piedras de molino (bol-gera) Folguerosa (O): la propiedad de las piedras de molino (bol-gera-os-a) Folguerúa (Lu): vado de piedras de molino (bol-gera-
uba) Follanzá (C) -enza (C) sobre los molinos (bol-an-tza) Follatá (Lu): sobre la puerta del molino (bol-ata-an) Follaval (Lu): valle de molinos (bol-abal) Folledo (Le) -yedo (O): molinar (bol-edo) Follente (C Po): junto al molino (bol-ande) Follés (Lu): piedras de molino (bol-aiz) Folloso (Le): la propiedad del molino (bol-os) 
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Folón (Po Or) ver Bolón Foloña (C): ver Bolonia  Folquer (L): robledal del molino (bol-ker) Foncea (Lo): fuente de la casa (font-zea) Foncela (ap.): fuente del llano (font-zela) Fontarán (Lu): la fuente del valle (font-aran) Fontarraña (Lu): la fuente de las truchas o las águilas (font-arrano/arrain-a) Fontataza (Lu): la fuente de la puerta de las peñas (font-
ata-aiz-a) Fontecha (Vi Le P S): la fuente de la casa (font-etx-a) Fontechide (Or): fuente del establo (font-etxe-idi)? Fontioso (Bu) -tousa (Lu): la fuente fría (font-ots/a) Fontiveros (Av): fuente caliente (font-bero) Fontoria (O Le) -oira (Lu Po): fuente verde (font-ori-a) Fonxe (C) Fonz (Hu): panza, vientre (bonz) Fonzaleche (Lo): la fuente de la casa del robledal (font-
ale-etxe) 

Fora, -ro: ver Poro (vientre) Forcall (Cs) -allo (Hu): confluencia de ríos (v. Urkullu) Forcarei/-ey (Po): ladera de piedras calizas de molino (bor-kar-egi) Forés (T): piedras de molino (bor-aiz/aitz) Forfoleda (Sa): los molinos limítrofes (bor-bol-eta) Forma (Or): arroyo limítrofe (bor-ama) Formado (Lu): arroyos limítrofes (bor-ama-ada) Formarán (Lu): el valle del molino (bor-m-aran) Formariz (Za C Lu): robledal del molino (bor-m-aritz) Formiche (Te): molino quemado (bor-m-ixe) Formiga (Po): la cuesta del molino (bor-m-iga) Formigal (Hu) -les (Hu): junto a la cuesta del molino (bor-m-iga-alde) Forna (O A Le): el manantial (born-a) Fornalutx (PM): paredes ligeras (de piedra seca) (borma-
aluxu)? Fornanes (Gr): casa sobre el manantial (born-an-etx)? Fornas (Po Lu) -nás (C) -naza (O Lu) -nís (C) Fór-neas (Lu): peñas del manantial (born-aiz) Foronda (Vi): cerca del vientre (foro-ondo) Forqué (ap.) encinar del molino (bor-ker) Forsá (L) -xán (Gal): sobre piedras de molino (bor-tz-
an) Fortaleny (V): la primera puerta (borta-lein) Fortanete (Te): la puerta final (borta-neite) Fortesa (B) -teza (PM): las peñas de la puerta (borta-
aiz-a) Fortuna (O M Mu) -uny (L): la puerta oscura (borta-
uin/a) Forua/-úa (Bi): vado del molino (bor-uba) Forzáns (Po): prado de los molinos (bor-tz-angio) Foz (O Or Te C Po) Fos (ap.): ver Hotz Fozama (O): el arroyo de la hoz (otz-ama) Fozante (O): junto a la hoz (otz-ande) Fozara (Po): el llano de la hoz (otz-ara) Fra (Lu): ver Bera Fracela (C Lu) -lla (Hu): prado de la ribera (bera-zela) Fraga (Hu): ver Braga (bera-aga)  Fragén (Hu): de la casa del lugar de ribera (bera-aga-
ena) Frago (Z): el extremo de la ribera (bera-ako) Fraialde/-yalde (Lu): junto a la cuesta de la cima (ber-
ai-alde) 

Fraián/-yán (C Lu): sobre la cuesta de la cima (ber-ai-
an) Frain (Na): sobre la ribera (bera-ain) Fraís (C) -iz (C Lu Po): peñas de la ribera (bera-aiz) Frama (S): arroyo de la ribera (bera-ama) Framán (C): sobre el arroyo de la ribera (bera-ama-an) Frameán (Lu): sobre la mina de la ribera (bera-ama-an) Framia (Or): el arroyo de la ribera (bera-ami-a) Framil (C Po Lu) -ilo (Po): molino de la ribera (bera-
mil) Framiñán (Po): sobre el molino de la ribera (bera-mill-
an) Francas (Lu) -anco (Bu): la ribera curva (bera-ank-a) Francés (Lu): peñas de la ribera curva (bera-ank-aiz) Franciac (Ge): humedales de la ribera (bera-aintzi-ak) Francos (pro) -ngosa (Po): lugar de riberas curvas (bera-ank-oz/a) Franqueira (Lu Po): molino de la ribera curva (bera-
ank-eira) Franqueirán (Or): sobre el molino de la ribera curva (bera-ank-eira-an) Franza (Or Lu C): zarzal de la ribera (bera-antza) Franzomel (C) -zomil (C): molino del prado de la ribe-ra (bera-angio-mil) Frañana (O): sobre el llano de la ribera (bera-ani-ana) Frasno (Z): ribera rocosa (bera-aiz-n) Frau (B PM): ver Borau Frauca (Hu): las ocas de la ribera (bera-auka) Frausa (Ge): sendero de la ribera (bera-ausa) Frax (Al) Fres (ap.): peñas de la ribera (bera-atx) Freal (O): cima potente (bere-al) Freán (Gal): sobre la cima (bere-an) Freande (Or Po): junto a la cima (bere-al/ande) Freanza (Po) -eáns (Or) -enza/sa (C): zarzal de la cima (bere-anzta) Freás (Or) -eaza (Po): peñas de la cima (ber-aiz) Frecha (O): la casa del alto (bere-etx-a) Fredes (Cs): dehesa del alto (bere-deza)? Fregerite (Gr): los corderos del alto (bere-geri-te) Freguela (Lo): el molino parado (bere-gel-a) Freguife (O): tras la cima (bere-gibel) Freila (Gr) -las (Or): los muertos de la cima (bere-il-a) Freirá (C): sobre el helechar de la cima (bere-ira-an) Freita (Lu): los altos (bere-eta) Freituxe (Lu): peñas de los altos (bere-eta-utx) Freixal/-jal (C) las fuertes peñas de la cima (bere-aiz-al) Freixanet (ap.) -xenet (L Ge) -xinet (L): los humeda-les de las peñas altas (bere-aix-ain-eta) Freixido/-jido (C Lu Or): humedal de las peñas altas (bere-aiz-ido) Freixís/-jís (Lu): arroyo de las peñas altas (bere-aix-iz) Freixondo (Po): junto a las peñas de la cima (bere-aiz-
ondo) Freixoso/-joso (Or): peñas altas frías (bere-aiz-ots) Frende (Po): junto a la cima (bere-ande) Frera (ap.): las cumbres (bere-era) Fréscano (Z): el alto del matorral (berez-gain) Fresnaza (O): las peñas del matorral (berez-n-aiz-a) Fresneña (Bu): que tiene matorrales (berez-n-ena) Fresneo (O): molino en el matorral (berez-n-eo) Fresser (Ge): los matorrales (berez-era/ak) Freus (PM): cima pelada (bere-us) 
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Frexulfe/Frej- (Lu O): bajo el matorral pelado (berez-
ul-be) 

Fri: grieta, raja Frián (Po): sobre la grieta (fri-an) Friáns (Po): prado de la grieta (fri-angio)  Frías (Lu Bu Te) -es (O): peñas agrietadas (fri-aiz) Friera (O Le Za) -ieira (Gal) -ieiro (C Po): abundantes grietas (fri-era) Frigiliana (Ma): sobre la hondonada de la grieta (fri-gila-ana)? Frinxo/-jo (Po): humedal de la grieta (fri-aintxi)? Friol (Lu): cabaña de la grieta (fri-ola) Friolfe (Lu): bajo la cabaña de la grieta (fri-ola-be) Friosende (C): junto a la propiedad de la grieta (fri-os-
ande) Frocela (Lu): el prado cálido (bero-sela) Frollán (Gal) -es/lláis (Or Lu): campo llano (bero-llan) Froniz (ap.): peñas en los campos (bero-n-aiz) Frontoi (Lu): lugar junto a la cima (ber-on-toi) Frouseira (Lu) Fros- (O): campos fríos (bero-ots-era) Froxá/-án (C Lu Po): sobre la cima fría (ber-ots-an) Froxelle/-gelle (Lu) -oxil/gil (C) Frux- (Lu): hondo-nada cálida (bero-gila) Fruíme (C Or): desagüe de la cima (buru-ima) Fruiz/-úniz (Bi): peñas de la cima (buru-[n]-aiz) Frula (Hu): las cimas peladas (ber-ul-a) Frumales (Sg): peñas de la parte alta de la montaña (buru-mal-aiz) Fruola (Hu): ver Bruola Fruzo (C): bosque de la cima (buru-uze) Fuliola (L): lugar de llamada (bulli-ola) Funchidos (Po): pozo o laguna hondos (funts-ido) 

Funts, -nes (Na): hondo, fondo Furaca (PM): los muertos en el alto (buru-aka) Furís (Lu): peñas altas o del lavadero (bur/buru-aiz) Furoca (C): el alto de la montaña (buru-oka) Fururia (ap.): la ciudad del alto (buru-uri-a) Fustáns (Or): prado húmedo (busti-angio) Fustañá (Ge): sobre el llamo quemado (bustu-ani-an) Fustiñana (Na): sobre el brezal quemado (bustu-inhar-
ana) Fuxa/-ja (O): límite (buga) Fuxín/-jín (C): sobre el límite (buga-ain) Fuxón/-jón (Lu): junto al límite (buga-on)  

G 
Ga, ja: árbol (arcaico) 
Gaba, -bar, -baro: noche, torrente, garganta Gabaldá (Te): tiene torrentes (gabar-da) Gabanes (Bu): la casa sobre el torrente (gaba-ana-etx) Gabarderal (Na): torrente del río mayor (gabar-ter-al) Gabardón (Hu) -ldón (Cu): junto a torrentes (gabar-di-

on) Gabarra (L): el torrente (gabar-a) Gabarret (Hu): muchos torrentes (gabar-eta) Gabarri (Z): las piedras del torrente (gaba-arri) Gabarrón (Mu): junto al torrente (gabar-on) Gabás (L Hu) -sa (Hu): peñas del torrente (gaba-aiz) Gabeira (C): el molino del torrente (gaba-eira) 
Gabi (ap.): viga Gabia (Gr Po): el barranco (kabi-a) (o ver Abia)  

Gabián (Or Po C): sobre el barranco (kabi-an) Gabika/-ca (Bi): la cuesta del barranco (kabi-ika) Gabín (Gal) -biña (ap.) -vín (Hu O) -viña (ap.): (la) parte alta del barranco (kabi-ain) Gabiola (SS Bi): lugar de barrancos (kabi-ola) Gabiria (Bi): la ciudad de los barrancos (kabi-iri-a) Gabirondo (SS) -bilondo (ap.): junto a la ciudad de los barrancos (kabi-iri-ondo) Gabitzola (PM): lugar barrancoso (kabi-tz-ola) Gacel (ap.): llano arbolado (ga-zela) Gacia (Al): el agua salada (gazi-a) Gadamil (C): molino de arriba (gara-mil)? Gadano (ap.): sobre la cima (gar-an)? 
Gador, Gá- (Al): espuma 
Gaen/-én(Te): monte, en el monte Gaena (Co): el monte (gaen-a) Gaeta (V): los muertos (aka-eta) Gafa (C): ver Gaba  Gafares (Al): las peñas del torrente (gabar-aiz) Gafarillos (Al): diminutivo de Gafares 
Gagontz, -gos (C): búho 
Gai: cosa, suficiente, preparado  Gaià/-yá (B) -ián/yán (Lu): sobre zona fluvial (gall-an) Gaianes/Gay- (A): casa sobre la zona fluvial (gall-an-etx)? Gaiarre/Gay- (Bi): zona fluvial marrón (gall-arre)? Gaiás/-yás (Or): peñas de la zona fluvial (gall-atx)? 
Gaimel, -me (Or): aceite 
Gain, gan, Gaín (O): altura, cumbre 
Gaindi: sobre, por, encima de Gaindola (Na): sobre la cabaña (gaindi-ola) 
Gaindor: cresta, cima de montaña Gainekoleta/-coleta (Na): cueva de la cima (gain-eko-

leza) Gaintza/-nza (Na SS): lugar de cimas (gain-tza) Gaioso/Gay- (Lu Or) -sa (Po) -sos (Po): ver Galloso/Galloz 
Gait: males, enfermedades Gaitoka/-ca (Bi): montaña mala (gaitz-oka) 
Gaitz: malo, enfermedad Gaitzarro/Gaiz- (ap.): barranco malo (gaitz-arro) Gaiur/Gay- (ap.): ver Gallur Gajanejos (Gu): diminutivo de Gaján/Gajano Gajano (S): muchas cimas (gatx-ana) Gajardo (ap.): muchas ovejas (gatx-ardi) 
Gal, gala, -lo (Lu): la altura o cima, lo mejor, campana 
Gal, galdu: perdido, perder Galáchar (Al): tierra de peñas altas (gala-atx-ara) Galacho (Z) -xo (T): peñas altas (gala-atx) Galán (Lu Po Ba): sobre la cima (gala-an) Galáns (Po): prado de la cima (gala-angio) 
Galar (Na): leña, árbol seco Galardi (Bi) -de (Bu): lugar con mucha leña (galar-di) Galarmendi (ap.): monte de leña (galar-mendi) Galaroza (H): la propiedad de la leña (galar-os-a) Galarraga (SS) -arreta (Vi): zona abundante en leña seca (galar-aga/eta) Galartza/-rza (Bi SS): lugar de leña seca (galar-tza) Galatzó (PM): junto a las peñas calizas (kalo-aiz-on)  
Galaz (ap.): manteca Galbe (ap.): bajo la altura (gala-be) Galbán (ap.): cimas unidas (gal-bana) 
Galbar: calvo Galbarra (Na) -os (Bu): el (terreno) pelado (galbar-a) 
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Galbarruri/-árruri (Vi) -rruli (Lo): ciudad de rocas peladas (galbar-harri-uri) Galboa (ap.): ver Ganboa Galdakao/-ácano (Bi): el pesebre alto (gal-dako-a) Galdames (Bi) -damez (ap.) -damiz (ap.): robledal de altura (gala-da-ametz) 
Galdar, Gál- (GC): caldera  Galdent (PM): sendero perdido (galdu-enta)? Galdona (SS) -ón (Co): el santuario en alto (gal-don/a) 
Galdor, galdur, -do (Lu): cumbre, cresta, punta Galdos (C) -dós (ap.) -duros/-úroz (Na): cumbre fría (galdur/galdor-ots) 
Gale, gala: cencerro, campana, gana Galea (C): la campana (gale-a) Galende (Za): junto a la cima o campana (gal-ande) Galeote (ap.): el pajar de la campana (gale-othe) Galera (Gr B): los altos o campanas (gal/gale-era) Gález (Or): peñas altas (gal-aiz) Galgáns (C): la cima más alta (gala-gandi) Galiana (Al Po) -lián (O) -ano (ap.) -leano (ap.): cima de la campana (gale-ana) Galilea (Lo PM): la población alta (gal-ili-a) Galindo (Bi H S Sa): la senda alta (gal-ind-a) Galíndez (Sg): peñas de la senda alta (gal-ind-aiz)? Galindra (Po): el llano de la senda alta (gal-ind-era) Galinduste (Sa): la senda alta fría (gal-ind-uts) Galiñáns (Po): muchas cimas notables (gala-ain-antzi)? Galizano (S): sobre las peñas altas (gal-aiz-an) 
Gall, Gay (Lu) Gaio/-yo (ap.) -llo (Gu Te): zona fluvial encharcada  Gallamonde (Po): el hondo encharcado (gall-m-ond)? Gallano (Bi): sobre la zona encharcada (gall-an) Gallarde (ap.) -ardo (C): ovejas en zona encharcada (galI-ardi) Gallardón (ap.): junto a las ovejas en la zona encharcada (galI-ardi-on) Gallarta (Bi) -art (ap.): entre zonas encharcadas (gall-

arte) Gallerreta (ap.): parajes fluviales quemados (gall-err-
eta) Gallicant (T) -ta (Ba): el desagüe de la ladera en el terreno encharcado (gall-ike-anta) Gallifa (B): el río del cauce encharcado (gall-ibai)? Gallimazo (Sa): peñas del canal al cauce encharcado (gall-ima-aiz) Gallinero (O Sa Lo So) -inera (A): los altos con terre-nos encharcados (gall-ain-era) Gallipienzo (Na): pastizal del arroyo encharcado (gall-
ibi-enzi) Gallipuén (Te) -pont (V): el hondo del arroyo enchar-cado (gall-ibi-ond) Gallisué (Hu): arroyo de las peñas del cauce encharcado (gall-aiz-ue) Gallizano (S): ver Galizano (gala-aiz-ana) Gallocanta (Z): el desagüe de la montaña en terreno en-charcado (gall-oka-anta) Gallopar (Z): muchos cauces encharcados (gall-opar) Galloso (ap.) -oz (ap.): cauce encharcado frío (gall-ots) Galluz (ap.): peñas del cauce encharcado (gall-utx) Gallués (Na): río de cauce encharcado (gall-uestx) Gallufe (C) el vado del cauce encharcado (gall-ube) Gallugar (So): cauce inundado sucio (gall-ugar) 

Gallupá (C): el cauce encharcado por avenidas (gall-
ubar) 

Gallur (Z) -illur (ap.): cumbre, cresta  Gallurralde (ap.): junto a la cumbre (gallur-alde) Galocho (Ab): ver Gaioso Galón (Lo): junto a la altura (gala-on) 
Galtze: pérdida Galtzerán/Garc- (Cs): el valle perdido (galtze-aran) Galufa (Po): ver Gallufe Galve (Sg Te) -ez (To): ver Galbe Gama (P S): lugar en el arroyo (aga-ama) Gamarra (Vi): la tierra sobre el río (gan-ama-ara) Gamazo (ap.) -aza (Se) -más (C): peñas altas (gain-aiz) Gamero (ap.): sobre el molino (gan-ero) Gametxo/-echo (Bi): casa en alto (gan-m-etxe) Gámez (Gr): ver Ametz Gaminiz (Bi): peñas sobre la cima (gan-ain-iz) Gamir (ap.) -mil (C Po) -miz (Lu Vi Bi): molino de arriba (gan-mill) 
Gan: monte, cima, elevar (ver Gain) Gana (ap.): el monte, la cima (gan-a) Ganade (Po Or): abundantes montes (gan-ada) Gáname (Za): arroyo del monte (gan-ama) 
Ganbarru/-mbarro (SS): vertiente Ganbe/-mbe (Bi): bajo el monte (gan-be) 
Ganbo: monte alto Ganboa/Gam- (Vi): el monte alto (ganbo-a) Ganceda (S) -edo (O): los altos (gandi-eta/edo) Ganceiros (Or): abundantes cimas (gandi-era) Gante (Lu): la cima (gandi)  Gandara (Gal) -aras (Gal) -dra (Po) -dras (Po): llano de altura (gandi-ara) Gandarela (Gal) -illa (S): diminutivo de Gándara Gandarias (Bi) -rio (C): los corderos de altura (gandi-

ari-a) Gandarón (C Po) -derón (Po): junto a la tierra o río altos (gandi-ara/gan-ter/tar-on) Gandarrozada (C): hondonadas altas (gandi-arros-ada) Gandela (ap.): diminutivo de Ganda Gandesa (T): peñas altas (gandi-aiz) 
Gandi, gaña: cima, cumbre Gandia (Bi) -día (V Lu Or): la cumbre (gandi-a) Gandiaga (Bi): lugar de cumbres (gandi-aga) Gandoi/oy (Lu): hondonada alta (gandi-obi) Gandor (ap.) -do (GC): río del monte (gan-do/tor) Gandón (Po) -nón (Po): junto a la cumbre (gan/gandi-

on) Gandrachán (Po): llano en la tierra alta (gandi-ara-llan) Ganduf (PM): el vado en alto (gandi-uba) Gandul (Se): cumbre pelada (gandi-ul) Gandullas (M): peñas de la cumbre pelada (gandi-ul-aiz) Ganduma (C): el alto de la colina (gan-dun-a) Ganeko/-eco (Bi): montículo (gan-eko) 
Ganga (Ge) -goa (C): bóveda (la) Gangoiti (Bi): monte o colina de arriba (gan-goiti) Gangudo (ap.): el alto de la batalla (gan-guda) Ganico (ap.) -iego (ap.): en el alto de la cima (gan-igo) Ganix (Ge): monte quemado (gan-ixe) Gansinos (Sa): propiedad del alto de los creyentes (gan-

sin-os) 
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Gantxegi/-chegui (SS): cuesta de las cumbres (gain-tz-
egi) Gantzaga/Ganz- (Vi): paraje de montes (gan-tz-aga) Ganute (Lu): el alto de los cerdos (gan-uto) Ganuza (Na) -muza (ap.) -noza (ap.): el monte frío (gan-ots-a) Ganzabal/-ábal (Bi O): anchas cumbres (gan-zabal) Ganzo (S) -so (Le): manantial alto (gain-sor) Ganzuri (Bi): cumbres blancas (gain-zuri) Gañona (ap.): hacienda alta (gain-ona) Gañarul (Z): tierra alta desnuda (gain-ara-ul) Gañinas (P): peñas sobre la cumbre (gain-an-aiz) Gañuelas (Mu): lugar en alto (gain-ola) Gaona (J): ver Gauna Gaos (ap.): lugar de árboles (ga-oz) 

Gapar: espina, zarza 
Gar: peña, llama, fuego 
Gara: cima, cráneo, brote vegetal Garaba (O): el río alto (gara-aba/ibai-a) Garabal (C) -aballa (Cu): el valle alto (gar-abal/-a) Garaballes (L): peñas del valle alto (gar-abal-aiz) Garabandal (S): valle de cimas potentes (gar-aban-tal) Garabanes (Or): cimas potentes (gar-aban) Garabanxa/-ja (C): ver Carabaña Garabás (Or): peñas del río alto (gar-aba-aiz) Garabato (TF) -atos (C Or): rebaño del río de arriba (gar-aba-ato) Garabelos (Or Po Lu): ver Carabelos Garabieta (SS): los ríos altos (gara-abi-eta) Garabilla (Vi): la población de la cima (gara-bil-a) Garabiza (O): las dos cumbres (gara-bis-a) Gárabo (Vi) -oa (C): la boca o abertura de la cima (gara-

abo/a) Garachico (TF): cima pequeña (gara-txo/txiki) Garafía (TF): el río alto (gar-abi-a) Garagallo (Sa): ver Gargallo Garagantza/-nza (ap.) -artza/lza (SS): sobre las altu-ras (gara-gain-tza) Garagorri (ap.): cima pelada (gara-gorri) Garagüeta (So): nuestras cumbres (gara-gu-eta) 
Garai/-ay (Bi) -aio/ayo (Vi): cuesta, alto Garaialde/-yalde (ap.): junto a la cima (garai-alde) Garaikoa/-coa (ap.): lo de arriba (garai-ko-a) Garaikoetxea/-coechea (SS Na): la casa de la cima (garai-ko-etxe-a) Garaioa/-yoa (Na) -ona (ap.): la hacienda de arriba (garai-ona) Garaioltza/-olza (Bi): muros altos (garai-oltz-a) Garaitarreta (Na): los ríos altos (garai-tar-eta) 
Garaitza: victoria Garaizabal/-ábal (ap.): cumbre ancha (garai-zabal) Garaizar (Bi): cumbre vieja (garai-zar) Garajonay (TF): cuesta del señor del alto (gara-jon-ai) Garallas (ap.): prado de arriba (gara-alha) Garaloces (Lu): lodazal alto (gara-loitze) Garamanchel (Cs): prado de la autoridad de arriba (gara-man-zela) Garamanedo (ap.): los mandos del alto (gara-man-edo) Garamendi (Na) -ia (ap.): el monte alto (gara-mendi-a) Garameta (O): agrupación de cimas (gara-meta) Garandia (ap.) -da (ap.): el monte mayor (gara-andi-a) 

Garantos (ap.): propiedad o lugar del monte mayor (gara-andi-os/oz) Garaña (O) -ño (Le): el llano en la cima (gara-ani-a) Garañón (O): junto al llano de la cima (gara-ani-on) Garaona (Vi): en lo alto de la colina (gara-ona) Garate/Gár- (Bi SS): puerta de la cima (gara-ate) 
Garaurri: granito Garauz (ap.): el bosque del alto (gara-ots)  Garavide (Lu): camino de la cima (gara-bide) Garavisco (Po): riachuelo de la cima (gara-aba-isko) Garay-: ver también Garai- Garaya (Ab) -yas (O) -ja (ap.): la cuesta de la cima (gar-

ai-a) Garbajosa (Gu): la propiedad del río alto (gara-bai-os-a) 
Garbal: calvo (ver Galbar) Garbayuela (Ba): diminutivo de Garbaya/Garaballa Garbazal (Za): la heredad sobre el río (gar-aba-sala) Garbe (Bi): bajo la cima (gar-be) Garbelles (O): diminutivo de Garbe/Garbes Garbet (Ge): vacas de altura (gar-bet) 
Garbi: limpio, puro, claro, lavar, lavadero Garbí (V): ver Gurbitz (madroño) Garbizu (ap.): arroyo del lavadero (garbi-izur) García (ap.) -ia (O T) -za (ap.): ver Igartia Garcilaso (C): arroyo seco (igarti-lats) Garcillán (Sg): llano seco (igarti-llan) Garcipollera (Hu): los molinos secos (igarti-pol-era) Garciriain/-áin (Na): sobre la población seca (igarti-iri-

ain) Garcisobaco (Ca): el arroyo seco de la hondonada (igarti-iz-oba-ko) 
Gard, -da (O) -de (Na): puro, limpio, claro Gardalain/-áin (Na): sobre el valle de arriba (gara-tal-

ain) Gardamil (Lu): molino de las peñas (gar-da-mil) Gardata (Bi): puerta de la cumbre (gar-da-ata) Gardel (ap.): tiene peñas o ganado limpio (gar-dela/ 
gard-ele) Gardelegi/-gui (Vi): cuesta que tiene peñas o de ganado limpio (gar-dela/gard-ele-egi) 

Gardo: cardo Gardoki/-qui (Bi): paraje puro o limpio (gardo-oki) Gárdoma (C): colina de cardos (gardo-oma) Garduña (Lu): el lugar limpio o puro (gardo-une-a) Garea (C Lu): cortado de la cima (gar-eba) 
Garei: granero Garellas (Po): diminutivo de Garea/Gareas Garfián (Or): sobre dos cimas (gar-pi-an) Garfín (Le): cima baja (gar-bin) Garga (C): paraje de la cima (gar-aga) Gargáligas (Ba): cuesta al alto de la cima (gar-gala-iga) Gargallán (Lu) -allá (B): sobre el alto de la cima (gara-

gala-an) Gargallo (Te): lo alto de la cumbre (gara-galo) Gargallón (Ba): junto al alto de la cima (gara-galo-on) Gargallóns (Po) oquedad o cuenco de lo alto de la cima (gara-galo-ontz) Gargalois (O): peñas de lo alto de la cima (gara-galo-aiz) Gargamala (Po): la montaña sin peñas (gar-ga-mal-a) Garganchón (Bu): el señor del alto de la cima (gar-gain-
jon) Gárgoles (Gu): peñas sobre la cima (gar-gol-aiz) 
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Gargollo (S): peñas altas (gar-goi) Gargüera (Cc): nuestras cimas (gar-gu-era) 
Gari: trigo, trigal Garía (Lu): los trigales (gari-a) Garibai/-bay (SS): río del trigal o de la cima (gari/gar-

ibai) Garicán (ap.) -cano (ap.): montaña del trigo (gari-kan) Garicorta (ap.): el establo del trigo (gari-korta) Garidells (T): que hay trigo (gari-dela) Garigay (Gu): trigo suficiente (gari-gai) Garijo (ap.): peñas altas (gar-aiz) Garin/-ín (SS): cima seca o de trigales (igar/gari-ain) Garinoain/Garín- (Na): humedal del trigal (gari-n-ain) Garisa (ap.) -ita (C O Lu): trigales (gari-tza/ta) Garisoain (Na): alto de las peñas del trigal (gari-aiz-ain) Garizabal/-ábal (ap.): trigal ancho (gari-zabal) Garlitos (Ba Lu): diminutivo de Garlos Garlos (Co): propiedad de la cima o de la peña fuerte (gar-al-os) Garma (S O): arroyo alto (gar-ama) Garmalla (C): peñas de la montaña (gar-mal-a) Garmalloso (S): peñas frías de la montaña (gar-mal-ots) Garmendi (Na) -dia (ap.): el monte de arriba o de helechos (gar/garo-mendi/a) Garnacha (H): barranco alto (gar-naza) Garnelo (ap.): diminutivo de Garno? Garnika/-ca (ap.): ladera de la cima (gar-n-ika) Garnil (Po): los muertos en las peñas (gar-n-il) 
Garo: helecho, rocío Garome (TF): colina de helechos o rocío (garo-oma) Garona (L): la hacienda de arriba (gar-ona) Garonaga (ap.): lugar de la hacienda de arriba (gara-

ona-aga) Garonda (PM): junto a la cima (gar-ondo) Garoña (Bu) -ueña (Le): la colina quemada (garr-oñ-a) Garòs/-ós (L): cumbre fría (gar-ots) 
Garr: llama, ardor Garrafe (Le) -rraf (B) -rrafa (PM): hondonada quema-da (garr-abe) Garralde (ap.) -da (Na): cerca de la cima (gar-alde) Garrandes (ap.): junto a la cima (gar-ande) Garranzo (Lo): pastizal quemado (garr-angio) Garrapito (Ba): la laguna del río alto (gar-abe-ido) 
Garratz: amargo, duro Garray (So): ladera quemada (garr-ai)  Garriga (B L T Ge): cima quemada (garr-iga) Garrigolas (Ge) -güella (Ge): dimin. de Garriga Garrigós (ap.) -gosa (ap.): la propiedad de la cima o cuesta quemada (garr-ika/iga-os/a) Garriz/Gá- (Na) Garres (Mu) -rraz (ap.): peñas quemadas (garr-aiz) 
Garro (SS): áspero Garrona (Lu): la hacienda quemada (garr-ona) Garrote (ap.): aliagar quemado (garr-othe) 
Garrotxa/-cha (Ge): nabo Garrucha (Al): las peñas quemadas (garr-utx-a) Garruchena (H): tiene peñas quemadas (garr-utx-ena) Garrues/-és (Na): el cauce fluvial quemado (garr-ueis) 
Gartes, te (ap.): secano Gartzain/-rzáin (Na): sobre las cimas (gar-tz-ain) 

Gartzaron/-rzarón (Na): en el círculo de alturas (gar-
tz-aro-n) 

Gartu, garz: incendiar, abrasar 
Garun: cabeza, cabezo Garuñana (Co): sobre el cabezo (garuna-ana) Garvelles (O): ganado limpio (garbe-ele) Garvín (Cc): dos cimas (gar-bin) o ver Garbí Garviras (ap.): helechar puro (garbi-ira) Gárzola (L): lugar quemado (garz-ola) Garzón (S Se): junto al lugar quemado (garz-on) Gasalla (C Lu): muchas granjas (gatx-sala) Gasamáns (C): prado con muchos arroyos (gatx-ama-

angio) Gáscar (Ma) -ca (Z): mucha piedra caliza (gatx-kar) Gascueña (Cu Gu): la colina salina (gazku-oñ-a) Gasent (ap.): muchos pantanos (gatz-enta) Gasset (ap.): saladares (gatz-eta) Gastiain/-áin (Na): cimas rocosas o abundantes (aitz/ 
gatx-ain) Gastor (Ca) río salino o ríos abundantes (gatz/gatx-tor) Gastrar (C): tierra con muchos ríos (gatx-tor-ara) Gata (C Cc A Al): puerta de los árboles (ga-ata) Gatarante (C): junto al llano de la puerta de los árboles (ga-ata-ara-ande) Gatariza (Lu): las peñas del llano de la puerta de los árboles (ga-ata-ara-aiz-a) Gatente (C): el pantano de la puerta de los árboles (ga-
ata-enta) Gatera (O) -teira (Po Or): puertas de los árboles (ga-
ata-era) Gatiande (C): junto a la puerta de los árboles (ga-ata-
ande) Gatika/-ica (Bi): la cuesta de los árboles (ga-ti-ika) Gatizano (Na): el manantial de los árboles (ga-ti-zan) Gatoi/-toy (Lu): la hondonada de la puerta de los árbo-les (ga-ata-obi) Gatón (C Va Lo): junto a la puerta de los árboles (ga-
ata-on) Gátova (V): la concavidad de la puerta de los árboles (ga-ata-oba) 

Gatx: malo, mucho, demasiado 
Gatz, gatze: sal Gatzaga/Gaz- (SS Bi) -eta (Bi): paraje salino (gatz-aga/ 

eta) 
Gau: noche, bruma Gaubea/Valdegovía (Vi): que está bajo la niebla (gau-

be-a) Gaucín (Ma): nieblas [fieles] persistentes (gau-zin) Gaudí (ap.) -udín (Lu): mucha niebla (gau-di) 
Gaun: telaraña Gauna (Vi): que tiene niebla (gau-na) Gausac (L): del barrio (auzo-ak) Gaüses (Ge): peñas del barrio (auzo-aiz) Gaúte (Lu): ver Aute/Othe (aliagar-pajar) Gautegiz/-éguiz (Bi): arroyo o peñas del lugar neblino-so (gau-tegi-iz) Gavá (B): sobre la garganta (gaba-an) Gavadá (T): las gargantas (gaba-ada) Gavarda (V): tiene torrentes (gabar-da)  Gavarra (L): garganta del valle (gaba-arra) Gavarres (Ge): ovejas del torrente (gaba-arres) Gavarrós (B): hondo de la garganta (gaba-arros) 
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Gavela (ap.): diminutivo de Gava Gàver (L) Gavet (T): las gargantas (gaba-era/eta) Gavia (Sg): ver Gabia (kabi-a) Gavián (Lu): ver Gabián (kabi-an) Gaviria (SS): ver Gabiria (kabi-iri-a) Gaxate/-jate (Po) Gajates (Sa): muchas puertas (gatx-
ate) Gaxín/-jín (O Po): muchas cimas (gatz/gatx-ain) Gayón (ap.): junto a la zona fluvial (gall-on)? Gazeo/Gac- (Vi): molino de sal (gatz-eo) Gazeta/Gac- (Vi Bi): abundante sal (gatz-eta) 

Gazi: agua salada Gazkue/-scue (Na): lugar de salinas (gatz-kune) Gazolaz/-ólaz (Na): majada salina (gatz-olatz) 
Gaztain/-ín (ap.) -ina (ap.): castaño, castaña Gaztaineta/-ñeta (Bi): castañar (gaztain-eta) Gaztanaga (SS): castañar (gaztain-aga) Gaztanalde/Gas- (SS): junto al castañar (gaztain-alde) Gaztanbide/-mbide (ap.): camino del castañar (gaztain-

bide) Gaztandui/-duy (ap.): castañar (gaztain-dui) Gaztañatza/-aza (Bi): castañares (gaztain-tza) 
Gazte: joven 
Gaztelu (Bi SS Na): castillo Gaztelua (Bi): el castillo (gaztelu-a) Gaztelumendi (Bi): monte del castillo (gaztelu-mendi) Gaztelupe (Vi Bi): bajo el castillo (gaztelu-be) Gazteluzar (Na): parte alta del castillo (gaztelu-zar) Gazteluzarrondoa (Na): la (población) junto a la parte alta del castillo (gaztelu-zar-ondo-a) 
Ge: humo, niebla Gea (Te): ver Ejea Gebara/Guev- (Vi): sin tierra (gebe-ara) Gebas (Mu): sin peñas (gebe-aiz) Gejo/-ijo (Sa) nieblas en alto (ge-igo)  Gejuelo (Sa): diminutivo de Gejo 
Gel: hielo, parar Gelabert (ap.): junto al hielo (jela-berta) Gelán (O): sobre el hielo (jela-an) Geláz (O): rocas heladas (jela-aiz) Gelbenzu/Gue- (Na): cumbres principales (gol-ben-tzu) 
Gelge: débil Gelgáiz/Xe- (Lu): rocas débiles (gelge-aiz) Gelida (B) -ldo (Bi Cs): pozo o laguna helados (gel-ido) Gellao/Guellano (SS): llano helado (gel-llan) Gelsa (Z): mucho hielo (gel-tza) Geltrú (T): fuente helada (gel-tur) Gelves (Se): bosque helado (gel-besa) 
Gem, gemen: fuerte, fuerza, energía Gembe/Gue- (Na): sin cimientos (gen-be) Gemerás/Xe- (C): peñas muy fuertes (gem-era-aiz) Gemuño (Av): colina neblinosa (ge-muño) 
Gen, gentu, -ndi: abandonar, pertenecer a un grupo Génave (J): hondonada abandonada (gen-abe) Gendil/Xe- (C): muertos abandonados (gendi-il) Gendulain (Na): cima pelada abandonada (gentu-ul-ain) Geneto (TF) -nto (L): mucha gente (gen-eta/to) Genevilla (Na): la ciudad abandonada (gen-bil-a) Genícera (Le): las peñas abandonadas (gen-aiz-era) Genil (Gr) -illa (Co): los muertos abandonados (gen-

il/a) 

Génova (PM): concavidad abandonada (gen-oba) 
Gente/Xen- (C Or): gente, abandonar 
Genti, gentu: abandonar, quitar 
Ger (Ge) -ra (O) -as (Le): (el/la) roca, peña, molino Geraña (Vi): sobre las peñas (ger-ana/an) Gerbe (Hu) -rb (L): bajo las peñas (ger-be) 
Gere: nuestro, molino Gerea (Bu Bi): el molino (gere-a) Gereka/Guereca (SS): primera peña (ger-eka) Gerena (Se) -eña/Gue- (Bi Vi) -ño (Vi): que hay peñas o molinos (ger-ena) Gerendiain/Guer- (Na): cima de grandes peñas (ger-

andi-ain) Geresta/Gue- (ap.) -esa (ap.): las piedras de molino (ger-aitz-a) 
Gereta/Gue- (Bi): cañizo Geré/Xe- (Hu Lu): piedras de molino (ger-aiz) 
Gerezi: cereza Gereziaga/-diaga (Bi): cerezales (gerezi-aga) Gérgal (Al): molino de arriba o peñas altas (ger-gala) Gergitiain/Guergui- (Na): sobre el molino de arriba (ger-goiti-ain) 
Geri, -ria (Va): (el) ganado lanar Gerián (TF): donde los rebaños de ovejas (geri-an) Gerin/-ín (ap.): el alto de las ovejas (geri-ain) Gerindote (To): el aliagar de la senda de las ovejas (geri-ind-othe) Gerján (TF): se comen corderos (geri-jan) Gerliz/Xe- (Po): la cueva del molino (ger-lize) Germán (Lu Al): la autoridad de la cima (ger-man) Germar/Xe- (C): peñas limítrofes (ger-mar) Germaña/Xe- (C): el llano del molino (ger-m-ani-a) Germil/Xe- (C): molino de las peñas (ger-mil) Gernika/Guernica (Bi): ver Garnika 
Gero: después, posterior Geroma (Za): la colina de atrás (gero-oma) Gerona/Gi- (Ge V): la hacienda de atrás (gero-ona) Gerra (PM): las rocas o molinos (ger-a) Gerres (PM): piedras de molino (ger-aiz) 
Gerri (L): cinturón Gerrika/Guerrica (Bi): ladera de la cima (ger-ika) Gerrikaitz/Guerricáiz (Bi): peñas de la ladera de la cima (ger-ika-aiz) Gersolo (ap.): pastizal de la cima o el molino (ger-solo) Gertusa (Z): las peñas desgastadas (ger-tus-a) 
Gesal: lodazal Gesalibar/Gues- (SS): vega del lodazal (gesal-ibar) Gésera (Hu): las salinas (geze-era) Gessa (L): la salina (geze-a) Gestalgar (V): cima del valle salino (geze-tal-gar) Getadar/Gue- (Na): arroyo muy brumoso (ge-ta-tar) Getafe (M): río muy brumoso (ge-ta-abe) Getares (Ca): encinar muy brumoso (ge-ta-ares) Getaria/Gue- (SS): la ciudad muy brumosa (ge-ta-iri-a)? Gete (Bu Le): nieblas ocasionales (ge-te) Getino (Le): cima muy brumosa (ge-ta-ain) Gétor (CR): río brumoso (ge-tor) Getxo/Guecho (Bi): pequeña roca (ger-txo) Geve (Po): bajo la niebla (ge-be) Gévora (Ba): el entorno brumoso (ge-bor-a)? Gey (C): paraje brumoso (ge-egi) 
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Gezala/Gues- (Bi): pastizal neblinoso (ge-sala) 
Geze: salina Gezur (ap.): agua salina (geze-ur) Gezuraga (Bi): lugar de agua salina (geze-ur-aga) 
Gia: hijos, tierras de labor Gibaja (S): las peñas traseras (gib-atx-a) Gibalbín (Ca): sobre el río de atrás (gib-alp-ain) Gibarroya (Mu): la cantera de la loma (gib-arroi-a) 
Gibel, Gib: loma, espalda, de atrás  Gibelay (ap.): ladera de atrás (norte?) (gibel-ai) Gibiley (Al): ladera de atrás (gibel-egi) Gibraleón (H): junto al encinar de la loma (gibel-ale-on) Gibranzos (Cc): los pastos de la loma (gibel-angio) Gigonza (Ca): altos de la tierra de labor (gia-goen-tza) Gigosos (Le): la propiedad de la tranquila tierra de labor (gia-gozo-os) Gijano (Bu): el alimento de las tierras de labor (gia-jan) Gijón (O): el señor de las tierras de labor (gia-jaun) Gilabert (ap.): hondonada cercana (gila-berta) Gilbuena (Av): la buena hondonada (gila-bon-a) Gildar (Le): el río de la hondonada (gila-tar) Gilena (Se): la casa de la hondonada (gila-ena) Gilet (V): las hondonadas (gila-eta) 
Gilla, -la (Ab): la hondonada, cereza  Gillarte/Gui- (Vi): entre hondonadas (gilla-arte) Gillerna/Gui- (Vi): hondonada fértil (gilla-erna) Gillón (O): junto a la hondonada (gilla-on) Gillué (Hu): arroyo del hondo (gilla-ue) Gilma (Al): arroyo de la hondonada (gila-ama) 
Gin: venir, actividad Ginales (O): robledales altos (gain-ale-tz) Ginaste (Hu): el río de peñas altas (gain-aiz-ter) Ginea/Gui- (Vi): cima cortada (gain-eba) Ginel (Z): ganado activo (gin-ele) Giner (ap.): las cimas (gain-era) Gines (Se) -nés (Te CR): peñas altas (gain-aiz) Ginestarre (L) -star (T Ge): el río de las peñas altas (gain-aiz-tar) Ginete (Mu): las cimas (gain-eta) Ginuábel (Hu): el arroyo oscuro de arriba (gain-ua-bel)? Giraba (Cs): nuestro río (gire-aba) Girada (PM): aliagar (giri-ada) Giraldelli (Na): el ganado de nuestra aldea (gire-alde-eli)? Giralt (ap.) -lte (ap.) -ral (Hu) -ráldez (ap.): nuestra aldea (gire-alde) Giranes (O): sobre nuestras peñas (gire-ana-aiz) Girbal (ap.): nuestro valle (gire-bal) 
Gire: nestro 
Giri: espinoso, punzante, aliaga (ver Kiri) Giriego (Sg): aliagar del sur (giri-ego) 
Giro: sazón, madurez Girón (ap.): buena sazón (giro-on /ondo) Girul (Ge): aliagar pelado (giri-ul) 
Gisats: retama Gisasola/Guis- (SS): lugar de retamas (gisats-ola) Gisbert (ap.) -pert (ap.): cerca de la caliza (gisu-berta) Gistaín (Hu): sobre el río calizo (gisu-tar-ain) Gistreo (Le): el río calizo del sur (gisu-tar-ego) 
Gisu, gis: cal, caliza Gitarriu (Ge): ladera de abundantes arroyos (egi-tar-iur)? 
Giz, giza, gize, gisa: hombre, varón 

Gizabal/Guizá- (ap.): valle de hombres (giza-bal) Gizaburuaga/Guiz- (Bi): raza de hombres de montaña (giza-
buru-aga)? 

Go, ko: arriba Goarbes (L): bajo las rocas de arriba (go-harri-be) Goás (Lu): peñas altas (go-aiz) Gobe (C): ver Goibe (go-be) Gobeo (Vi): bajo la cima del sur (go-be-ego) Gobezanes (O): manantial bajo el alto (go-be-zan) Gobia (C): las dos cimas (go-bi-a) Gobián (ap.): ver Cobián Gobiendes (O): junto a dos cimas (go-bi-ande) Gocende (C): el alto de los muertos (go-zendu) Gocendre (Lu): río del alto de los muertos (go-zen-ter) Góchar (Al): matorral alto (go-xar) Goda (C): tiene cimas (go-da) o la masa rocosa (kot-a) Godán (O): sobre rocas emergentes (kot-an)? Godás (Or): peñas montuosas o de la masa rocosa emergente (goti/kot-aiz)? Goday (ap.) -dall (T): la ladera montuosa o de rocas emergen-tes (goti/kot-ai)? Godejal (O): junto a peñas montuosas o de rocas emergentes (goti /kot-aiz-alde)? Godella (V O) -dela (Po) -dina (O Z): diminutivo de Goda Godelleta (V): diminutivo de Godella Godoi/-oy (Po): la hondonada montuosa o de rocas emergen-tes (goti/kot-obi)? Godojos (Z): la propiedad del hondo montuoso o de rocas emergentes (goti/kot-obi-os)? Godón (Po C O): el santuario del alto (go-don) Godral (Lu): junto al río de la cima (go-ter-alde) Goedo (ap.): los altos (goe-edo) 
Goen: límite, extremo superior Goenaga/Güe- (SS): paraje de la cima (goen-aga) Goendia (ap.) -nte (C): el alto mayor (go-andi-a) Goexe/-eje (C): la casa de arriba (go-etxe) 
Gog: agradable 
Gogor: mezquino, duro, árido Gogortza/-rza (SS): terreno duro y árido (gogor-tza) 
Goi, goie, Goe (Lu) Goa (ap.) -io/-yo (Lu): alto, altura Goia/-ya (Lu Or P Po) -hía (Lu): el alto (goi-a) Goiain/-jain (Vi): alto de la cima (goi-ain) Goialdea/Goy- (SS): la aldea de arriba (goi-alde-a) Goian/-yán (C Lu Po Vi): sobre el alto (goi-an) Goianes/Goy- (C): peñas sobre el alto (goi-an-aiz) Goiaran/-yarán (SS): valle de arriba (goi-aran) Goiares/Goy- (ap.): cima de quercíneas (goi-ares) Goiartzun/-yárzun (Bi): lugar del robledal alto (goi-

hartz-une) Goiás/Goy- (C): ver Goiatz (goi-aiz) Goiatz/Goyáz (SS): peñas altas (goi-aiz) Goiballara (SS): el valle alto (goi-ballara) Goibe (C) -va (C): bajo la cima (goi-be) Goiburu (SS): el alto de la cima (goi-buru) Goic-: ver también en Goik- Goieda/Goy- (ap.): los altos (goi-eta) 
Goien, goen: arriba, parte alta, cima  Goiena/Goy- (SS) Goena (SS): la parte alta (goien-a) Goiende/Goy- (Po) -te (C): junto a la cima (goi-ande) Goienetxe/-yeneche (Bi SS): casa de arriba (goien-

etxe) Goienola/Goy- (Bi): lugar de cumbres (goien-ola) Goienuri/Goy- (Vi): población de más arriba (goien-uri) 
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Goierri/-Goy- (Bi): territorio elevado (goi-herri) Goierria/-yerría (Bi): el territorio elevado (goi-herri-a) Goikoa/-coa (ap.): el de arriba (goi-ko-a) Goikoetxea/-coechea (Bi): la casa de arriba (goi-ko-
etxe-a) Goikoelexalde/-coelechalde (Bi): junto a la cueva alta (goiko-leze-alde) Goikolexea/Goic- (Bi): la cueva alta (goi-ko-leze-a) Goikuria/-couría (Bi): la población de arriba (goi-ko-
uri-a) Goimendi (SS): monte de arriba (goi-mendi) Goimil (C Lu) -mel (C): molino de arriba (goi-mil) Goioaga/Goy- (ap.): lugar en alto (goie-aga) Goios/-yos (Lu): cumbre fría (goi-otz) Goiri (Bi): población de arriba (goi-iri) Goiriz (Lu): peñas de la población de arriba (goi-iri-aiz) 

Goita: vigilar, vigilado Goitana (Bi): alto de vigilancia (goita-ana) 
Goiti (ap.): cima, altozano Goitia (Bi): la cumbre (goiti-a) Goitian/-án (ap.): sobre la cima (goiti-an) Goitioltza/-lza (Bi): majada en la cima (goiti-olatza) Goitisolo/Goy- (Bi): prado en el alto (goiti-solo) Goiuri (Vi): población de arriba (goi-uri) Goiuria/Goy- (Bi): la población de arriba (goi-uri-a) Goizueta (Na): las cumbres (goi-tzu-eta)  Goján/-xán (C): ver Goian Goj-: ver también en Gox- Gójar (Gr): las rocas de la cima (goi-harri) Goje (O Lu): ver Goien Gojénola (ap.): ver Goienola Gojilde/Gox- (Po): el alto de los muertos (goi-il-de) 
Gol: altura, cima Golada (Lu Po): los altos (gol-ada) Golán (C): sobre el llano o alto (gol-an) Golariz (Lu): el robledal de arriba (gol-hariz) Golás (Lu): peñas del alto (gol-aiz) Golco (Gr): (tierra) de altura (gol-ko) Goldar (Lu) -dra (Po) -ltar (C): río alto (gol-tar) Goldaratz/-raz (Na): peñas sobre el río (gol-tar-aiz) Golernio (Bu): cima de vigilancia (gol-erni) Goleta (Po Lu C O): las cimas (gol-eta) Golfariz (Po): ver Golariz Golifar (Bi): el alto del norte (gol-ipar) Gollano (Na O): llano alto (go-llan) Golmados (Po): la propiedad de los altos (gol-m-ada-os)? Golmar (C Lu Po): la cima del límite (gol-mar) Golmayo (So, ant. Bolmaio): meseta del molino (bol-mai) Golmés (L): las peñas altas (gol-m-aiz) Golosalvo (Ab): el río de la cumbre fría (gol-ots-alp) Golpa (C): cima tranquila (gol-pa) Golpe (ap.): bajo la cima (gol-pe) Golpeiras (Lu): molino bajo la cima (gol-pe-ehira) Golpejar (Le): jaral o matorral bajo la cima (gol-pe-jara) Golpejas (Sa): la casa bajo la cima (gol-pe-etxe-a) Golpejera (Sa): casas bajo la cima (gol-pe-etxe-era) Golpellás (Or): el arroyo bajo la cima (gol-pe-latz) Golpeya (O): el lugar bajo la cima (gol-pe-egi-a) Golpilleira (C Lu) -as (C Lu): poblaciones altas (gol-bil-

era) Golzibar (SS): valle con muchas cimas (gol-tz-ibar) 

Gómara (So) -mar (ap.): ver Golmar (go-mar/a) Gomareite (Or): similar a la cima limítrofe (go-mar-eite) Gomariz (Lu Or) -ís (C): peñas de la cima fronteriza (go-mar-aiz) Gombra (Po): el molino de arriba (gon-bere-a) Gomeán (Lu): sobre la parte más alta (goen-an) Gomecello (Sa): prado en el alto (goen-sela) Gomenlle (Lu): ganado en alto (goen-ele) Gomera (TF): abundantes cumbres (goen-era) Gomesende (C Lu Or) -des (Or): la senda de las peñas altas (goen-aiz-enta) Gometxa/-cha (Vi) -eza (ap.) Gómez (ap.) -es (ap.): la casa del alto (goen-etx/a) Gomoroto (C): el aliagar amarillo del alto (gon-ori-othe) Gondai/-ay (Lu): cimas cortadas (gon-tai) Gondar (Lu Po) -dra (Bi) Góntar (C Ab) -tá (Lu): el río de lo alto (gon-tar) Gondarán (Po): sobre el río alto (gon-tar-an) Gondarei/-ey (Po): lugar del río alto (gon-tar-egi) Gondarén (Lu): la casa del río alto (gon-tar-ena) Gondeboi/-oy (Lu): molino del río alto (gon-ter-bol) Gondel (Lu) -elle (C): rebaños en alto (gon-teli) Gonderande (C): junto al río alto (gon-ter-ande) Gondes (Po): dehesa alta (gon-deza) Gondián (ap.): sobre las cumbres (gon-di-an) Gondín (ap.): que tiene cumbres (gon-di-n) Gondiz (Lu): peñas del alto (gon-da-aiz) Gondollín (C): sobre el sumidero del alto (goe-doli-ain)? Gondomar (Po): el llano reservado en el alto (gon-dom-ara)? Gondoriz (Lu Po) -drás (Lu) -dré (C): peñas del río alto (gon-tor-aiz) Gondosende (Or) -sendo (Po): junto a la balsa de arriba (gon-tosa-ande) Gondrame (Lu): el arroyo del río alto (gon-tor-ama) Gondrei (C): ladera del río alto (gon-tar-egi) Gondufe (Po) -ulfe (Lu): el vado del alto (gon-da-ube) Gongolaz/Góngora (Na): las peñas de la cima fuerte (gon-gor-aiz) Gonjar (Po): matorral de altura (gon-jara) Gonselle (C) -nce (Lu): prado alto (gon-sela) Gontalde (C): grupo de cimas (gon-talde) Gontán (Lu Or C) -tad (C Po): muchas cimas (gon-tan) Gontariz (Lu): las peñas sobre el río (gon-tar-aiz) Gontén (Po): todo cimas (gon-den) Gontón (C): junto a las cumbres (gon-ti-on) Gonxar/-zar (C Lu Po): matorral del alto (gon-zara) Gonzán (Lu): manantial alto (gon-zan) Góñar (Al Mu): tierra de cumbres (gon-ara) Goñi (Na): ver Goien Goó (Lu): ver Goron Gopegi/-gui (Vi): ver Gorpegi 
Gora, Gor (Gr): altura, fuerte Gorafe (Gr): bajo el alto (gora-be) Gorbalán (ap.): ver Corbalán Gorbas (ap.): bosque del alto (gor-basa) 
Gorbe: establo (ver Korbe) Gorbeia/-bea (Bi Vi): las vacas en alto (gor-behi-a)  
Gord: escondrijo, guarida, guardar Gordeliz (Vi) -daliza (Le Va): iglesia escondida (gord-

eliza) 
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Gordexola/-juela (Bi): lugar de la casa escondida (gord-
etxe-ola) Gordinayo (O): cuesta del alto escondido (gord-ain-ai) Gordoa (Vi): lugar o cabaña escondidos (gord-ola) Gordón (Le Bi Sa Lu O): junto a la guarida (gord-on) Gordoncillo (Le): diminutivo de Gordón Gordondo (Lu): junto a la guarida (gord-ondo) Gordós (ap.): la propiedad escondida (gord-os) Gordués (Z): el arroyo escondido (gord-uestx) Gordún (Z): lugar escondido (gord-une) 

Gorga (A): poza, estanque Gorgal (C): junto a la poza (gorga-alde) Gorgolas/Gór- (Bi): lugar de pozas (gorga-ola) Gorgoloza (Or): lugar de pozas frías (gorga-ola-ots) Gorgomendi (SS): el monte de la poza (gorga-mendi) Gorgo (V) -gos (A): ver Gorga Gorgote (Ma): la poza fría (gorga-ots) Gorgoya (O): la cima fuerte (gor-goi-a) Gorgoza (Po) -tsa (O) -ozo (Lu): la poza fría (gorgo-
ots-a) Gorgüeira (Lu): ver Corcuera (kork-gor-a) Gorguja (Ge) -gua (Or): cauce fluvial del robledo (kork-
uga) Gorgullón (Or) -guyones (O): junto al robledal de los muertos (kork-ul-on) Gorgullos (C): lugar del robledal de los muertos (kork-
ul-oz) Goribar (SS): vega alta (gor-ibar) Gorís (Po) Góriz (Hu): peñas altas (gor/gora-aiz/iz) Gorita (C): los toros en alto (gor-it-a) Goritza/-iza (Bi): las peñas fuertes (gor-aitz-a) Gorliz/Gór- (Bi): la cueva alta (gor-lize) Gormaz (So) -rmaig/ach (A): peña fuerte (gor-m-aiz) Gormellón (Gu): junto al molino de arriba (gor-mel-on) Gornai/-ay (Lu): viñas de arriba (gor-nadi) Gornal (B): cumbre tranquila (gor-nale) Gornazo (S): parte alta del barranco (gor-naza) Gornutz (SS): peñas en alto (gor-n-utx/aitz) 

Goro, gorotz: estiércol Goroeta (SS): abundante estiércol (goro-eta) Gorolfe (Lu): bajo el fuerte paredón (gor-olz-pe) 
Goron, goren: lo más alto Gorordo (Bi): pradera o llanura en alto (gor-ordo) Gorosabel (SS): ganando en la cima fría (gor-ots-abel) Gorospe (SS) -sabe (ap.): bajo la cima fría (gor-ots-be) Gorostapolo (Na): molino del acebal (gorosti-bol) Gorostarzu (SS): tierras de acebos (gorosti-ara-tzu) Gorostegi/-gui (SS Bi): ladera de acebos (gorosti-egi) Gorosterrazu (ap.): lugar de acebos y retamas (gorost-

erratz-tzu) 
Gorosti: acebo Gorostiaga (SS) -tieta (SS Na) -tiza (Vi Bi): acebal (gorosti-aga/eta/tza) Gorosurreta (Na): el avellanar con acebos (gorosti-

urreitz-a) 
Gorotz: estiércol  Gorotzika/-cica (Bi): lugar de estiércol (gorotz-ika) Gorozin/Grocín (Na): el pantano del alto (gor-ozin) Gorpegi/-gui (Na): ladera bajo la cima (gor-pe-egi) Gorraiz/-áiz (Na): peñas peladas (gorri-aiz) Gorramendi (Na): monte alto (gora-mendi) 

Gorrariz/-áriz (Na): robledal fuerte (gor-haritz) 
Gorri: rojo, pelado, descarnado Gorría (Áv): el rojo/pelado (gorri-a) Gorriaran/-rán (ap.): valle rojo/pelado (gorri-aran) Gorriti (Na): toros en alto (gor-idi) Gorriz/Gó- (Na) -za (Na): (las) peñas peladas (gorri-

aiz-a) Gorriztaran/-istarán (Na): valle de peñas peladas (gorri-aiz-aran) Gorrones (Sa): las peñas junto a la cima (gor-on-aiz) Gorrontz/-ón (Na) Gronzo (C): cima en forma de cuenco (gor-ontz) 
Gort, gorta: corral (ver Korta) Gortari (Na): corral de corderos (gorta-ari) Gortazar/-ázar (ap.): corral viejo (gorta-zar) Gortur (ap.) -dur (ap.): fuente/arroyo alto (gor-tur) Gorvidal (Lu): valle bajo la cima (gor-be-tal) Gorxá (C): llano de arriba (gor-llan) 
Gose: hambriento, dulce, suave Gósol (L): sobre el prado (goi-solo)? Gosolfre (C): el alto sobre el prado (goi-solo-bere)? Gosteres (C): peñas del río tranquilo (gose-ter-aiz) Gotarra (Ge): el río alto (goi-tar-a) Gotarrendura (Av): la fuente del río alto (go-tar-n-tur-a) 
Goti: montuoso 
Gotor (Z): grande, firme (o el río de arriba: go-tor) Gouxa/ja (Po Or): las peñas altas (go-utx-a) Govezanes (O): peñas del manantial bajo la cima (go-be-

zan-aiz) Gox (ap.) Goxe (Lu) Goz (L): parte alta de la hoz (go-
otx/otx) Goy-: ver también en Goi- Goy (ap.): ver Goi 

Goza, gozo: gozar, tranquilo  Gozón (P O): buen gozo (gozo-on) Gra (L): ver Gara Grab (B) -ba (Po): bajo la cima (gara-be) Gracurri (Lo, ant. nombre de Alfaro): ciudad en alto (gara-
ko-uri) Gracián (Lu): sobre las cimas (gara-ti-ana) Gracionépel (Hu): junto a las cimas tibias (gara-ti-on-epel)? Gradaílle (C Lu): población que tiene cimas (gara-da-illi) Gradamil (C): molino que tiene cimas (gara-da-mil) Gradátila (O): las cimas que tienen rebaños (gara-da-teli-a)? Gradefes (Le): cimas que tienen perdices (gara-da-eper) Gradín (Lu Po): cima que tiene peñas (gara-da-ain) Gradón (Lu): el santuario de la cima (gara-don) Gradura (O): la fuente de la peña o cima (gara-tur-a) Graejos (Av): peñas altas (gara-aiz) Graells (B): ganado en alto (gara-ele) Graena (Gr): que tiene cimas (gara-ena) Graíces (Or) -llás (Lu): peñas altas (garai-aiz) Graja (C Cu Co) -aj (Al): las peñas altas (gara-atx-a) Grajal (C Le): ver Garajalde (o zona de grajas) Grajalejo (Le): diminutivo de Grajal Gramanet (B): ver Garamanet Gramela (C Lu): el molino de arriba (gara-mel-a) Gramil (C) -eo (O): molino de arriba (gara-mil/meo) Gramola (PM): el alto de molinos (gara-mol-a) Gramós (L): alto de los carneros (gara-moxo) Granada (Gr) -nda (O Lu Po) -ndas (O): puerta sobre la cima (ger-an-ata) o situado sobre la c. (gara-an-da) 



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
108 

Granadella (A T) -illa (TF) -átula (CR) -ndela (Lu O) -diella (O): dimutivo de Granada/Granda Grandal (C): valle sobre la cima (gara-an-tal) Grandallana (O): el llano junto a la cima (gara-ande-
llan-a)  Grandameá (O C Lu): junto a la mina sobre la cima (gara-an-da-mea-an) Grandarrasa (O): las peñas del río sobre la cima (gar-
an-tar-atx-a) Grandavil (O): ciudad con fuertes cimas (gara-n-da-bil) Grandes (ap.): ver Garrandes Granderrable (O): ganado del río en alto (gara-n-ter-
abele) Grandival (Bu): valle de grandes cimas (gar-andi-bal) Grandón (Lu O): junto a grandes cimas (gar-andi-on) Grandoso (Le): la gran cima fría (gar-andi-ots) Graña (Gal O): el llano en alto (gar-ani-a) Grañella (L): diminutivo de Graña Grañena (L J) -én (Hu): hay un altiplano (gar-ani-ena)  Grañeras (Le): donde las cima (gar-ani-era) Graño (C): gran cumbre (gar-ano) Grañol (Lu): cabañas del llano en alto (gar-ani-ola) Grañón (Lo): junto al llano en alto (gar-ani-on) Grases (O) -sa (Hu) -so (C): peñas fuertes (gar-aiz) Gratal (Hu): valle de arriba (gara-tal) Gratila (O): la cima colgante (gara-til-a) Graugés (B): torrente alto (gara-ugaitz) Graus (L Hu) -au (Hu B PM): peñas peladas o de la cima (gara-us/utx)  Gravalosa (B) -ávalos (Lo): (la) cima del valle frío (gara-bal-ots/a) Gravido (C): camino de la cima (gara-bide) Gravina (ap.) dos cimas (gara-bina) Gray (ap.) -ya (Ab): ver Garai Grazalema (Ca): se dan cimas ásperas (gara-zail-ema)  Grazán (Or) -zanes (O): manantial en alto (gara-zan) Grazós (Lu): lugar de fuertes peñas (gar-aiz-oz) Greda (Gr): abundantes cimas (gara-eta) Gredilla (Bu): diminutivo de Greda Gredos (Av): lugar de abundantes cimas (gara-edo-oz) Gréixer (B Ge): las peñas de las ovejas (geri-aiz-era) Grela (Gal) -as (C) -llas (Hu) -lls (Ge): diminutivo de Gara Greña (ap.): que hay molino o peñas (gar/ger-ena) Gresande (Po): junto a los cerezos (gerezi-ande) Gresufe (Lu Or): vado de los cerezos (gerezi-ube) Grevalosa (B): la propiedad del valle de los molinos (ger-bal-os-a) Greza (C) -ez (Na) -es (Po) -ixa (B Ge): ver Gerez Griera (B): abundantes ovejas (geri-era) Grifa (Po): peña del norte (ger-ipar) Grigo (O): alto de ovejas (geri-goi) Grijalba (Za Bu) Grix- (C): el río de las peñas de las ovejas (geri-aiz-alp-a) Griján (ap.): sobre las peñas de las ovejas (geri-aiz-an) Grijera (P): las peñas de las ovejas (geri-ger-a) Grijota (P): aliagar de las peñas de las ovejas (geri-aiz-
ota) Grille (C) -lo (O): lana de oveja (geri-ile)? Grillero (O): abundante lana de oveja (geri-ile-era) Grima (Al): el desagüe de las peñas (ger-ima) Grimaldo (Cc): junto al desagüe de las peñas (ger-ima-
alde) 

Griñán (ap.): cima que tiene ovejas (geri-n-ana) Griñón (M): hacienda que tiene ovejas (geri-n-ona) Grío (Z): el charco de las ovejas (geri-ido) Gris (C): peñas de las ovejas (geri-aiz) Grisaleña (Bu): hay granjas de ovejas (geri-sala-ena)  Grisel (Z): pastizal de las peñas de las ovejas (geri-aiz-
sela) Grisén (Z): tiene ovejas en las rocas (geri-aiz-en) Grisín (Lu): alto de las peñas de las ovejas (geri-aiz-ain) Grisolía (ap.): el alto del lugar de peñas con ovejas (geri-
aiz-ola-iga) Grisuela (Le Za) -isola (ap.): lugar de peñas altas o con ovejas (geri/ger-aiz-ola) (o diminutivo de Gris)? Gritos (Cu): la balsa de las ovejas (geri-tosa) Grixa/-ja (C): ver Greza Grixó/-jó (Or Po): junto a piedras de molino (ger-aiz-
on) Grixoa/-joa (Or C): concavidad de las piedras de molino (ger-aiz-oba) Groba (C Or) -bas (C Or): concavidad de la peña (ger-
oba) Groda (Po): el humedal de las ovejas (geri-uda) Grola (Or): lugar de ovejas (geri-ola) Grolos (Lu): el pozo del lugar de ovejas (geri-ola-os) Gromaz (Lu): ver Gormaz Gromedoiro (Lu): arroyo de las ovejas en alto (gor-me-tor)? Gromejón (Bu): el señor de las ovejas en alto (gor-me-jon)? Grosa (Po) -ssa (V) -sso (ap.): cima fría (gor-ots) Grouxa/-ja (C): las peñas fuertes (gor-utx/a) Grova (Or) -vas (Po Or) -ufa (Po): ver Groba Grove (Gal): ver Gorbe Grozin/-cín (Na): humedal de la cima (gor-ozin) Grozir (ap.): la ciudad de la cima fría (gor-ots-iri) Grúa (C O): el cauce del alto (gor-uga) Grulleros (Le): lugar de cimas peladas (gor-ul-era-oz) Grullos (O): cima fría pelada (gor-ul-ots) Grumar (Lu): tierra de pequeñas cimas (gor-ume-ara) Grumélez (Lu): cueva de la pequeña cima (gor-ume-leze) Gruñal (Or): junto al límite (guren-alde) Gruñedo (Lu): los límites (guren-edo) Grustán (Hu): sobre las cruces (gurutx-an) 

Gu, guek: nosotros, nos Guadabraz (J): río de las peñas del encinar (uadi-abara-
aiz) Guadaira (Se): el río rumoroso (uadi-air-a) Guadaiza (Ma): el río de las peñas (uadi-aiz-a) Guadajoz (Se): río de la hoz rocosa (uadi-atx-hotz) Guadalajara (Gu): río de la tierra de dehesas (uadi-ala-ja-ara)?  Guadalete (Ca): río de la cueva grande (uadi-al-leze) Guadalora (Se): el río del campo (uadi-alora) Guadalupe (Cc) -alope (Te): río de la cueva grande (uadi-al-lupe) Guadamez (Ba): río del encinar (uadi-ametz) Guadamur (To): río fronterizo (uadi-amur) Guadapero (Sa): aguazal o río de sapos (uadi-apo-ero) Guadarrama (M): río en la meseta llana (uadi-arra-ama)  Guadiana (CR): el río de la laguna interior (uadi-anna) Guadiaro (Ca): río seco (uadi-iar) 

Guai, aguai: aguaje, bebedero Guainos (Al): el pozo del bebedero (guai-n-os) Guaita (V PM): los aguajes (guai-ta) 
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Guaite (ap.): el aguaje de los toros (guai-ite) Guájar (Gr) -jara (TF): el llano del arroyo (guaja-ara) Guajaraz (To): peñas del llano del arroyo (guaja-ara-
aiz) Guajardo (Cc): los llanos del arroyo (guaja-ara-ada) 

Guaje, guaja, guake: corriente de agua, arroyo Guajira (Ba): la ciudad del curso de agua (guaje-iri-a) Gual (PM): ver Gol Gualba (B): bajo la cima (gol-ba) Gualchos (Gr): ver Galacho Gualda (Gu) -alta (Ge): tiene una cima (gol-da)  Gualija (Cc): las peñas altas (gol-aiz-a) Guallar (Z): ver Guájar Gualtares (Le): peñas del río alto (gol-tar-aiz) Gualter (L): ver Goldar Guamasa (TF): las peñas del arroyo del agua (u-ama-
atx-a) Guamil (Or): barranco del agua (u-amil) Guana (ap.) -nes (ap.): nuestra hermandad (gu-ana) Guanapay (GC): el dolor de nuestra hermandad (gu-ana-pai)? Guanchía (GC): el humedal del agua (u-aintzi-a)? Guara (Hu): los barrancos (uar-a) Guarachico (TF): en el alto de las peñas del barranco (uar-atx-igo) Guaras (ap.): peñas del barranco (uar-aiz/atx) Guarazoca (TF): la montaña de barrancos rocosos (uar-
aiz-oka) Guardaya (GC): el barranco cortado (uar-tai-a) Guareña (Av Ba Bu): que tiene barrancos (uar-ena) Guarga (Hu): sin barrancos (uar-ga) Guargacho (TF): barranco salado (uar-gatz)  Guaricio (O) -riz (Lu) -riza (O): (las) peñas del barran-co (uar-aiz/a) Guarnizo (S): peñas en el barranco (uar-n-aiz) Guarozoca (TF): la montaña de la hoz del barranco (uar-oz-oka) Guarra (Hu): el barranco (uar-a) Guarramillas (M): peñas del molino del barranco (uarr-
amil-aiz) Guarranque (Ba): prado del barranco (uar-angio) Guarrate (Za): puerta del barranco (uar-ate) Guarrinza (Hu): las fuentes del barranco (uar-ain-tza) Guarro (ap.) -aro (Ma): ver Uar (barranco) Guarromán (J):  sobre el barranco de la colina (uar-oma-
an) Guarros (Al): barranco frío (uar-ots) Guas (ap.) -asa/so (Hu): (las) peñas del agua (u-aiz/-a) Guasch (ap.): el cauce de agua (u-aska)? Guasillo (Hu): diminutivo de Guaso Guatiza (GC): las peñas de la puerta del agua (u-ate-aiz-
a) Guayart (ap.): entre aguajes (guai-arte) Guayate (ap.): el aguaje de la puerta (guai-ate) Guayedra (GC): el aguaje hermoso (guai-eder-a) Guayente (Hu): junto al aguaje (guai-ande) Guayonje (TF): el buen aguaje (guai-ongi) Guaza (TF P) -zo (ap.): peñas del agua (u-aiz) Guazamara (Al): el aguaje de los caballos (guai-zamar-a) 

Gud, guda, gudu, -de (Lu): lucha, pelea Gudamendi (SS): monte de la batalla (guda-mendi) 
Gudar, gudari, gudei, Gúdar (Te): guerrero Gudillos (Sg): diminutivo de Gude/Gudes 

Gudín (Gal O) -ino (Sa) -iña (Or): alto de la batalla (guda-ain) Gudugarreta (SS): las cimas de la batalla (gudu-gar-eta) Gue-: ver también en Ge- 
Gue, guen, guin, Güé (Hu): lugar, límite, barrera, paraje Guea (Te): el humo (ge-a) Guebra (C): la ribera nebulosa (ge-bera) Guedeja (Sa): señales de humo (ge-deia)? Guielas (Or): diminutivo de Guía/Guías Gueirón (C): junto al helechar nebuloso (ge-ira-on) Güéjar (Gr): matorral limítrofe (gue-jara) Güel (Hu) -ell (Ge) -lle (C) -es (O) -ela (Lu): ver Gol Guelra (C): tierra de cimas (gol-era) Güemes (S): casa en el límite (guen-etx) Guèmol/Gué- (Ge): lugar fuerte (gem-ola) Guendes (O) -de (C Lu Or): dehesa en el límite (guen-deza)? Guendón (Or): el santuario en el límite (guen-don) Güeña (O): el límite (guen-a) Gueñes/Güe- (Bi): las peñas barrera (guen-aiz) Guera (O): la roca (ger-a) Gueral (Or): peña potente (ger-al) Güergo (O) -ga (ap.): ver Gorgo/Gorga Guerín (ap.): ver Gerin Gueriz (C): ver Geriz (geri-aiz) Güerres (O) Guérrez (ap.): piedras de molino (ger-aiz) Guesa/Gü- (Na): las peñas del agua (u-aiz-a)  Guesalatz/Güesálaz (Na): granjas limítrofes (gue-sala-

tz) Güevéjar (Gr): el matorral bajo el límite (gue-be-jara) Gui-: ver también en Gi- Guía (Or Po): ver Goia Guiamets (T): el robledal alto (goi-ametz) Guiana (Le): sobre la cima (goi-ana) Güiande/Guy- (Lu) -ián (Lu) -iende (Lu C): junto o sobre la cima (goi-an/ande) Güiandón/Guy- (C): junto a la gran cima (goi-andi-on) Guiar (O): tierra alta (goi-ara) Guider (So): sobre el río (goi-ter) Guieral (Po): junto a los altos (goi-era-alde) Guijano (ap.): sobre las peñas altas (goi-aiz-ana) Guijar (Sg): matorral en la cima (goi-jara) Guijo (Sa Cc): la peña alta (goi-atxo) Guijosa (So Gu Sa): peñas frías de la cima (goi-atx-otsa)  Guijuelo (Sa) -os (Av): diminutivo de Guijo/Guijos Guilarte (ap.): entre hondonadoas o cerezos (gilla-arte) Guiliade (C) -llade (Po C Lu): las hondonadas o cerezos (gilla-ada) Guillamil (C Or): molino de la hondonada (gilla-mil) Guillamón (ap.): monte del hondo (gilla-mon) Guillán (Po) -lán (Lu): sobre el hondo (gilla-an) Guillar (C Lu Po) -ilar (Ge): llano del hondo (gilla-ara) Guillarei/ey (Po) -reo (C): arenal del hondo (gilla-arei) Guille (Po): ver Gila/Gilla Guilleiro (C): las hondonadas (gilla-era) Guillén (Lu) -ena (Se): la casa del hondo (gilla-ena) Guillerías (Ge): peñas de las hondonadas (gilla-era-aiz) Guillimona (Gr): la hacienda del juncal en el hondo (gilla-imi-ona) Guillón (ap.) -lló (PM): junto al hondo (gilla-on) Guillot (ap.): hondonada fría (gilla-ots) Guillufe (C Po): el vado del hondo (gilla-uba) 
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Guils (L Ge): las peñas de la hondonada (gilla-aiz) Güimar (TF): (el) lugar límite (guin-mar) Guímara (Le Bu): la cima limítrofe (goi-mar-a) Guimarán (O): sobre la cima lmítrofe (goi-mar-an) Guimaráns/-anes (Or C Po): muchas cimas limítrofes (goi-mar-antzi) Guimarás (Or Lu): peñas de la cima límite (goi-mar-aiz) Guimarei/-ey (Gal) -aré (Za): ladera de la cima limítro-fe (goi-mar-egi) Guimareu (C): molino de la cima limítrofe (goi-mar-eo) Güime (GC): ovejas o mineral en alto (goi-me) Guimerà/-rá (L): sobre el molino de arriba (goi-mera-
an) Guimeráns (Po): muchos molinos de arriba (goi-mera-
antzi) Güimil (Or) Gui- (Le): ver Goimil Guinate (GC): puerta en las alturas (guini-ate) Guindano (Na): situado en las alturas (guini-da-n) 

Guini, Güín (Lu Or): en las alturas Guinicio (Bu) Gin- (O): cercado en lo alto (guini-itzi) Guinlle (C): ganado en lo alto (guini-ele) Guiñén (PM): cima elevada (gain-ien) Guiral (ap.): ver Giral (gire-alde) Guirguillano (Na): sobre nuestra hondonada (gire-gilla-
an) Guisalle (Lu): robledal sobre caliza (gis-ale)? Guísamo (C): la meseta caliza (gisu/-sa-ama) Guisamonde (C): el hondo calizo (gisu-m-ond)? Guisán (ap.): sobre la caliza (gisu-an) Guisande (C Lu Po) -ndo (Av): junto a la caliza (gisu-
ande) Guisoso (C): lugar o propiedad sobre calizas (gisu-oz/os)? Guissona/-sona (L): la buena caliza (gisu-on-a)? Guistilán (Lu): el llano con mucha caliza (gisu-ti-lan) Guistolas (Or): peñas del monte calizo (gisu-tol-aiz) Guítara (Lu) -tar (Lu): el río de la ladera (egi-tar-a) Güitián (ap.) Gui- (Lu): ver Goitián (goi-ti-an) Guitiande (C): sobre las cimas (goi-ti-ande) Guitiriz (C Lu): peñas del arroyo alto (goi-tir-aiz) Guitizá (C): abundantes cimas (goiti-za) Guitoi/-oy (C): el paraje de la ladera (egi-toi) Guitón (Po): el santuario de la ladera (egi-don)? Guixar (Po C): tierra caliza (gisu-ara) Guiximil (C): molino de piedra caliza (gisu-mil) Guiza (ap.): ver Giza Guizamonde (Or): ver Guisamonde Guizán (Po): ver Guisán Guj-: ver también en Gux- Guláns/-anes (Po): prado del alto (gol-angio)? Guldeiros (Po): río del alto (gol-ter)? Guldrís (C) -driz (Lu) -duriz (C): peñas de la fuente alta (gol-tur-aiz) Gulfar (Gal): molino de arriba (gol-para) Gulfariz (Or): peñas del molino de arriba (gol-para-aiz) Gulfián (C): sobre las dos cimas (gol-bi-an) Gulfín (C): pareja de cimas (gol-bina) Gulina (Na): el humedal de la cima (gol-ain-a)? Gullade (Lu): los altos (gol-ada) Gulpilleiras (Lu): las poblaciones altas (gol-bil-era) Gulúa (C): vado alto (gol-uba) Guma (Bu): nuestra colina (gu-uma) Gumiel (Bu Gr): nuestro molino (gu-mel) 

Gun: energía Gundar (C): río enérgico/limítrofe (gun/guen-tar) Gundarís (C) -driz (Lu) -díriz (C): peñas del río limí-trofe (guen-tar-aiz) Gundián (Po Lu C) -diá (Lu) -tián (C): sobre las cimas o los límítes (goen/guen-ti-an) Gundín (C Lu) -ntín (Lu Po C): que tiene abundantes cimas (goen-di-n) Gundiñáns (Po): prado cercado (guen-di-n-angio) Gundisalva (C) -isal (C): (el) río de fuerza amenazadora (gun-
dis-alb/a)? Gundivós (Lu): los parajes alegres (gune-di-boz) Gunduriz (C): peñas del lugar de la fuente (gune-turi-aiz) 

Gune, guna, guni: lugar, zona, espacio, tiempo Gunín (C): sobre el límite (guen-ain) Guntiás (Or): peñas de la cima (goen-ti-aiz) Guntimil (Or): molino de los límites (guen-ti-mil) Guntir (ap.): río del límite (guen-tir) Guntís (Lu): cima feliz (goen-tisa) Guntumil (Or): molino de la fuente limítrofe (guen-tur-
mil) Gunturiz (C): ver Gundriz Gunxar/-jar (Lu): matorral limítrofe (guen-jara)  Gunxel/-jel (C): prado limítrofe (guen-sela) Gunyoles (B T): lugar del límite (guin-ola) 

Gur: adoración, veneración Guraz (Na): roca de veneración (gur-aitz) 
Gurb (B) -rp (L): limpio Gurbela (Or): ganado limpio (gurb-ele) Gurbitzar/-izar (Na): tierra de madroños (gurbitz-ara) 
Gurbitz: madroño Gurbitzondo/-stondo (ap.): junto al madroñal (gurbitz-

ondo) Gurbitzu/-izu (ap.): madroñales (gurbitz-tzu) 
Gurdi: carro 
Gure: nuestro 
Guren, Gurn (B): límite, hermoso Gurendes (Vi): dehesa limítrofe (guren-deza) Gures (C): casa de veneración (gur-etx) Gurgueiro (Po): roca de veneración (gur-gera) Gurgullón (Po): junto al lugar de veneración (gur-guin-

on) 
Guri, gurin: espeso, cuajado Guribide/Gúrp- (ap.): camino espeso (guri-bide) Guridi (ap.): ciudad de veneración (gur-idi) Gurís (C) -iezo (S): peñas de veneración (gur-aiz) Gurita (C Po): la ciudad o los toros de culto (gur-idi /it-a)? Guritos (Lu): la propiedad de los toros de culto (gur-it-os)? Gurpegi/-gui (Na): ladera limpia (gurb-egi) 
Gurpil: rueda 
Gurrea (Hu): el rojo Gurri (B): ver Gorri Gurriaran/-rán (ap.): ver Gorriarán Gurrías (Al): peñas rojas o peladas (gorri-aiz) Gurrutxaga/-chaga (SS): lugar de cruces (gurutz-aga) Gurugú (M): paraje de cruces (gurutz-gune) 
Gurutz, -utze (SS): cruz, penas Gurutzalde (Bi): junto a las cruces (gurutz-alde) Gurutzeta/-uceta (SS): lugar de cruces (gurutz-eta) Gustarnales (O): robledal del valle quemado (bustu-aran-ale)? Gusteguerra (O): el molino quemado (bustu-ger-a) Gustei/-ey (Lu Or): ladera quemada (bustu-egi)? 
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Gustevela (O): el molino quemado (bustu-bel-a)? 
Gustu: gusto, placer Gutar (J): tierra escasa (guti-ara) Gutarrate (ap.): la puerta de la tierra escasa (guti-ara-

ate) 
Guti: poco, venir a menos, debilitar, perder fuerza Gutierro (ap.): de escasas raíces (guti-erro) Gutiolo (Bi): lugar venido a menos (guti-ola) 
Guturi, -tur(Lo): fortaleza, castillo Guia/Guya (PM): la cuna (kui-a) Guxeva/-jeva (Lu): pequeña cortada (gutxi-eba) Guxide/-jide (Lu): pequeña población (gutxi-idi) Guxilde/-jilde (Or): pequeña depresión (gutxi-ild) Guxín/-jín (C): pequeña cima (gutxi-ain) Guxinde/-jinde (Or): pequeño pantano (gutxi-inda) Guyame (O): arroyo de arriba (goi-ame)? Guzán (O): nuestro manantial (gu-zan) 
Guzi, guzti: todo Guzparras (S): todo huertos (guzi-paras) 
Guzur: mentira Guzurmendi (Bi): monte de cruces o de mentiras (gurutz/ guzur-mendi)  

H 
Habi: nido (ver Api) 
Habre: puerto de mar, estuario (ver Abra) Hacha (S) -cho (Gr) -es (Ab): la peña (aiz-a) Hacinas (Bu): diminutivo de Haza/Aza 
Haindi: el otro lado 
Hainze: viento (ver Aize) Hamapega (Se): el ojo del arroyo (ama-beg-a) 
Hamar: diez 
Har: gusano Harana (Gr): ver Arana Haría (GC): ver Aria 
Haritz: quercíneas (ver Aritz) Haro (Lo): hondonada (aro) 
Harrarte: barranco, precipicio, garganta 
Harresi: muralla 
Harri: piedra (ver Arri) Harvina (Ba): dos rocas (harri-bina) Haza (Bu Co J Gr) -zas (S): ver Aiz Hecho/Echo (Hu): corral (exo)? Hedrada (Lu Or): mucha belleza (eder-ada) 
Hedoi: nube Helbarrena (SS): el extremo inferior de la gran parcela (fela-barren-a) Hellín (Ab, antigua Ilunum): ciudad en alto (illi-ain) Henche (Gu): humedal (aintxi) Hendaya (Bu): la cuesta del pantano (enta-ai-a) Heneses (ap.): casa de la cima (ain-aiz)? Herada (S): abundantes molinos (eira-ada) Heraña (ap.): el llano quemado (er-ani-a) Heraso (ap.): piedras de molino (era-aiz) Herce (Lo) -es (ap.): ver Ertz (orilla, esquina) Herdozain (ap.): el alto de la hoz de en medio (erdi-

hotz-ain) 
Heren: tercero Herenchún (ap.): que tiene muchos sembrados (eren-

tzu-n) 

Hereña (Vi): ver Erena  Hereza (Bi): ver Ereza Hergueta (ap.): los toros (ergi-eta) Herguija (ap.): las peñas de los toros (ergi-aiz-a) Herguijuela (Cc Sa Av P): diminutivo de Herguija  Hería (O) -as (O): ver Ería (herri-a) Hériz (ap.): ver Eritze (era-aitz) 
Herjaun: señor, dirigente Hermide (Or Lu C Le) -mida (Gal S): ciudad del yermo (eremu-idi) Hermisende (Za) Hermo- (Lu): los muertos en el yer-mo (eremu-zen-di) Hérmora (Lu): el molino quemado (er-mor-a) Hermua (Vi): ver Ermua Hermunde (Lu): junto al yermo (eremu-ande) Hernáiz (ap.): peña tercera o peñas del sembrado (eren-

aiz) Hernani (SS): llano de siembra (eren-ani) Heros (O): ver Eros Herradón (Av): el santuario quemado (erre-don) Herragudo (Cs Cc): país seco (herri-agurt) Herráiz (ap.): peñas quemadas (err-aiz) Herramel (Bu): molino del retamar o quemado (erraz/ 
err-mel) Herramélluri (Lo): ciudad del molino quemado (err-
mel-uri) Herranz (ap.): zarzal quemado (err-antza) Herrarte (ap.): entre tierras quemadas (err-arte) Herrasti (ap.): retamar (erratz-ti) Herreña (Mu): que está quemada (erre-ena)? 

Herri: país Herriaga (ap.): lugar del país (herri-aga)? Herrín (Va): alto quemado (erre-ain) Herruela (To): lugar o cabaña quemados (erre-ola) Herruz (Cc): peñas quemadas (err-utx) Hervás (Cc): bosque quemado (er-baso) Herves (C) -és (Po): bosque quemado (er-besa) Hervías (Lo): dos peñas quemadas (er-bi-aiz)? Hervilar (Lu): llano de la ciudad quemada (er-bil-ara) Hervillás (Po): peñas de la ciudad quemada (er-bil-aiz) Hevia (O): la lluvia (ebi-a) Higa (Na): ver Iga Higedo (S): abundancia de cimas (iga-edo) Higer/-guer (SS): abundantes cimas (iga-era) Higón (Bu Lu): junto al alto (iga-on) Higoso (C): cima fría (iga-ots) Híjar (Te P Gr Ab) -jas (S): llano rocoso (aiz-ara) Hijate (Al): puerta de las peñas (aiz-ate) Hijes (Gu): ver Aiz/Aja Hijona/Ix- (Vi): colina quemada (ixe-ona) Hijosa (P): las peñas frías (aiz-ots-a) Hirgos (Lu): ciudad tranquila (iri-goxo) Hiriberri (Na): ver Iriberri Hirmes (Al): peñas fuertes (irme-aiz) Hiruela (M): ver Iruela Hita (Gu): siega (ita) Hivedo (Lu): los arroyos (ibi-edo) Hojalora (CR): las flores del bosque (oihan-lor-a) Holguera (Cc): ver Folguera Hombrados (Gu): propiedad de los altos de la colina (oma-ber-ada-os) 
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Hombral (Lu): cerca del alto de la colina (oma-ber-alde) Homedas (O): abundantes colinas (oma-eta) Honcalada (Va): abundante buena cal (on-kalo-ada)?  
Hondar: fondo, arena Hondarribia/Fuenterrabía (SS): el vado arenoso (hondar-ibi-a) Hondartza/-rza (Bi): playa (hondar-tza) Hondura (Sa): el agua profunda (ond-ur-a) Hontanaya (Cu): la fuente del llano (font-anai-a) Hontoma (ap.): fuente de la colina (font-oma) Hontomín (Bu): fuente del humedal de la colina (font-

oma-ain) Hontoria (Bu Sg O P): ver Ontoria 
Hontz: hiedra, buho 
Hor: perro Horcajada (Cu Av): muchas cabras o ciervos (orkatz-

ada) Horcajo (pro): ver Orkatz Horcajuelo (Av M): diminutivo de Horcajo Horcasitas (Bi S): basura de ciervos o cabras (orkatz-
sits) Horche (Gu): ver Orce 

Horma: pared, mandíbula Hormaetxea/-echea (ap.): ver Ormetxea Hormaiztegi/-tegui (ap.): ver Ormaiztegi Hormaza (Bu) -as (Bu): las paredes rocosas (horma-
aiz-a) Hormazabal/-zábal (ap.): pared ancha (horma-zabal) Hormazuela (Bu): diminutivo de Hormaza Hormicedo (Bu): paredes rocosas abundantes (horma-
aiz-edo) Hormilla (Lo): diminutivo de Horma Horna (Ab Bu Gu S) -nia (Se Cc): los ciervos (orein-a) Hornachos (Ba): peñas de los ciervos (orein-atx) Hornachuelos (Co): diminutivo de Hornachos Hornedillo (S): diminutivo de Hornedo Hornedo (S): abundancia de ciervos (orein-edo) Hornes (Bu) -nias (CR): peñas de los ciervos (orein-aiz) Hornija (Le): ver Hornacho Hornilla (Bu): diminutivo de Horna Horquera (V): ver Jorquera 

Horra (C Bu) Hórrea (O): colina, altura Horrax/-ch (ap.): peñas altas (horra-atx) o ver Orratx  Horros (Or): la propiedad de la colina (horra-os) Horta (T): ver Ortu Hortalutx (PM): pequeño huerto (ortu-alutxu) Hortega (ap.): ver Ortega 
Hortso: hoja 
Hortz: diente Hortunas (V): lugar de huertos (ortu-une) 
Hotz, hotx, otz: frío, fresco, desfiladero Hozalla (Bu): pastizal de la hoz (hotz-ala) 
Hotzpil/Hozp- (ap.): lugar frío  Hualde (ap.): junto al agua (u-alde) Huarte/Uhar- (Na): entre ríos (ver Uriarte) Hubieta (ap.): las hondonadas (obi-eta) Huebra (Sa) -bro (Al) -bras (Ab): la vega del agua (ur-

iber-a) Huécar (Cu): arroyo de peñas calizas (ue-kar) Huecas (To): muchos cursos de agua (ue-gatx) Huecha (Z): abundantes arroyos (ue-tza) Huéchar (Al): llano con muchos arroyos (ue-tza-ara) 

Huechaseca (Z): arroyos secos (ue-tza-sika) Huécija (Al): el juncal del arroyo (ue-zihi-a) Hueges (O): arroyo salino (ue-geze) Huélaga (Cc) -go (Gr Al): arroyo de graveras (ue-lakar) Huelde (Le): arroyo de la cueva (ue-leze)  Huelga (Al Co) -as (Bu): arroyo de los guijarrales (ue-
legaz) Huelí (Al): arroyo de linares (ue-li) Huelma (J) -lmo (Sa) -lmos (Sa) -élamo (Cu): el curso de agua del humedal (ue-lama) Huelves (Cu): bosque de la cabaña (ola-besa) Huemen (ap.): extremo del arroyo (ue-men) Huéneja (Gr): el curso de agua cansado (ue-neka) Huera (O) -ia (O): ver Uera (torrente) Huércal (Al): torrente calizo (uera-kalo) Huércanos (Lo): la propiedad de la parte alta del to-rrente (uera-gain-os) Huerce (Gu) -ces (O): peñas del torrente (uera-aiz) Huércenes (Cu): peñas del torrente de los muertos (uera-zen-aiz) Huerga (Le) -rgas (Le): lugar de torrentes (uera-aga) Huérgola (O) -rguina (Cu): la torrentera alta (uera-gol/ 
gain-a) Huérmeces (Bu Gu): peñas del molino del torrente (uera-mer-aiz) Huérmeda (Z): torrente encajonado (uera-med-a) Huerna (O) -no (O): sobre el barranco (uera-ana) Huerrios (Hu): la propiedad de la tierra de los cursos de agua (ue-herri-os) Huérteles (So): el ganado del huerto (ortu-ele) Huerva (Z): el río del barranco (uera-aba) Huesa (Te J GC): ver Uesa/Ossa/Ausa Huesca (Hu): ver Oska (marca, límite) Huéscar (Gr): ver Oskar Huesna (Co): cima fría (ots-ana) Hueta (J) -te (Cu): cursos de agua (ue-eta) Huétor (Gr) -to (Vi) -tos (Gu) -tre (Cc): cauce del río (ue-tor/ter)  Huévar (Se) -eva (Gu): zona pantanosa del cauce (ue-
barr) Huguet (PM): mucha abundancia (uga-eta) Huit (Ma): los lechos fluviales (ui-ta)? Huitar (Al): el lecho del arroyo (ui-tar) Huizi/-ci (Na): el lecho fluvial del juncal (ui-zihi) Huma (Ma): ver Uma/Oma Humada (Bu): abundancia de colinas (uma-ada) Humaina (Ma): el alto de la colina (uma-ain-a) Humanejos (M): diminutivo de Humanes Humanes (Gu M): peñas sobre la colina (uma-ana-aiz) Humara (ap.): la tierra de la colina (oma-ara) Humaran/-án (Bi): el valle de la colina (uma-aran) Humeiros (Lu): la propiedad del molino de la colina (uma-eira-os) Húmera (M): colinas abundantes (uma-era) Humienta (Bu): el sendero de la colina (uma-enta) Humoso (Or): colina fría (umo-ots) Hunfrías (To): lugar de peñas agrietadas (une-fri-aiz) 

Huntz: hiedra, búho (ver Hontz) Hurchillo (A): la poza de agua (ur-zillo) Hurdano (Cc): sobre el llano (urd-ana) Hurdes (Cc): peñas de los cerdos (urde-aiz) Hurpe (Gr): bajo el arroyo (ur-pe) 



Topónimos y apellidos españoles de origen ibérico o pre-latino 
 

 

 
113 

Hurtado (Mu) -ada (Sa): los llanos (urd-ada) Hurtarán (ap.): valle llano (urd-aran) Husarte (ap.): entre montes comunales (usa-arte) Husillos (P): diminutivo de Huso/-os Huso (To): paloma o aldea (uso/auso) Hustias (Vi Av): peñas redondas (usti-aiz) Hútar (J): arroyo frío (huts-tar)  
I Iabar/Yáb- (Na): la tierra del señor (jaba-ara) Iaben/Iha-/Yab- (Na): la tierra del señor (jaba-ena) 

Ian: comer Iandiola/Yan- (Bi): lugar que produce abundante ali-mento (ian-di-ola) Iantzi/Yanci (Na): bellotas de comer (ian-zi) 
Iar: secar, sequía, seco 
Iara: molino (ver Ahiara) Iarnoz/Yár- (Na): en la hoz seca (iar-n-hotz) 
Iarro: arce Iarte/Yar- (Na) -to (Bi): lugar seco (iar-te) Iartza/Yar- (Bi SS): paraje seco (iar-tza) Ibabe (Bi): bajo el río (ibai-be) Ibaeta (SS): los ríos (ibai-eta) Ibahernando (Cc): junto al río alegre (ibai-erna-ande) 
Ibai: río Ibaiadar (ap.): afluente (ibai-adar) Ibaiaga/-yaga (Bi): paraje fluvial (ibai-aga) Ibaibide (ap.): camino del río (ibai-bide) Ibaiona (ap.): la hacienda del río (ibai-ona) Ibaios/-yos (ap.): la propiedad del río (ibai-os) Ibaizabal/-zábal (Bi): río ancho (ibai-zabal) Ibaizeta/-ceta (ap.): las peñas del río (ibai-aiz-eta) Ibalzibar/-cíbar (Vi): vega del vado del alisar (ibi-altz-

ibar) Ibañarrieta (Na): rocas sobre el río (ibi-ana-harri-eta) Ibañeta (Na): sobre los ríos (ibai-ana-eta) 
Ibar, -ars (L): valle, vega, ribera Ibarbe (ap.): bajo la vega (ibar-be) Ibarbeltz (Vi): vega negra (ibar-beltz) Ibarbia (SS): los dos valles (ibar-bi-a) Ibarburu (SS): cumbre del valle (ibar-buru) Ibardin/-ín (Na): tiene abundantes valles (ibar-di-n) Ibargoien/-yen (SS) -gon (ap.): valle de arriba (ibar-

goien/ gon) Ibargoiti (Na): la parte alta del valle (ibar-goiti) Ibarguen/-güen (Bi) -guren (Vi) -buen/én (Vi): límite del valle (ibar-guen/guren) Ibargutxi/-uchi (ap.): vallecito (ibar-gutxi) Ibarluzea/-cea (Na SS): valle largo (ibar-luze-a) Ibarona (ap.): la hacienda del valle (ibar-ona) Ibarotza/-osa (ap.): el valle frío (ibar-ots-a) Ibarra (SS Bi Vi): el valle (ibar-a) Ibarragan/-án (ap.): lo alto del valle (ibar-gan) Ibarreta (SS) -ea (Na): los valles (ibar-eta) Ibarretxe/-eche (Bi): la casa del valle (ibar-etxe) Ibarrola (Bi): lugar del valle (ibar-ola) Ibarrondo (ap.): buen valle (ibar-on/ondo) Ibarruri/Ibá- (Bi): el valle de la ciudad (ibar-uri) Ibarzabal/-ábal (ap.): el valle ancho (ibar-zabal) Ibdes (Z): la dehesa del vado/arroyo (iba-deza) 

Ibeas (Bu): río seco (ibai-ear) Ibedo (Or): abundancia de ríos (ibai-edo) 
Iber, -ro (Na): valle, vega, ribera (ver Ibar) 
Ibi (A) iba: vado, paso, arroyo Ibia (Or Lu) -io (S): el vado/arroyo (ibi-a) Ibiaga (ap.): lugar de vados/arroyos (ibi-aga) Ibias (O): peñas del vado (ibi-aiz) Ibieca (Hu): el primer vado (ibi-eka) Ibienza (Sg): el pastizal del vado (ibi-angio) Ibieta (SS): los vados/arroyos (ibi-eta) 
Ibili, Ibil, Ivil (Or): ocuparse/el que se ocupa de algo Ibilzieta/-cieta (Na): se ocupan de los juncales (ibil-zi-eta)? Ibiri (SS): la ciudad del vado/arroyo (ibi-iri) Ibiriku/-ricu (Na) Ibirque (Hu): el vado de la ciudad (ibi-iri-ko)  Ibisate (Vi): la puerta de los vados (ibi-tz-ate) 
Ibon: lago, laguna Iborra (L): el mineral del arroyo (ibi-orra) Ibort (Hu) Ibor (Cs Cc): el huerto del arroyo (ibi-ortu) Iboya (O) -ollo (O): el arroyo del hondo (ibi-obi-a) Ibrillos (Bu): diminut. de Ibero/Ibros Ibros (J): ver Ibero 
Ibusti (ap.): vado con agua (ibi-busti) Ic-: ver también en Ik- Icedo (Bu): abundantes arroyos (iz-edo) 
Icod (TF) Icor (TF): ver Ikod  Icomar (T): el alto fronterizo (igo-mar)? Idaibea (Na): la ciudad bajo la cuesta (idi-ai-be-a) 
Idar, idaro: helecho, arveja, seco Idarga (O): ciudades unidas (idi-arka) Idarsagra (To): espacio sagrado seco (idar-sakra) 
Idi: toro, buey, ciudad Idiada (T): abundantes toros o ciudades (idi-ada) Idiakez/-áquez (SS): chivos de la ciudad (idi-aker) Idiarte (ap.) -tea (Na): ver Iriarte Idiazabal/-ábal (SS): la ciudad ancha (idi-zabal)  Idigoras/Idí- (ap.): la ciudad en el alto (idi-goran) 
Ido, idu, -oi/-oy (Na): pozo, laguna, charco, sucio Idoate (Na): puerta de la laguna (ido-ate) Idoiaga/-yaga (Na SS): paraje de lagunas (idoi-aga) Idokilis/Idoqu- (Bi): cueva del establo de toros (idi-oki-

lize) Idokorri/-corri (Na): laguna roja (ido-gorri) Idotorbe (SS): bajo el río de la laguna (ido-tor-be) Idozin/-cín (Na): los fieles del pozo o laguna (ido-zin)? Ielz/Ye- (Na): abundante hielo (jela-tz)? Ierri/Ye- (Na): tierra de cuestas (ai-herri) Iesa/Ye- (Na): las peñas de la cuesta (ai-aiz-a) Ieste/Yes- (C): ver Yeste 
Iez: helecho, caza Ifac (A): peña del norte (ipar-atx) (frente a la del sur: Gi-braltar, para los navegantes) Ifonche (TF): estanque pequeño (ibon-zehe)? Ifre (Mu): ver Iber/Ibar Ifrena (O): que tiene vega (iber-ena) 
Iga: alto, gastar Igai/-ay (Vi): la cuesta alta (iga-ai) 
Igan, ikan: crecer, aumentar, engordar Igantzi/-nci (Na): juncal espeso (igan-zi) 
Igar, Igari (Na): seco, pasado 
Igara (SS): molino 
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Igaralde (SS): junto al molino (igara-alde) Igarategi/-egui (SS): lugar del molino (igara-tegi) Igareta (SS) -eda (ap.): abundantes molinos (igara-eda) Igartia (ap.) -rtza/rza (SS): los secanos (igar-ti-a) Igartiburu (ap.): cima en lugar seco (igarte-buru) 
Igartu: secar, gastar Igartua (Bi) -tuas/-úas (Bi): cauce de río seco (igarte-

uga) Igarzabal/-ábal (SS): molino ancho (igara-zabal) 
Ige: segar, siega Igea (Lo): la siega (ige-a) 
Igel: rana Igeldo/Igue- (SS): muchas ranas (igel-edo) 
Igeltsu: yeso Igena (O): la casa de la siega (ige-ena) 
Iger, igera: molino (ver Igar) Igerategi/Iguerategui (ap.): lugar de molinos (igera-

tegi) Igeregi/-ueregui (ap.): la cuesta del molino (igera-egi) 
Igeri: abundancia, mucho Igeribar (SS): valle de la abundancia (igeri-ibar) 
Igo: subir, progresar, moler Igoa (Na): la subida (igo-a) Igón (Lu): junto al alto (iga-on) 
Igor: gastar, gastado, enviado Igoroin (Vi): la cima desgastada (igor-ain) Igorre (Bi): el alto del enebro (iga-orre) Igriés (Hu): peñas gastadas (igor-aiz) 
Igual (ap.): jinete, fruto [o altura rocosa: aiz-gol] Igualada (B): abundancia de frutos (igual-ada) Igualeja (Ma): diminutivo de Igual Igualero (TF): muchos frutos (igual-ero) Iguarra (Hu): el valle en alto (igo-arra)? Igüerri (Hu): la tierra alta (igo-herri)? Iguña (S) -üeña (Le): en el alto de la colina (igo-oñ-a) Iguria (Bi): la ciudad en alto (igo-uri-a)? Igurin/-ín (Na):  humedal del arroyo en alto (igo-ur-ain) 
Iguzki: sol (ver Eguzki) Iguzkiza/Igúzqu- (Na): zona soleada (iguzki-tza) Ihabar (Na): tierra del señor (jaba-ara) Ihalde (ap.): junto al juncal (ihi-alde) 
Ihar: chispa 
Ihi, ij: junco Ijeque (ap.): la cuesta del humo (ige-ke) 
Ijor: seco (ver Igar) Ijuez (Hu): la corriente de agua del juncal (ij-ueiz) 
Ika: higo, higuera, cuesta, pendiente (ver Iko) 
Ikatz/Icaz (ap.): carbón, retama Ikatza/Icaza (Bi): el carbón o retama (ikatz-a) Ikatzate/Ica- (Bi): la puerta del carbón (ikatz-ate) Ikatzeta/Icac- (ap.): lugar de carbón (ikatz-eta) Ikatztegieta/Icaztegu- (SS): cabañas de carboneo (ikaz-

tegi-eta) Ikatzuriaga/Icaz- (ap.): lugar de retamas blancas (ikatz-
zuri-aga) Ikatzurieta/Icazu- (Bi): matorral de retamas blancas (ikatz-zuri-eta) 

Ike: colina, cuesta, cuidado, atención Ikea (Bi): la colina (ike-a) 
Iko, ikor: higo, higuera 

Ikod: gastado, seco  
Il: muerte, difunto, matar, morir Ilanes (Za): las peñas sobre los difuntos (il-ana-aiz) Ilardi/Illar- (SS): brezales (ilhar-di) Ilarduia/-uya (Vi) -idia (ap.): los brezales (ilhar-dui/ 

di-a) Ilarraga/Illa- (ap.): brezal (ilhar-aga) Ilarralde/Illa- (SS): junto al brezal (ilhar-alde) Ilarramendi/Ill- (ap.): monte de brezos (ilhar-a-mendi) Ilarraza/Ilá- (Vi) Illa- (ap.) Ilarza (ap.) -rratz/az (Na): los brezales (ilhar-a-tza) Ilarregi/-gui (Na): ladera de brezal (ilhar-egi) Ilcedo (O): ciudades menores (ili-xe-edo)? Ilces (S) -che (Hu): ciudad menor (ili-xe) 
Ilhar, Illar (SS Lu Al Bi): brezo 
Ili: ciudad, población (ver Iri) Ilisarri (ap.): matorral de la población (illi-sarri) Illana (C Gu) -án (Lu To) -ano (O) -anes (ap.): sobre la ciudad (illi-an/ana) Illarduy (ap.): brezal digno (ilhar-duin) Illas (T O) -so (O): la ciudad de las peñas (illi-aiz) Illera (Bu) -eira (Lu): las poblaciones (illi-era) Illobre (C): cima seca (illor-bere) 
Illor, Illo (Po): lugar seco, abrigo (ver Egileor) Íllora (Gr): el abrigo (illor-a) 
Illotz, Illoz (Na): muerto, enterrado, enterramiento Illueca (Z): montaña de los difuntos (il-oka) Iluntzar/-nzar (Bi): parte superior de la ciudad (illi-

une-zar) Ilurdotz/-úrdoz (Na):hoz de la ciudad del llano (illi-
urd-otz) Ilzarbe (Na): bajo la ciudad vieja (illi-zar-be) 

Ima: sauceda, canal, desagüe Imada (TF): sauceda (ima-ada) Imaña (Bu): el desagüe de la muela (ima-ña) Imarkoain/Imarc- (Na): construcciones sobre la sau-ceda (ima-arko-ain) Imaroga (Ma): montaña de la tierra de sauces (ima-ara-oka)? Imaz (SS) -as (Na): sauceda (ima-tza) Imende (C): junto al juncal (imi-ande) Imendia (ap.): el gran juncal (imi-andi-a) 
Imi: junco (ver ihi) Imirizaldu (Na): el monte de la ciudad de los juncos (imi-iri-zaldu) Imiruri (Bu): la ciudad de los juncales (imi-era-uri) Imizkotz/-coz (Na): la hoz de las peñas del juncal (imi-aiz-ko-

otz)? Imnarkoain/-coáin (Na): sobre el humedal de juncos (imi-narb-ko-ain) Imón (Gu) Imo (C): junto al juncal (imi-on) Imora (J): abundantes juncales (imi-ora) Imotz/-oz (Na): juncal o sauceda fría (ima/imi-ots) Ina, La (Ca): el alto del prado (ala-ain-a) Inaberri (Na): el país de los juncales (inhi-aberri) Inagua (GC): el aguaje o arroyo del juncal (inhi-aguai)? 
Inar: rayos de sol Inarratza/-aza (Bi): las peñas de los rayos de sol (inar-

aiz-a) Inazares (Mu): peñas del alto de los zorros (ain-azari-
aiz) Inca (PM): ver Inka Incedo (S) -era (ap.): los humedales (aintxi-edo/ era) 
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Inchereda (TF): los humedales (aintxi-era-eta) Inchola (Mu): lugar de humedales (aintxi-ola) Inciñán (Lu): humedal en alto (aintxi-n-ana) Incio (Lu) Ini- (Le): juncal alto (ain-zia) Inclán (O): el llano del trabajo (inka-lan)  
Ind, inda (ap.): senda, vereda, pantano Indaburu (ap.): sobre la senda/pantano (inda-buru) Indart (ap.): entre sendas/pantanos (inda-arte) 
India (O): cosecha Indurain/-áin (Na): sobre el agua del pantano (ind-ur-

ain) Indusi/-zi (Bi Na): la senda del bosque (ind-usi) Inés (Bu So Sa): ver Añés  Inestrosa (ap.): la propiedad del río de las peñas altas (ain-aiz-ter-os-a) Ingertal (O): valle de peñas altas (ain-ger-tal) Ingla (L): la cima helada (ain-gel-a) Inglares (Vi): encinar de la cima helada (ain-gel-ares) 
Inhaur, inhaurri: brezo 
Inka: trabajo, tarea, esfuerzo 
Inkaz: carbón  
Ino: rumor, dicho, decir Inogés (Z): la casa del alto de la montaña (ain-oka-etx)? Inoriza (ap.): las peñas del brezal (inhaur-aiz-a) Inox (Al) -oso (Vi): cima fría (ain-ots) Insa (ap.): las cimas (ain-tza) Insúa (Gal): los juncales (inhi-tzu-a) Insuela (C Po): diminutivo de Insa Inta (M): las cimas (ain-ta) Intriago (O): la boca de la fuente de arriba (ain-turi-ago) Intxaubiskar/Inchaubiscar (Bi): dos cimas con noga-les (intxaur-bis-kara) 
Intxaur: nuez, nogal Intxaurdi/Inch- (Vi): nogaledas (intxaur-di) Intxaurraga/Inch- (Bi) -eta (SS Na) -ustegi (ap.): paraje de nogales (intxaur-aga/eta/tegi) Intxaurregi/gui (SS): ladera de nogales (intxaur-egi) Intxaurrondo/Inch- (Bi SS) -alde (Bi): junto a los nogales (intxaur-ondo/alde) Intxauspe/Inch- (Bi) bajo los nogales (intxaur-be) Intxausti/Inchá-/Ins- (SS): nogaleda (intxaur-ti) Intza/Inza (Na): ver Gainza Intzuntza (Bi): la hiedra en los altos (ain-tz-huntz-a) 
Inurria: hormiga Invernés (Lu) -niza (O): peñas del alto de la cima (ain-

ber-n-aiz) Invernite (O): toros en lo alto de la cima (ain-ber-n-it)? Inxerto (C): ver Enxerto Inzagarai/-ay (ap.): la cima más alta (ainza-garai) Inziarte/Inc- (ap.): entre ciénagas (inzi-arte) Iñaño (C): sobre el juncal (inhi-ana) Iñarbil (Na): población del brezal (inhar-bil) Iñás (C): las peñas del juncal (inhi-aiz) Iñaurra (ap.) -arra (SS): el brezal (iñaur-a) Iñaurreta (ap.): brezal (inhaur-eta) 
Iñi, inhi: junco, juncal (ver Ihi) Iñigo (Sa): juncal alto (iñi-goe) Iñobre (C): alto del brezal (inhaur-ber) 
Iñur, iñurri: brezo (ver Inhaur) Iñurrieta (Vi): abundantes brezales (iñur-eta) Iñurriga/Yñ- (Vi): el alto del brezal (iñur-iga) 

Ior: nadie Iorgi/Yorgui (Bi): lugar de nadie (ior-egi) Iosa/Yo- (Na): ver Josa 
Ipar: norte Iparla (Na): lugar del norte (ipar-ola) Iparragirre/-uirre (SS): descampado del norte (ipar-

agirre) Ipas (Hu): peñas de enebros (ip-atx) Ipasate (Na): puerta de las peñas de enebros (ip-atx-ate) Ipiés (Hu): peñas del vado (ibi-aiz) Ipintza/-nza (SS): lugar de rastrojos (ipin-tza) Ipiña (Bi): el rastrojo (ipen/ipin-a) Ipiñaburu (Bi): el alto del rastrojo (ipin-a-buru) 
Ipix: poca cosa, una pizca 
Ipuro, ip: enebro, sabina 
Ira: helecho, ira, cólera Irabia (Na): el río de los helechos (ira-abi-a) Irabien (Vi): hay un río con helechos (ira-abi-ena) Iradier (ap.): los bosques (irati-era) Iraegi/-gui (SS) Iragi/gui (Na): lugar de helechos (ira-

egi) Iraeta (SS): helechales (ira-eta) Irago (C): la boca o abertura de helechos (ira-ago)? Iraizotz/-áizoz (Na): la hoz de las peñas con helechos (ira-aiz-otz) Irala (SS): el pastizal de los helechos (ira-ala) Iramendi (Na): monte del helechal (ira-mendi) Iramola (O): lugar del arroyo del helechal (ira-ama-ola) Irán (L): sobre el helechar (ira-an) Iranzu/-zo (Na) -añeta (Na): las cimas con helechos (ira-ana-tzu/eta) Iraola (SS) -azola (SS): lugar de helechos (ira-[tz]-ola) Irarraga (ap.): lugar de la tierra de helechos (ira-ara-
aga) 

Irasagar: membrillo Irasagasti (ap.): zona de membrilleros (irasagar-ti)  Irastizabal/-ábal (ap.) Iraz- (Bi SS): helechal extenso (iratx-[ti]-zabal) Irastortza/-orza (SS): los ríos con helechales (iratx-tor-
tza) Irategi/-tegui (ap.): lugar de helechos (ira-tegi) 

Irati (Na) -adi (SS): zona deshabitada, bosque Iratxe/-azte/-ache (Na): peña del helechal (ira-atx) Iratxeta/Irach- (Na) peñas con helechos (ira-atx-eta) Iratzagorria/-zagorría (Bi): el terreno pelado con helechos (ira-tza-gorri-a) Iratzu/-azu (SS): abundantes helechos (ira-tzu) Irauregi/-gui (Bi): lugar de yezgos (iraur-egi) Ircio (Bu): ver Inzio Irede (Le): ver Iraeta  Iregua (Lo, documentado como Erreka): arroyo (erreka) Irexe/-je (C Lu): casa de la población (iri-etxe) 
Iri: dominio, alrededores, aldea, ciudad, pueblo… Iria (C) -ía (O) -ías (S O): la ciudad (iri-a) Irián (Le): sobre la ciudad (iri-an) Iriarte (SS): entre ciudades (iri-arte) Iribar/Irí- (SS): vega de la ciudad (iri-ibar) Iribarne (Na) -rren (SS): parte inferior o interior de la ciudad (iri-barne/barren) Iribas (Na): bosque de la ciudad (iri-basa) Iribe (SS) -ipe (ap.): bajo la ciudad (ver Uribe) 
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Iribela (Na): ciudad cercada (iri-belai) Iriberri (Na) -barri (ap.) Iliberri (ant. nombre de Gra-nada): ciudad nueva (iri-berri) Iridoi/-doy (ap.): muchas ciudades (iri-doi) Iriépal (Gu): junto a la ciudad cortada (iri-epa-alde) Irigarai/-ay (ap.): alto de la ciudad (iri-garai) Irigo (ap.) Irgo (L): ciudad en alto (iri-go) Irigoien/-yen (SS): la parte más alta de la ciudad (iri-
goien) Irigoras/Irí- (ap.): ver Idigoras (iri-goran) Irimia (Lu): la ciudad del juncal (iri-imi-a) Irimo (SS): molino de la ciudad (iri-mol) Irioma (ap.): ciudad de la colina (iri-oma) Irión (Lo) -nes (ap.): villa buena o junto a la ciudad (iri-
on) Iriondo (SS Na) -onda (Lo) Irrondo (O): junto a la ciudad (iri-ondo) Irís (O C): peñas de la ciudad (iri-aiz) Irisarri (Na): matorral de la ciudad (iri-sarri) 

Irisi: alcanzar Iriso (Na): poblados (iri-tz/tzu) Iriusta (ap.): la ciudad del muérdago (iri-usta) Irixe/-je (C Lu) -ixo/jo (Or) -xoa/joa (C): ciudad quemada (iri-ixe/a) Irizar/-ízar (SS): ciudad vieja (iri-zar) Irles/-las (L T): cueva de helechos (ira-leze) 
Irme, irmo: firme, fuerte Iroa (ap.): lugar de la ciudad (iri-ola) Irotz (Na) ciudad fría (iri-ots) 
Irra: rayo Irroa (C): lugar de rayos (irra-ola) Irta/Hir- (Cs): la ciudad de los toros (iri-it-a) 
Iru: tres (ver Hiru) Iruarrizaga/-ízaga (ap.): tres parajes pedregosos (iru-

harri-za-aga) Irube (ap.): tres vados (iru-ube)? Iruecha (So): tres casas (iru-etxe) Iruela (J Le): los tres rebaños (iru-ele-a) Iruelos (Sa): lugar de tres rebaños (iru-ele-oz) Iruerrieta (SS): los tres países (iru-herri-eta) Irués (Hu): tres peñas (iru-aiz) Irueste (Gu): tres estrechos (iru-este) Iruin/-ín (SS): tres cimas (iru-ain) Iruiondi/Iruy- (Na): tres altares (iru-ondi) Irujo (Na): tres peñas (iru-utx) 
Iruli: volver, tornar Irulegi/-egui (Na): lugar de retorno (iruli-egi) Irumugarri (SS): guijarros entrelazados (irun-ugarri) 
Irun/-ún (SS): tejer, que tiene agua (iru-n)? Iruña (Vi + ant. Pamplona): tres colinas (iru-uña/oña)? Iruñuela (Na): diminutivo de Iruña 
Irura (SS) -ure (Na): valle, prado  Iruraiz/-áiz (Vi): peñas del prado/valle (irura-aitz) Irureta/-rrieta (SS) -rita (Na): los valles (irura-eta) Iruretaegia/-guia (SS): la ladera de los prados (irura-

eta-egi-a) Iruretagoiena/-yena (ap.): en lo más alto de los valles (irura-eta-goien-a) Irurre (Na): la ciudad del oro (iri-urre)?  Irurtzun/-úrzun (Na): brezal (iraur-tzu-une) Irús (Bu) -uz (S): tres montes comunales (iru-usa) 
Irustia, Irusta (Bi): trébol 

Iruzkun/-úzcun (Na): paraje de peñas con helechos (ira-utx-kune) Iruzubieta (Bi): los tres puentes (iru-zubi-eta) Is (O): ver Aiz/Iz Isaba (Na): río del manantial (iz-aba) Isabarre/Isav- (L): peñas o arroyo de abajo (iz-barren) Isábena (Hu): en el hondo rocoso (aiz-abe-n-a) Isala (Hu): la granja quemada (ix-sala) Isamil (Po): barranco quemado (ix-amil) 
Isar (Bu): estrella, o llano del manantial (iz-ara) Isasa (Lo): el aliagar (isats-a) Isasti/-si (SS Bi Vi) -saga (ap.): retamal (isats-di/aga) 
Isats, isuts: aliaga, retama  Isatsmendi/Isas- (SS): monte de retamas (isats-mendi) Isatsondo/Isas- (SS): cerca del retamal (isats-ondo) Isbor (Gr): piedras de molino (aiz-bor) Íscar (Va): peñas calizas (aiz-kare) Iscles (Hu): la casa de las peñas calizas (aiz-kalo-etx) Iseca (S): primeras peñas (aiz-eka) Iseña (S): colina quemada (ixe-ña) Isequilla (S): diminutivo de Iseca Isern (ap.): el talud rocoso (aiz-era-ni/a) 
Isi, Isil (L): silencio Isín (Hu): cima rocosa (aiz-ain) 
Isla: depósito de aluviones Islares (S): encinar en aluviones (isla-ares) Iso (Na Vi) Isso (Ab): pequeño manantial o peña (iz/aiz-

txo) Isoba (Le): concavidad rocosa (aiz-oba) Isona (L): la hacienda del arroyo o las peñas (iz-ona) Isongo (O): buen manantial (iz-ongi) Isora (TF): muchas peñas (aiz-ora) Isorna (C): las peñas manchadas (aiz-orein-a) Isosa (Le): las peñas frías (aiz-ots-a) Isòvol/Isó- (Ge): cabaña de la concavidad rocosa (aiz-
oba-ola) Ispuzúa (ap.): el pozo de las peñas (aiz-pozu-a) Istán (Ma): muchos manantiales (iz-tan) 

Istil, iztil: gota 
Istinga: pantano Isuela (Hu): ver Izola Isuerra (ap.) -rre (Z): las peñas manchadas (aiz-uer-a) Isún (Hu): lugar de peñas (aiz-une) Isurieta (ap.): las ciudades de las peñas (aiz-uri-eta) Isusiaga (Bi): paraje degradado (itsusi-aga) 
Ita (ap.): siega, segar, pequeño Itara (GC): tierra de siega (ita-ara) Itegi/-gui (ap.): ladera de juncos o toros (ihi/idi-tegi) Itero (P Bu): los establos de bueyes (ithe-era) 
Ithe: establo de bueyes 
Ithoi: abrir, abierto 
Itoi: pocilga Itoiz (Na): arroyo de la pocilga (itoi-iz) Itoria (ap.): ver Iturria Ítrabo (Gr): la boca de la fuente (itur-abo) Itris (PM): peñas de la fuente (itur-aiz) 
Itsaso (SS): mar Itsasondo/Isa- (SS): cerca del mar (itsaso-ondo) Itsasperri (Na): retamal nuevo (isats-berri) Itsasu (Na): retamal (isats-tzu) 
Itsusi: degradado, feo 
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Itu: lugar, aposento, cuadra Ituarte (ap.): entre las cuadras (itu-arte) Ituerino (Sa): diminutivo de Ituero Ituero (So Sa Sg): torrente de los toros (it-uera) 
Itur, iturri, ituri: fuente, manantial Iturain/-áin (ap.): sobre la fuente (itur-ain) Iturbe (SS): bajo la fuente (itur-be) Iturbero (Na): fuente caliente (itur-bero) Iturbi (ap.): dos fuentes o ríos (itur-bi) Iturbide (SS): camino de la fuente (itur-bide) Iturburu (Bi): el alto de la fuente (itur-buru) Ituren (Na): en la fuente o río (itur-n) Iturgaiz/-áiz (Na): fuente mala (itur-gaitz) Iturgoien/-yen (Na) el alto de la fuente (itur-goien) Iturmendi (Na): monte de la fuente (itur-mendi) Iturralde (SS): lugar de la fuente (itur-alde) Iturrama (Na): arroyo de la fuente (itur-ama) Iturrarte (SS): entre fuentes (itur-arte)  Iturrate (Bi): la puerta de la fuente (itur-ate) Iturregi/-gui (SS): ladera de la fuente (itur-egi) Iturria (ap.) -ria (ap.): la fuente (iturri-a) Iturriaga (Na Vi): lugar de fuentes (iturri-aga) Iturribaltzaga/-lzaga (Bi): lugar de fuentes oscuras (iturri-baltz-aga) Iturribarri (Na) -rria/-ía (Vi): la fuente nueva (iturri-

barri-a) Iturribide (Bi): camino de la fuente (iturri-bide) Iturrieba (ap.): cortado de la fuente (iturri-eba) Iturrieta (Vi) -rreta (Bi): las fuentes (iturri-eta) Iturrino (ap.) -ño (ap.): fuentecilla (iturri-no) Iturrion/-ión (ap.): la fuente buena (iturri-on) Iturriondo/-rrondo (SS): junto a la fuente (iturri-ondo) Iturriosa (ap.): la fuente fría (iturri-ots-a) Iturriotz/-ioz (Na SS Bi): fuente fría (iturri-hotz) Iturriria (ap.): la ciudad de la fuente (itur-iri-a) Iturriz/-íz (ap.) -urritxe/itza (Bi): (las) peñas de la fuente (iturri-iz/a) Iturrizaga (ap.): lugar de fuentes (iturri-tza-aga) Iturrospe (SS): bajo la fuente fría (iturri-otz-be) Iturzaeta (ap.): las fuentes abundantes (iturri-tza-eta) 
Itzal, -alle/Izal (Na): sombra, umbroso 
Itzalde/Izal- (Vi): junto a la zona umbría (itzal-alde) Itzaltzu/Izalzu (Na): manantial potente (iz-altzu) Iurre/Yu- (Bi Vi SS): ver Inhaur (desviante de brezo) Iurreta/Yu- (Bi): abundancia de brezos (inhaur-eta) 
Iu, iutu: podrido, pudrir Iv-: ver también en Ib- Ivars (L): ver Ibars Ivedo (ap.): ver Ibedo Ivil (Or): ver Ibil Ivorra (L): ver Iborra Ixavara/Ij- (Lu): hierbas quemadas (ixa-bara) 
Ixe, ixa: quemado, quemar Ixeia (Hu): la ladera quemada (ixe-egi-a) Ixena (O): en tierra quemada (ixe-ena) 
Ixil: silencioso Ixobre/Ij- (Na C): cima seca (ijor-bere) Ixoso/Ij- (C): juncal frío (ij-ots) 
Ixotz, Ixó/Ichó (Or) -oa (Lu): hielo  Iz-: ver también en Itz- 
Iz: corriente de agua, manantial, peña, piedra, luz natural 

Iza, izai, izei: abeto Iza (Lu Na Vi) -as (Hu Or): las peñas, manantiales o abetos (iz/aiz-a) Izaba/Is- (Na): nacedero del arroyo (iz-aba) Izaga (Na): lugar de manantiales (iz-aga) Izagaondoa (Na): junto al paraje de manantiales (iz-
aga-ondo-a) Izagirre/-guirre (SS) -agre (Le): descampado de las peñas o el manantial (iz/aiz-agirre) Izaja (ap.): las peñas del manantial (iz-atx-a) Izana (So) Izán (P): sobre el manantial (iz-an/ana) Izanoz/Izá- (Na): hoz donde el manantial (iz-an-hotz) Izaña (TF): el llano del manantial (iz-ani-a) 

Izar (ap.): estrella Izara (S) -rra (Vi): llano o valle del arroyo (iz-ara/arra) Izaran/-án (ap.): valle de manantiales (iz-aran) Izarbe (Hu): cueva del manantial (iz-arbe) Izaro (Bi): manantial redondo (iz-aro) Izarraga (SS): paraje de estrellas (izar-aga) Izarraitz/-áiz (SS): peñas de las estrellas (izar-aitz) Izartza/-rza (Bi): muchas estrellas (izar-tza) Izás (Or): peñas del manantial (iz-atx) Izaskun/-áscun (SS): retamal (isats-kune) Izaspi (SS): bajo las peñas del manantial (iz-atx-pe) 
Izatz: rabo Izbor (Gr) Isbor (Gr): piedras de molino (aiz-bor) Izcagua (TF): el aguaje del manantial (iz-ko-aguai) Izcala (Sa): la peña caliza (aiz-kalo-a)? Iziar/Icí- (SS): manantial seco (iz-iar) Ízcar (Co) Ísc- (Va): peñas calizas (aiz-kare) Izeta/Ice- (SS): los arroyos (iz-eta) Izkarai/-caray (ap.): el alto del manantial (iz-garai) o ver Ezkarai Izko/co (Na): del manantial o las rocas (iz/aiz-ko)? Izkue/-cue (Na): paraje rocoso (iz-kune) Izmendi (ap.): monte de manantiales (iz-mendi) Izola (ap.): lugar de manantiales (iz-ola) Izoria (Vi): las peñas amarillentas (iz-ori-a) 
Izotz: hielo, helado Izotzaldea (Na): la ladera del hielo (izotz-alde-a) 
Izpazter/Ispás- (Bi): costa Izpegi/gui (Na): ladera de acebal (izpel-egi) 
Izpel: acebo 
Izur, Izu (Na): pliegue, arroyo Izurdiaga (Na): paraje de arroyos (izur-di-aga) Izurieta (SS): los arroyos (izuri-eta) Izurtza/-rza (Bi) -urzu (Na): los arroyos (izuri-tza) Izurzun (Na): la sauceda del arroyo (izur-zume)  

J 
Ja, ga, xa: árbol (arcaico) 
Jab: dueño, propietario 
Jaba, jabe: señor Jábaga (Cu): paraje del señor (jabe-aga) Jabalcón (Gr): junto a los campos de avena del señor (jaba-alka-on) Jabalcuz (J): peñas del campo de avena del señor (jaba-alka-

utx)? Jabalera (Cu): el pinar del señor (jaba-leher-a) Jabaloyas (Te): el humedal del señor (jaba-lohi-a) 
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Jabara (ap.) -fra (B) -fre (Ge): los campos del señor (jaba-ara/are) Jabarella (Hu): diminutivo de Jabara Jabares (Le): el robledal del señor (jabe-ares)  Jabariego (O): en el alto de la tierra del señor (jaba-ara-
igo) Jabierre/Jav- (Hu) -erri (ap.): la tierra del señor (jabe-
herri) Jabierregarai/-vierregaray (ap.): la cima rocosa del señor (jaba-harri-garai) Jabierriega (Ba): la estancia de la tierra del señor (jabe-herri-
ega)? Jabual (O): la corriente de agua del señor (jaba-ualo) Jabugo (H): la fuente del señor (jaba-ugao) Jaca (Hu): sin árboles (ja-ka) Jacamón (Ma): monte sin árboles (ja-ka-mon)? Jadramil (Ca): molino del arroyo arbolado (ja-dar-mil)? Jadraque (Gu): los arroyos arbolados (ja-dar-ak)? Jaén (J): ver Gaén Jaganta (Te): las peñas con árboles (ja-gain-ta) Jaín (S): ver Gain Jainko/-co (Bi): de arriba (gain-ko) aplicado a veces a la divinidad Jaitzubia/-ía (SS): ver Aitzubia Jaizkibel/-quível (SS): ver Aitzkibel Jakoisti/Jac- (Na): cubierto de árboles (ja-ko-iste) 

Jal, jalgi: salir Jálama (Sa): nacimiento del arroyo (jal-ama) Jalance (V): ver Bujalance Jaldarín (Ma): el alto del nacimiento del arroyo (jal-tar-
ain) Jalo (C): ver Xal Jalón (O A Z Lo): buenas terneras (xal-on) Jama (TF): arroyo arbolado (ja-ama) Jambrina (Za): el alto de la cima del arroyo arbolado (ja-ama-
ber-ain-a)? Jamilena (J): que tiene piedras de molino (aja-mil-ena) Jamilio (ap.): piedras de molino (aja-mil) Jámula (Gr): montón de rocas o árboles (aja/ja-mola) Jamuz (Le): collado frío (xama-utz) 

Jan: comer Jana (Cs O): tiene árboles (ja-na) [o de las “janas”] Janariz/-áriz (Na): robledal llano (llan-aritz) 
Janda (Ca): grande Jandía (GC): la grande (ver Janda/Andia) Jandiola (Vi): cabaña grande (andi-ola) o dim. de Jandia? Jándula (Gu J): los cabellos largos (andi-ul-a) Janeras (Le): abundantes llanos (llan-era) Janés (ap.) -nez (ap.): peñas del llano (llan-aiz) Jánovas (Hu): concavidad llana (jan-oba) Jañona (Sa): en el alto de la colina (gain-ona) Jaque (Sa): los árboles (ja-ak)? 
Jara (pro): jara, jaral (y ver Txara) Jaraba (Z): el río del matorral (txar-aba) Jarafe (J): bajo el matorral (jara-pe) Jarafuel (V): molino del matorral (jara-pol) Jaraguas (V): el aguaje del matorral (jara-aguai) Jaray (So): la cuesta del matorral (jara-ai) Jaráiz (Cc) -ces (Av): peñas del matorral (gara-aiz) Jarama (M) Jarr- (H): arroyo del matorral (jara-ama) Jaramiel (Va) -illo (Bu): molino del matorral (jara-mil) Jaranda (Cc): junto al matorral (jara-ande) 

Jarandilla (Cc): diminutivo de Jaranda Jarata (Co Hu): la puerta del matorral (aara-ata) Jarauta (ap.): los cerdos del matorral (jara-uta) Jaraz (O): ver Jaráiz Jarcas (Co): una parte del matorral (xar-katx)? Jarceley/Xarcelei (O): la pradera alta (gara-zelai) Jarda (Se Ca): abundantes jarales (jara-ada) Jarén (O): que tiene matorrales (jara-ena)  Jareras (O): las cimas (gara-era) 
Jari: manar, fluir Jarias (O): peñas que manan (jari-aiz) Jarigüela (Cc): lugar de manantiales (jari-ola) Jarlata (Hu): el arroyo que fluye (jari-latz-a) 
Jarrai/-ay (ap.): oscuro Jarralta (Bi): ver Garralde? Jartín (Cc): en lo alto de la cima (gar-tin) Jasa (Hu): casa de los árboles o las peñas (ja/aja-sa) Jascal (O): peñas calizas (aiz-kalo) Jata (Al Bi) Jate (ap.): los árboles o puerta de los árbo-les (ja-ta/ata) Jatabe (Bi): bajo la puerta de los árboles (ja-ata-be) Játar (Gr): el río de los árboles (ja-tar)  Jatiel (Te): el ganado en los árboles (ja-ti-ele) Jauca (Gr Al): el arroyo de los árboles (ja-uga) Jauja (Co): las peñas de los árboles (ja-utx-a) Jaula (Co): la (zona) desprovista de árboles (ja-ul-a) Jaulín (Z): al alto sin árboles (ja-ul-ain) 
Jaun, jon, joan, jean: señor Jauntsarats/-sarás (Na): suceda del señor (jaun-sarats) 
Jauntza/-nza (Bi): dominio, señorío  
Jauregi/Jáuregui (Bi SS Vi): palacio  Jauribarria/-ía (Bi): las peñas de la ciudad nueva (aja-

uri-barri-a) Jauro (Al): arroyo de las peñas o los árboles (ja/aja-ur) Jaurrieta (Na): escaso de árboles (ja-urri-eta) Jausoro (SS): campo del señor (jaun-soro) Jautor (Ca): río del señor (jaun-tor) Jav-: ver también en Jab- Javalón (Te): junto a las peñas del señor (jaba-al-on) Jávea/Xàvia (A): el señor (jabe-a)? Javerri (Na): ver Jaberri Javier/Xab- (Na O) -erre (Hu): ver Jabierre, Etxabarri Javierregay (Hu): ver Jabierregarai Javierrelatre (Hu): los arroyos de la tierra del señor (jabe-herri-latz-era) Jayena (Gr): que tiene cuesta arbolada (ja-ai-ena) Jayona (Ba): la hacienda de la cuesta arbolada (ja-ai-
ona) Jedey (TF): lugar de árboles (ge-degi)? 

Jela: hielo, aposento Jelabert (ap.): ver Gelabert Jemein (Bi): ver Gemen Jemenuño (Sg): la colina fuerte (gemen-uno) Jerduñe (TF): peñas dignas (ger-duen) 
Jere: ver Gere (molino) Jerea (Bu): ver Gerea Jeresa (V): ver Gerez  Jerez (Ba Ca GC Gr) -ré/Xe- (Lu): piedras de molino (gere-aiz)  Jerga (Le): paraje del molino (gere-aga) Jérica/Xé- (Cs): pequeño molino (gere-ika) Jerte (Cc): río de los molinos (gere-ter) 
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Jete (Gr): ver Gete Jijona/Xix- (A, antigua Xaxona): hacienda de las peñas (atx-tz-ona) Jiloca (Te Z): la montaña en la hondonada (gila-oka) Jimeno (ap.) -na (Ca J): terreno seco (xim-ena)? Jirfa (M): corriente de agua tranquila (xirr-pa) Joara (Le): tierra alta (go-ara) Joarilla (Le): diminutivo de Joara Jofre (ap.) -fré (ap.): en lo alto de la cumbre (go-bere) Jócar (Gu): cumbre rocosa (atx-kara) Jódar (J) -dra (Gu So): sobre el río (goi-dar) Jokano/Jóc- (Vi): cima rocosa (go-gain) Jola (Cc): lugar de peñas (go-ola) Jolúcar (Gr): la tierra del bosque alto (go-luku-ara) Joluque (Al): peñas del zorro (atxo-luki) Jomezana (O): los muertos de las peñas de las ovejas (atxo-me-zan-a) Jonás (ap.): las peñas del señor (jon-aiz) Jondal (PM): el valle del señor (jon-tal) Jonsansoro (ap.): el campo de los muertos del señor (jon-zan-soro) Jonte (O): la puerta del señor (jon-ate) Jorado (TF): rebaños en el alto (gora-ato)? Jorairátar (Gr): el alto del río que desaparece (gor-aira-
tar) Jorba (B): sobre el río (gor-aba) Jorcas (Te): con cumbres (gor-gaz) Jordán (ap.) -dana (PM): de cosechas o aves abundan-tes (jori/xori-da-n/a) Jordi (ap.): muy rico (jori-di) 

Jori: rico, abundante Jornet (PM) -rinets (PM): pocas aves o poca abundan-cia (jori/xori-net) Jorox (Ma) -ós (GC): cima fría (gor-ots) Jorquera (Ab): el encinar en alto (gor-kerr-a) Jorvila (Al): población rica (jori-bil-a) Josa (Te L): ver Joyosa (goi-ots-a) Jotrón (Ma): junto al río de arriba (go-ter-on)? Joval (L): valle de arriba (go-bal)? Jover (Le T): el alto de la cima (go-ber) Joya (Hu Ma): ver Goia Joyana (O): ver Goian Joyosa (Z): las cimas frías (goi-ots-a) Juaida (Al): nuestro padre (gu-aita)? Juan (ap.) -es (ap.): ver Jaun Juara (ap.): ver Guara Juarbe (Na): cueva alta (goi-arbe) Juárez (ap.): ver Goiares Juaristi (SS): robledales altos (goi-haritz-ti) Juarrero (ap.): olmeda (zuhar-era) Juarros (Bu Sg Sa): olmeda fría (zuhar-ots) Jubar (Gr): huerto o hierbas en alto (goi-bara)? Jubera (So Lo): ribera alta (goi-bera)? Jubierre (Hu): humedal alto (goi-berr)? Jubrique (Ma): ver Ubrique Jucaini (Al): muchas cimas (juk-ainitz) Júcar (Cu V): tierra de altura (juk-ara) Judarra (Ab): el campo de batalla (guda-ara-a) Juécara (O): lugar de la cumbre (gune-kara) 
Juin: médula, oscuro Juïnyà/-iñá (Ge): cima oscura (juin-ana) 
Juk, -go (Vi) altura 

Jumilla (Mu): diminutivo de Guma/Juma Jun (Gr): ver Jaun/Goen/Gun Junciana (Av): sobre el juncal del señ. (jaun-zi-ana) Juneda (L): los señores (jaun-eta) Júnez (Z): las peñas del señor (jaun-aiz) Jungitu/-guito (Vi): separado o independizado del señor (jaun-kito) Junigro (O): molino del señor (jaun-igara) Junyent (L): el pantano del señor (jaun-enta) 
Juntzi, junci: juncia Junzano (Hu): forraje de junco (junzi-ano) Jura (PM): los cencerros (jure-a)? 
Jure: cencerro Júrtiga (Gr): los pequeños cercerros (jure-tiki-a)? 
Justa: succionar Justani (PM): que absorbe mucho (justa-anhitz-n)? Juste (Hu): río frío (uts-ter) Justel (Za): rebaños en las peñas (utx-teli) Juyana/Xuy- (O): cima blanca (xuri-ana) Juzbado (Sa): río frío (uts-bad) Júzcar (Ma): cima fría (uts-kar)  

K 
Ka: sin, carencia o privación 
Kab, kam: cuenco, receptáculo 
Kaba: la noche 
Kaban: apto, recto, correcto Kabareda/Cab- (Bi): tierras de barranco(kabi-ara-eta) 
Kabi: barranco 
Kabia: nido 
Kad, kaden: cadena 
Kai: puerto, cementerio, enterramiento Kaiganeta/Cai- (Bi): las partes altas del barranco (kabi-

gain-eta) Kaizedo/Caice- (Vi): los puertos (kai-tz-edo) 
Kala: cala, calle,  Kalezar/Cal- (SS): la parte superior de la calle (kale-

zar) 
Kali: cabezo, cráneo, muerte 
Kalo: cal, calizo 
Kam, kan: cima (ver Gain) 
Kanala/Can- (Bi): canal 
Kando: niebla 
Kanpa: campo Kanpantxu/Campanchu (Bi): que tiene muchos cam-pos (kanpa-n-tzu) Kanpanzar/Cam- (Bi): que tiene campos viejos (kanpa-

n-zar) Kanpezo/Cam- (Vi): peñas del campo (kanpa-aiz) Kanpijo/Cam- (Vi): pequeño campo (kanpa-ipix) 
Kanta: canal, desagüe 
Kantal: esquina Kantauri/Can- (ap.): ciudad del canal (kanta-uri) 
Kanto, kantu: roca, peña 
Kapar: zarza, matorral 
Kara: cumbre, color, aspecto 
Karaitz/Caráiz (ap.): piedra caliza (kare-aitz) Karanka/Caranca (Vi): la cima curva (kare-ank-a) 
Karbe, karbu, -karbo: gruta Kardeo/Car- (Bi): molino limpio (gard-eo)? 
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Kardu: cardo 
Kare: cal Kareaga/Car- (Bi): paraje calizo (kare-aga) Karkamo/Cárc- (Vi): montaña caliza (kare-kan) Karkar/Carc- (Na): colina caliza (kare-kara) 
Karkaratx: escaramujo Karkastillo/Carc- (Na): castillo en la cumbre (kara-

gaztelu) 
Karr, karreix: acarrear, acarreo 
Karr, kerr, ker, kark, kerk: quercíneas 
Karramarro: cangrejo Karrantza/Carranza (Bi): ver Okarantza Karrika/Carrica (SS): cuesta de robles o sedimentos (karr-ika) 
Karroin: hielo 
Kask: cráneo, cáscara, cascar 
Kastro: poblado en alto Katalain/Cat- (Na) -tarain/Cat- (Bi): cimas rocosas encadenadas (kate-al-ain) Katazpegi/Catazpegui (Na): paraje bajo peñas enca-denadas (kate-aiz-pe-egi) 
Kaxal: corteza 
Kazi: saladar 
Ke: niebla, humo 
Kei, kai: puerto, amenazar 
Ker, kar: piedra caliza 
Kerez, keriza, kerixo: cerezo Kerexeta/Querej- (Bi): cerezal (kerexa-eta) 
Ketu: quemar 
Kexa: caja, cesto Kexana/Quej- (Vi): sobre los cerezos (kerex-ana) 
Kia: hedor, fetidez 
Kiri: espinoso, punzante, aliaga (ver Giri) 
Koba, kobe: cueva 
Koel, koil: hielo, marmita 
Koka: caja, la que contiene Kokullaga/Coc- (Bi): paraje de confluencia de ríos en alto (goi-kullu-aga) Kokullu/Coc- (Bi): confluencia de ríos en alto (goi-kullu) 
Koma: coma, falda de montaña (kona-oma) 
Konkor: cima, pedrusco Kontrasta/Con- (Vi): burros del río alto (gon-ter-asta) 
Kora: afilado 
Korbe, korbo: establo, pesebre Korkuera/Corc- (Vi): muchas quercíneas (kork-era) 
Koro, -rro/Co- (Vi): bóveda, techo, lo más alto 
Korona: corona (el que tiene techo, koro-na) 
Korotz: excremento de vaca, cieno Korres/Co- (Vi): peñas afiladas (kora-aiz) Korron/Corrón (ap.): junto a la bóveda (koro-on) 
Korta: corral, cuadra Kortabarria/Cortabarría (Bi) -berria/Cor- (ap.) –berri (SS): corral nuevo (korta-barri-a) Kortadi/Cor- (ap.): muchos corrales (korta-di) Kortajarena/Co- (ap.): tiene corrales viejos (korta-zar-

ena) Kortazabal/Cortazá- (SS): corral grande (korta-zabal) Kortazar/Cortá- (Bi Vi) -taza (ap.): corral viejo (korta-
zar) Kortezubi/Cor- (Bi): puente del corral (korta-zubi) 

Kot: masa rocosa emergente 

Kotorrio/Cot- (Bi): ver Cotorro (kot-orr) 
Kotxe: cuenco 
Koxo: cerdo Krispiña/Crispijana (Vi): dos peñas calizas (kar-aiz-

bina) 
Kua, kuia, kui, kue: cama, cuna Kuartango/Cu- (Vi): pastizal del corral (korta-angio) 
Kuen, kuene: lugar, paraje, límite (ver Gune) 
Kuku, -utu: escondido, débil, parte extrema Kukullaga/Cucu- (Bi): paraje escondido (kukul-aga) 
Kulu, kullu: confluencia Kurpidea/Cur- (SS): el camino de veneración (gur-bide-a)? Kurtzea/Curc- (Bi): las cruces (gurutz-era) Kurtziaga/Curchi- (Bi): paraje de cruces (gurutz-aga)  

L 
Laba, laab, labe: horno Labacengos (C): los prados de los arroyitos (labia-atxo-

angio) Labacolla (C): arroyo helado (labia-koilla) Labaien/-yen (Na): la casa del río (labia-ena) Labaja (ap.): peñas del arroyo (labia-atx-a) Labajos (Sg) -llos (Le) -yos (O): ver Labaso Labaka/-aca (SS): pequeño arroyo (labia-aka) Labaniego (Le): arroyo lento (labia-neke) Labares (O) -rces (S): robledal del río (labia-ares/-ce) Labarra (ap.): el llano del arroyo (labia/arra) Labarta (ap.): encinar del río (labia-arta) Labaso (Na): pequeño arroyo (labia-atxo) Labastida (Vi): ver Bastida (+ la) Labata (Hu): la puerta del río (labia-ata) Labazá (C): sobre las peñas del río (labia-aiz-an) Labeaga (Na) -da (Lu): lugar de hornos (labe-aga/ada) Labela (ap.): diminutivo de Laba 
Labia: el río (ver Abia) Labiada (ap.): la puerta del río (labia-ata) Labiano (Na): sobre el río (labia-ana) Labiarón (O): junto al llano del río (labia-ara-on) Labiona (ap.) -oa (Na): colina del río (labia-ona) Laborda (ap.) -uerda (Hu): la cabaña (borda + la) Labora (ap.) -bra (O S): el límite del prado (ala-bor-a) Labraza (Vi): las peñas del alto del prado (ala-ber-atx-a) Labrada (C Lu): los altos del prado (ala-ber-ada) Labros (Gu): propiedad de campos fatigosos (laa-ber-os) 
Labur: corto Laburu (Vi): parte alta del prado (ala-buru) Lacaci (ap.): juncal de la confluencia de ríos (laka-zihi) Lacalahorra (Gr): el mineral hallado en la confluencia de ríos (laka-ala-orra)? Lacal (Lu): ver Lakalle Lácara (Ba) Lacra (J): la gravera (lakar-a) Lacasta (Z): las peñas de la confluencia de ríos (laka-atx-ta)? Laceiras (Or Po): molino del arroyo (latz-ehira) Lácera (A) -re (C): abundantes arroyos (latz-era) Lach-: ver también Latz-/Lats Láchar (Gr): ver Latzar Laciana (Lu): ver Latzana Lacín (O): el alto del arroyo (latz-ain) Lada (O): puerta del prado (ala-ata) Ladar (Lu): arroyo del prado (ala-tar) 
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Ladeira (C Po) -dra (Lu): el río del prado (ala-ter-a) Ladines (O): sobre los prados (ala-ada-ain) Lado (O Lu Or): rebaños del prado (ala-ato) Ladrera (Bu) -edo (Or): los ríos del prado (ala-ter-era/edo)? Ladride/-ido (C Lu Po): pozo o laguna del río del prado (ala-ter-ido) Ladrón (ap.): junto al río del prado (ala-ter-on) Ladruga (Lu): el prado del cauce del río (ala-ter-uga) Ladruñán (Te): sobre el lugar del prado del río (ala-ter-
une-an) Ladrús (C): las peñas del prado del río (ala-ter-utx) Laga (Lu): paraje del prado (ala-aga) Lagariza (Lu): el manantial del zarzal (lahar-iz-a) Lagartera (To) -eira (C): el río del zarzal (lahar-ter-a) Lagás (Lu) -ges (Mu): peñas de la confluencia fluvial (laka-aiz) Lagata (Z): la puerta de la confluencia de ríos (laka-ata) Lagazós (Po): la propiedad de las peñas de la confluen-cia de ríos (laka-aiz-os) Lagouzos (Lu): prado agradable (ala-gozo) Lagran/-án (Vi) -ana (ap.): (el) valle de confluencia de ríos (laka-aran/a) Laguarres (Hu): la confluencia de torrentes (laku-uarre-tz)? Laguarta (Hu): encinar en la confluencia fluvial (ala-gu-arta)? Laguás (Lu): peñas de la confluencia fluvial (laku-atx)? Laguera/-güera (ap.): las confluencias de ríos (laku-era) Lagueruela (Te): diminutivo de Laguera 

Lahar: zarza 
Lai, Lay (O): labrador, azadón, canal Laia/-ya (Bi Lu): los labradores (lai-a) Laín (Sa): el alto del prado (ala-ain) Laincera (ap.): los prados inundados (ala-aintzi-era) Laínz (ap.): el prado inundado (ala-aintzi) Laiña (Or) -ño (C): el alto del prado (ala-ain-a) Laiosa/Lay- (Lu) -oso (Or) La Llosa (Cs V) Layos (To): el pozo o propiedad de los labradores (lai-os-a) Laipata (O): el aljibe de los labradores (lai-pat-a) Laiseca (S): el centeno de los labradores (lai-zek-a)?   Laixiar (Bi): tierra del prado quemado (ala-ixe-ara) Laíz (Le): peñas del prado (ala-aiz) Laj-: ver también en Lax- Lajares (GC): zarzales (lahar-tz)?  
Laka, laku: confluencia de ríos Lakabe/Lac- (Na): bajo la gravera (lakar-be) Lakabex/Lac- (Bi): casa bajo la gravera (lakar-be-etxe) Lakain/-caín (Na): la cima de la gravera (laka-ain) Lakalle/-calle (Vi SS): robledal de la confluencia de ríos (laka-alle) 
Lakar/Lác- (Na): grava, gravera Lakarra/Lac- (Na): llano de confluencia fluvial (laka-

arra) Lakarri/Lac- (Na) piedras de grava (lakar-harri) Lakuntza/-cunza (Na): terrenos encharcados (laku-
kune-tza) Lal/Lale (C): el robledal del prado (ala-ale) Lalabú (Cu): prado corto (ala-labur) Lalastra (Vi): ver Lastra (La) Lalín (Lu Po): sobre el robledal del prado (ala-ale-ain) o diminutivo de Lal/Lale Lalón (Or): junto al robledal del prado (ala-ale-on) Laluenga (Hu): el prado del poyato (ala-longa) 

Lalueza (Hu): las peñas del prado de la finca agrícola (ala-lu-aiz-a) 
Lama (Gal) -mas (Gal): terreno inundable Lamá (C): sobre el terreno inundable (lama-an) Lamadrid (S): los perales del prado (ala-madari-te) Lamagal (C): la ladera del prado (ala-magal) Lamaná (Lu): valle del terreno inundable (lama-nab) Lamansián (C): junto al humedal del prado (lama-angio-

an) Lamapodre (Lu): el río del molino del humedal (lama-
pol-ter) Lamarcide (Lu): el pozo del robledal en terreno inundable (lama-aritz-ido)? Lamarrío (Lu): las rocas del humedal (lama-harri) Lamarta (ap.): el robledo del humedal (lama-arta) Lamartín (Lu): sobre el robledo del humedal (lama-
arta-ain) Lamascal (C): las peñas calizas del humedal (lama-aiz-
kalo) Lamasón (S): junto a las peñas del humedal (lama-aiz-
on) Lamata (Hu): la puerta del humedal (lama-ata) Lamazares (Po): robledal de los humedales (lama-tz-
ares) Lambarketa/-queta (Bi): humedales de las hierbas (lama-
barki-eta)? Lambarri (Bi): humedal nuevo (lama-barri) 

Lambro, -bre (C): neblina espesa Lamedo (S): lugar de humedales (lama-edo) Lamego (C Or Po): humedal del sur (lama-ego) Lameira (Po C) -ro (Gal): ver Lamera Lamela/-as (Gal): diminutivo de Lama Lamera (S): los terrenos inundables (lama-era) Lameros (Cc): lugar de terrenos inundables (lama-era-
oz) Lamiana (Hu): el alto del humedal (lama-ana) Lamiarra (SS) -iar (ap.): el humedal seco (lama-iar/a) Lamiña (S) -ño (C): diminutivo de Lama/Lamo Lamosa (Po) -ta (ap.) -osos (C): humedal frío (lama-
otsa) Lampai/-ay (C): el río brillante (lam-bai) Lampajúa (O): vado del río brillante (lam-bai-uba) Lamparte (C Po): puerta del molino del humedal (lama-
para-ate) Lampaya (O): la cuesta del río brillante (lam-bai-a) Lampaza (Lu Or) -bás (Po): el bosque brillante (lam-
basa) Lampón (C): junto al río brillante (lam-aba-on) Lampreave (ap.): la arboleda del alto del humedal (lama-bere-abe)  Lamuño (O): la colina brillante (lam-uno) 

Lan: tierra laborable, trabajo 
Lana (Na): lana, la tierra de labor (lan-a) Lanaja (Hu): paraje llano (lan-aga) Lanave (Hu): la hondonada llana (lan-abe) Láncara (Le Lu): ver Lángara (langa-ara) Lancha (Gr): ver Lanza/Landa Lanchares (S M): encinar de los llanos (lanza-ares) Lancharón (Av): junto a la tierra del llano (lanza-ara-

on) 
Landa (Vi Bi): campo, llanura Landabarri (Bi): campo nuevo (landa-barri) 
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Landaberde (Bi): campo igualado (landa-berd) Landaburu/-áburu (Vi): cima del campo (landa-buru) Landairu (Bi): tres campos (landa-iru) Landako/-co (Vi): del campo (landa-ko) Landakorta/-corta (ap.): el establo del campo (landa-
korta) Landaluze/-uce (Bi) -uzia/-ucía (ap.): el campo largo (landa-luze/a) Landarbaso (Bi): bosque de plantas (landare-baso) 

Landare: planta Landarte (Vi): entre campos (landa-arte) Landaxo/-ajo (ap.): peñas del campo (landa-atx) Landazabal/-ábal (Bi): campo ancho (landa-zabal) Landazuri (Vi): campo blanco (landa-zuri) Landedo (O) -dera (ap.) -eira (C Lu) -ras (S): los campos (landa-eta/edo/era) Landeral (S): junto a los campos (landa-era-alde) Landeribar/-íbar (Na): los campos de la vega (landa-
era-ibar) Landerra (Na): llanura quemada (landa-err-a) Landeta (SS) -ete (Cu): los campos (landa-eta) Landetxe/-che (SS) -texa/ja (Po): (la) casa de la llanura (landa-etxe/a) Landia (O): el prado grande (ala-andi-a) Landibar/-íbar (Na): la vega del campo (landa-ibar) Landido (C): pozo o llanura del llano (landa-ido) Lándiga (V) -tiga (O): la cima del prado grande (ala-
andi-gan) Landín (C): cima llana (landa-ain) Landoi/-doy (Lu C): el campo del hondo (landa-obi) Landoiro (Le) -drio (O): el campo amarillento (landa-
ori-a) Lándraves (Bu): bajo los campos (landa-era-be) Landriz (Lu): el robledal del llano (landa-aritz/aretz) Landro (Lu): el campo redondo (landa-aro) Láneo (O): molino del llano (lan-eo) Lanestosa (Bi): las peñas frías del llano (lan-aiz-ots-a) 

Langa (So Av Z Cu): campo, llano despejado Lángara (C): tierra llana (langa-ara) Langarika/-ica (Vi): llano fatigoso (langa-arika) Langaurrealdea (SS): la aldea del llano dorado (langa-
urre-alde-a) Langayo (Va): cuesta del llano (langa-ai) Langoela (C): arena fina del llano (laga-ela) Langoira (Lu): el llano amarillento (langa-ori-a) Langosto (So): llano frío (langa-ots)  Langouzós (C Lu): la propiedad del llano frío (langa-
utz-os) Langrabe (O): bajo el campo llano (langa-ara-be) Langre (S Le): molino o robledal del llano (lan-ger / 
langa-aretx) Langreo (O): llano del molino de arriba (llan-gor-eo) Languilla (Sg): diminutivo de Langa Lanjarón (Gr) Lant- (Vi C) L’Ang- (O) Languierón (Le): ver Lancharón Lanseros (Za): lugar de llanos (lanza-era-oz) Lantana (ap.): sobre el llano (landa-ana) Lantaño (Po): el gran llano (landa-ano) Lantañón (Po): junto al alto del llano (landa-ana-on) Lanteirón (O): junto a los llanos (landa-era-on) Lantero (O) -eira (Gr): ver Landera 

Lantoira (O): ver Landoria Lantrapiñán (O): sobre el pinar de los llanos (landa-era-pin-
an)? Lantu: arreglar, trabajar Lantueno (S): la casa de trabajo (lantu-ena) 

Lantz/nz (Na): barbecho, pastizal Lantziego/Lanc- (Vi): pastos del sur (lantz-ego)  Lanujar (Al): encinar del llano rocoso (lan-utx-ares)? 
Lanza (C) -zas (Bi) -nuza (Hu): ver Langa Lanzada (Po): los llanos (lanza-ada) Lanzahita (Av): campos de siega (lanza-ita) Lanzán (Lu) -zá (C): sobre los campos (lanza-an) Lanzón (ap.): junto al llano (lanza-on) Lanzós (C Lu): lugar de campos (lanza-os) Lanzuela (Te): diminutivo de Lanza Laña/-as (C) -ño (Bu): sobre el prado (ala-ana) Lañaza (Hu): las peñas sobre el prado (ala-ana-aiz-a) Laosa (ap.): los prados fríos (ala-ots-a) 
Lapa (C) -as (C): lapa (molusco marino y lampazo) 
Lapar: zarza (ver Lahar) La Parte (Bu): abundantes zarzas (lapar-ti) 
Lapatz: bardana Lapazaga (ap.): lugar de bardanas (lapatz-aga) Lapazosa (Hu): lugar de bardanas (lapatz-oz-a) Lapela (C Or): diminutivo de Lapa 
Lapitz/Lápice (SS) Lapide (Lu) -do (C): pizarra Lapizondo (ap.): junto a la pizarra (lapitz-ondo) 
Lar, larr, larre, -rra (Na): prado, dehesa, erial Lara (Bu): el prado (lar-a) Laracha (C) -che/xe (Al Po): peñas del prado (lar-atx) 
Laranja, -ga (C SS) -anjos (C): naranja Laraño (C): sobre el prado (lara-ana) Larazo (Po): las peñas del prado (lara-aiz) Lardero (Lo) -eiros (C Lu) -ra (Or) -doeira (Po): el río del prado (lara-ter/tar-a) Lardiés (Hu): peñas con muchas zarzas (lahar-di-aiz) Lardizabal/-ábal (SS): prados anchos (lar-di-zabal) Laredo (S Po): sitio de pastos/zarzas (lahar/lar-edo) Lareki/-equi (Na): cuesta del prado o del zarzal (lar/ 

lahar-egi) Larelle (Or): el ganado del prado (lar-ele) Larena (ap.): que tiene zarzas o prados (lahar/lar-ena) Lareo (Po) -eu (L): molino del prado o del zarzal (lar/ 
lahar-eo)  Lares (Z) Lárez (ap.) -riz (Bi): ver Larazo Larín (C Lu) -iño (C): el alto del prado (lar-ain) Larios (Co) -io (Le): pozo/laguna del prado (lar-ido) Larna (O): tiene un prado (lar-na) Laro (Po) -ros (ap.): ver Lar/Larr Larola (ap.) -oles (Gr): lugar de prados (lar-ola) Larón (O): junto al prado (lar-on) Larouco/-oco (Or): ver Larroka Laroya (Al): el hondo del prado (lar-obi-a) Larquera (ap.): el encinar del prado (lar-ker-a) Larrabasa (ap.): el bosque del prado (larra-basa) Larrabaster (Bi) -terra (Bi): (el) margen del prado (larra-baster/a) Larrabe (Bi) -beiti (Bi) -ave (ap.): bajo el prado (larra-
be/ beiti) Larrabetzu/-ezu (Bi): bajo los prados (larra-be-tzu) Larrabide (Bi): camino del pastizal (larra-bide) 
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Larrabil (Bi) -apil (Na): dominio o población del prado (larra-bil) Larraburu (Na SS): prado de arriba (larra-buru) Larraga (Na): dehesa, pradería (larra-aga) Larragan/-gán (Bi): alto del prado (larra-gan) Larrageta/-gueta (Na): praderías (larra-aga-eta) Larragoiti (Bi): parte alta del prado (larra-goiti) Larragorri (Vi SS): campo pelado (larra-gorri) Larraia/aya (Na Al) -rrai/ay (ap.): (la) cuesta del prado (larra-ai/a) 
Larrain/-ín (SS Na Hu): era o alto del prado (larra-ain) Larrainegi/-ñegui (ap.): paraje de eras (larrain-egi) Larraineta (Bi): abundantes eras (larrain-eta) Larraingoa (Na): las eras altas (larrain-goi-a) Larraintzar/Larráin- (Na): eras viejas (larrain-zar) Larraioz/-yoz (Na): cuesta del prado frío (larra-ai-ots) Larraitz/-áiz (SS): peñas del prado (larra-aitz) Larrakoetxe/-coeche (Bi) -txea/chea (Bi): (la) casa del prado (larra-ko-etxe/a) Larralde (Na SS): junto al prado (larra-alde) Larraluze (SS) -zea (ap.): el prado largo (larra-luze/a) Larramendi (Bi SS): monte de prados (larra-mendi) Larramil (ap.): molino del prado (larra-mil) Larrán (ap.): sobre el prado (larra-an) Larranaga (SS): paraje sobre el prado (larra-an-aga) Larrande (ap.): junto al prado (larra-ande) Larranedo (ap.): sobre los prados (larra-an-edo) Larrangoz/-os (Na): la hoz hueca del prado (larra-ang-

otz) Larraña (SS): ver Larrán Larrañaga (ap.): ver Larranaga Larraona (Na): el buen prado (larra-on-a) Larraondo (SS): junto al prado (larra-ondo) Larrarte (SS): entre prados (larra-arte) Larrasoaña (Na): el llano del pequeño prado (larra-
atxo-ani-a) Larrate (Vi.): la puerta del prado (larra-ate) Larrategi/-gui (ap.): lugar del prado (larra-tegi) Larratxe/-che (Na): casa del prado (larra-etxe) Larratz/-áz (Vi) -aza/asa (Na) -txu/chu (SS): abun-dantes pastizales (larra-tza/tzu) Larratzko/-asco (Bi): peñas del prado (larra-azko) Larraultz/-aúl (SS): prado calvo (larra-ultz) Larraume (Na): prado pequeño (larra-ume) Larraun/-áun (Na): lugar de praderas (larra-une) Larrauri/-áuri (Bi): ciudad del prado (larra-uri) Larrazabal/-ábal (SS Bi): pastizal ancho (larra-zabal) Larrazkueta/-cueta (Vi): peñas del prado (larra-aizko-
eta) Larrazpe (ap.): bajo los pastizales (larra-tz-pe) Larrazuri (SS): ciudad de prados (larra-tz-uri) Larrea (Bi Vi): el prado (larre-a) Larreba (ap.): prado segado (larre-eba) Larrebello (ap.): prado negro (larre-bel) Larrebilla (ap.): la ciudad del prado (larre-bill-a) Lárrede (Hu): bello prado (larre-eder) Larrégola (ap.) -gla (ap.): cabaña del prado del sur (larre-ego-ola) Larreina (ap.) Larren/én (Vi): (el) alto del pastizal (larre-ain/a) Larreineta (Bi): los altos del prado (larre-ain-eta) 

Larrekoetxe/-coeche (SS): casa del prado (larr-ko-etxe) Larrés (Hu): pastizal verde (larre-eze) Larreta (Bi Na) -ieta (ap.): pastizales (larre-eta) Larrezabal/Larzábal (Na): prado ancho (larr-zabal) Larriaga (ap.): paraje del prado (larre-aga) Larriba (C Lu S Lo): vega del pastizal (larr-ibar) Larriga (Bu) -ika/ica (ap.): cuesta del prado (larr-ika) Larrimbe (Vi): bajo la cima del prado (larra-ain-be) Larrinaga (Bi): paraje del prado alto (larra-ain-aga) Larrino (SS): ver Larrain Larrion/-ón (Na) -ndo (Na): junto al prado (larre-
on/ondo) Larriqueta (ap.): las cuestas del prado (larr-ika-eta) Larroa (Vi): el prado (larra-a) Larrocha (ap.): el prado frío (larra-ots-a) o ver Larrosa Larroka/-ca (ap.): la montaña del prado (larr-oka) 

Larrosa (O Hu): rosa 
Larru: piel, cuero (ver Narru) Larrunarri (SS): piel manchada (larru-narrio) Larruskain/-caín (Bi): alto de las rosas (larrosa-gain) Larruzea/-cea (Bi): la casa de las pieles (larru-zea) Lartosa (O): la balsa del prado (lara-toxa) 
Laru: amarillo pálido Larués (Hu): rocas amarillentas (laru-aitz) Larumbe (Na): bajo el paraje del prado (lara-une-be) Larva (J): ver Larriba Las-: ver también en Latz- 
Las (Or): curso fluvial (ver Latz) Lasa (ap): ver Latza Lasadal (Lu): valle fluvial (lasa-tal) Lasala (ap.): granja del arroyo (lats-sala) Lasaleta (ap.) Lass- (ap.): granjas del arroyo (lats-sala-

eta) Lasaosa (Hu): el arroyo frío (latz-ots-a) Lasauca (ap.): ver Saúca (La) Lascellas (Hu): pastizal del arroyo (latz-zela) Lascorz (Hu) -aosa (Hu): ver Lazkoz  Lascuarre (Hu): las rocas del arroyo (latz-ko-harri) Lasentif (Hu): tiene un pequeño arroyo (latz-en-tipi) Laserna (Vi S P) La S- (So): arroyo corredor (latz-erna) Lasier (Bi): arroyo seco (lats-eiar) Lasieso (Hu): peñas del arroyo (latz-aiz) Laskibar/-quíbar (SS): vega del arroyo (latz-ibar) Laso (ap.) -sso (ap.): ver Latz Lasota (ap.): el arroyo frío (latz-ots-a) Laspaúles (Hu): el pantano del arroyo (latz-paul) Laspra (O): el alto del arroyo (latz-ber-a) Laspriella (O): diminutivo de Laspra Lasprón (ap.): junto al alto del arroyo (lats-ber-on) Laspuña (Hu): la colina del arroyo (latz-bun-a) 
Last: rápido, suelto Lastanosa (Hu): sobre el arroyo frío (latz-ana-ots)  Lastaola (SS): lugar de paja (lasta-ola) 
Laster: pronto, rápido 
Lasto, lasta: paja 
Lastra (Lu) -tras (Sg Bu) -res (O Lu) -erra (ap.): piedra plana poco gruesa (ver Arlausta, losa) Lastrilla (Sg Av): diminutivo de Lastra 
Lata: estaca, tabla, puerta rústica Latadal (Lu): el valle de las estacas (lata-tal) Latedo (C Za): las estacas (lata-edo) 
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Latrás (Hu): peñas del llano del arroyo (lats-era-aiz) 
Latsatu: limpiar 
Latz, lats, lax, laz, -tas (Hu): arroyo, áspero Latza/-tasa (Na) -ta (C) -tas (Lu C Hu) -tiza (Po): el arroyo (latz-a) Latzaga/Las-/Laz- (Na) -aca (ap.): lugar de arroyos (latz-aga) Latzagabaster/Las- (ap.): orilla del arroyo (latz-aga-

baster) Latzalde/Las- (ap.): junto al arroyo (latz-alde) Latzar/Lazar (Na) -ro (ap.): llano del arroyo (latz-ara) Latzarte/Las- (SS Bi Vi): entre arroyos (latz-arte) Latzbiur/Laspiur (ap.): arroyo serpenteante (latz-
bihurri) Latzeda/Las- (ap.) -edo (C Za): abundantes arroyos (latz-eta/edo) Latzegi/Lastegui (ap.): ladera del arroyo (latz-egi) Latzera/Las- (ap.): los arroyos (latz-era) Latzon/-són (ap.) -ssuén (ap.): junto al arroyo (latz-
on) Latztur/Las- (SS): fuente del arroyo (latz-turr) 

Lau, laur: cuatro, llanura Laudio/Llodio (Vi): los llanos (lau-di) Láujar (Al): peña cuadrada (lauji-harri) 
Lauji: cuadrado Laukariz/Lauc- (Bi): cuatro peñ. altas (lau-gara-aiz) Laukiz/-quiz (Bi): los hombres del llano (lau-giz)? 
Laun: liso, llano Launda (ap.): tiene terrenos llanos (laun-da) Launtzain/Launz- (Bi): sobre los llanos (laun-tz-ain) Laures (ap.): cuatro peñas (laur-aiz) Laurgain/-ín (SS) -arín (V): cuatro cimas (laur-gain) Lav-: ver también en Lab- Lavacolla (C): ver Labacolla Lavadoira (O) -iro (Lu): el arroyo seco (labia-ador-a) Lavanco (Lu) -cos (Lu): cuatro prados (lau-angio) Lavandal (C): valle sobre el arroyo (labia-an-tal) Lavares (O): robledal del arroyo (labia-ares) Lavasar (Hu): llano de las peñas del arroyo (labia-aiz-

ara) Lavaza (Hu): las peñas del arroyo (labia-aiz-a) Lavern (B): horno activo (laba-erna) Lavet (ap.): los hornos (laba-eta) Lavia (Mu S) -vio O): ver Labia Laviada/-des (O): ver Labiada (labia-ada) Laviana (O): ver Labiano Lavijo (ap.): peñas del arroyo (labia-aiz) Lavín (S): alto del arroyo (labia-ain) Laxa/-ja (Gal) -xes/jas (Gal): ver Latza Laxe/-je/-ge (Gal Mu) -xo (Lu) -xos (Po): ver Latz Laxier (Bi): arroyo seco (latz-iar/iger) Laxosa/Laj- (Lu) -oso (C Lu): ver Lasaosa Layana (Z): el alto de los labradores (lai-ana) Lay-: ver también en Lai- Layés (Hu): peñas de los labradores (lai-aiz) Layna (So): ver Laiña Laza (Or) -zo (C): ver Latza Lazada (ap.): puerta del arroyo (latz-ata) Lazado (Le): ganado del arroyo (latz-ato) Lazaeta (ap.): los arroyos (latsa-eta) Lazagurria/-ía (Na): el arroyo rojo (latsa-gorri-a) 

Lazana (O): sobre el arroyo (latz-ana) Lazba (Gu): bajo el arroyo (latz-be) Lazkao/-zcano (SS Bi): el alto del arroyo (latz-gain) Lazkaomendi/Lazc- (SS): monte del alto del arroyo (latz-gain-mendi) Lazkara/-scara (ap.) -arai/ray (ap.): el alto del arroyo (latz-gara/garai) Lazkoz/Lazc- (Na): el pozo del arroyo (latz-ko-os) Lazkurain/-scuráin (SS): sobre el alto del arroyo (latz-
gor-ain) Leaburu (SS): cima de guijarros (lear-buru) Leares (O): peñas de los guijarros (lear-aiz) Learza (Na): muchos guijarros (lear-tza) Leas (C) -ás (Lu): peñas heladas (lei-aiz) Leate (Na): la puerta helada (lei-ate) Leatxe/-ache (Na): la casa helada (lei-atxe) Leazkue/-cue (Na): paraje de peñas heladas (lei-aiz-
kune) Lebanza (P): el zarzal de la loma (lep-antza) Lebaste (Lu): peñas de la loma (lep-aitz) Lebeña (S): de la casa de la loma (lep-ena) Lebón (Lu): junto a la loma (lepo-on) Lébor (Mu): el límite de la loma (lep-bor) Leborada (Lu): los límites de la loma (lep-bor-ada) Leborán (C): sobre el límite de la loma (lep-bor-an) Leboráns (C): prado del límite de la loma (lep-bor-angio) Leboreira (Lu): los límites de la loma (lep-bor-era)? Leborei/-oré (Lu): ladera del límite de la loma (lep-bor-
egi) Leborías/-rís/-ríz (C) -borás (Lu): peñas del límite de la loma (lep-bor-aiz) Leborín (Lu Or): alto del límite de la loma (lep-bor-ain) Lebosende (C Or) -endo (Po) -besende (Lu) -besén (Lu): los muertos de la loma (lepo-zen-de)? Lebozán (Po Or): el manantial de la loma (lepo-zan) Lebrancón (Gu): la cima sobre el llano de la loma (lepo-ara-an-
goen)? Lebredo (O): los llanos de la loma (lepo-ara-edo)? Lebrija (Se, antigua Nebrissa): ver Nebrija Lebrón (Lu): junto al llano de la colina (lepo-ara-on) Lebruxo/-jo (Lu): peñas del llano de la loma (lepo-ara-utx)? Lec-: ver también en Lek-/Lez- Lecena (ap.): tiene cuevas (leze-ena) Leceñes (O): la cueva en las peñas (leze-n-aiz)  Lécera (Z): las cuevas (leze-era) Leces (O): las cuevas (leze-tz) Lechago (Te): la abertura de la cueva (leze-ago) Lechangos (O): el hueco de la cueva (leze-angu) Lechedo (Bu): las cuevas (leze-edo) Lecherín (Hu) -crín (Gr): alto de las cuevas (leze-era-
ain) Lechón (Z): junto a la cueva (leze-on) Leciana (ap.): sobre la cueva (leze-ana) Lecín (Lu) -ina (Hu): (el) alto de la cueva (leze-ain/a) Leciñena (Z): casa del alto de la cueva (leze-ain-ena) Ledanco (ap.) -ca (Gu): el hueco de la cueva (leze-ang) Ledantes (S): junto a la cueva (leza-ande) Ledaña (Cu): el llano o colina de la cueva (leza-ña/ani-a) Lede (Po): ver Leze Ledas (TF): peñas de la cueva (leza-aiz) Ledesma (C Sa Lo So, antigua Bletisama): meseta llena de dicha (plei-tisa-ama)? 
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Ledigos (P): cueva en el alto (leze-igon) Ledime (Or): el desagüe de la cueva (leze-ima) Ledín (C Sa):el alto de la cueva (leze-ain) Ledo (Bi): ver Lezo Ledoño (C): cerca de la cueva (leze-ondo) Ledrada (Sa): la puerta del río de la cueva (leze-ter-ata) Ledrado (So): rebaños del rio de la cueva (leze-ter-ato) Ledrazo (ap.): peñas de las cuevas (leze-ter-aiz) Ledro (Lu): cueva hermosa (leze-eder) Ledua (A): el torrente de la cueva (leze-uhar) Leduzo (C): ver Lezuza (leze-uze) Leganés (M): peñas de los guijarros (legar-n-aiz) Leganiel (Cu): el ganado del lugar llano (leke-ani-ele) Legarda (Na Vi): tiene guijarros (legar-da) Legarra (ap.) -ria (Na): los guijarros (legar-a) Legarreta (Bi) -gasa (Na): graveras (legar-eta/tza) Legate (Na): la puerta de los guijarros (legar-ate) 
Legaz, legar: guijarro Legazpi (SS) -ia (SS): dos guijarros (legaz-pi) Legina/-guina (Bi): el alto del lugar (leku-ain-a) Leginetxe/Leguineche (Bi): casa en el alto del lugar (leku-ain-etxe) Legoburu (ap.): cabezo seco (legor-buru) Legorreta (SS): lugar árido (legor-eta) Legua (O): ver Lekua Legumieira (Or): el molino del lugar (leku-mera) 
Leher: pino, pinar Lehete (Vi): pinar (leher-eta) 
Lehoin: león 
Lei: hielo, vidrio, obstinado 
Leiar: vidrio, cristal Leiarte/Ley- (SS): entre hielo (lei-arte) Leiartza/-jarza (Bi) -zo (Vi) -azu (ap.): muchos crista-les (leiar-tza/tzu) Leias/-jas (C): peñas heladas (lei-aiz) 
Leiho, -ja (C): ventana Leijazós (Lu): propiedad de las peñas de la ventana (leiho-aiz-

os)? Leiloio (C): fango helado (lei-lohi)? Leilón (Lu): cristales de sal (lei-lona)? Leimán (Lu): mandatario obstinado (lei-man)? Leintz/Léniz (SS): los leones (lehoin-tz)? Leioa/-jona (Bi): la ventana (leiho-a) Leira (Po C) -ro (Or C) -as (C O Lu): ver Leher Leirado (Lu Or): los rebaños del pinar (leher-ato) Leirados (Po): la propiedad de los rebaños del pinar (leher-ato-os) Leireta (C): los pinares (leher-eta) Leiriella (O) -iña (C Po): diminutivo de Leira Leirio (O): (la) ciudad del hielo (lei-iri/a) Leirón (C O): junto al pinar (leher-on) Leiros (C Po) -sa (O) -oso (Le): pinar frío (leher-ots/a) Leis (C): ver Leiza Leituego (Lu): cueva ocupada (leiza-oku) Leiun/-yún (Na): lugar helado (lei-une) Leiva (Lo Mu): valle hondo (leize-ibar) Leizaga (ap.): ver Lezeaga Leizalde (ap.) Lej- (ap.): junto a la sima (leize-alde) Leizán (Lu): sobre la cueva o el hondo (leiza-an) Leizaola (SS): lugar de cuevas (leiza-ola) 
Leizar (Na): fresno Leizaran/-arán (SS): sobre la fresneda (leizar-an) 

Leizarga (Na): lugar de fresnedas (leizar-aga) Leizaur (ap.): la cueva del agua (leiza-ur) 
Leize, -za (Na) -iz (Bi): hondonada, cueva (ver Leza) Leizea/-cea (SS): la cueva (leize-a) Leizotz/-zos (SS): hondonada fría (leiz-ots) Leizuri (ap.): ciudad de la cueva (leize-uri) Lejarraga (Bi): lugar de fresnos (leizar-aga) Lejarreta (ap.): fresnales (leizar-eta) Lejo/-xo (Lu): ver Lekuo Lekamaña/Lec- (Vi): sobre el arroyo del lugar (leku-

ama-ana) Lekanda/Lec- (Bi): país llano (leku-anda) Lekaroz/Lecá- (Na): lugar hondo (leku-arros) Lekaun/-caún (Na): lugar grande (leku-aun) Lekerika/-querica (Bi): lugar de canales (leku-erike) 
Leku, lekuo: lugar, país Lekua/-cua (ap.): el lugar (leku-a)  Lekubarri/Lec- (Bi) -cunberri/Lecum- (Na): lugar nuevo (lekhu-barri/berri) Lekube/Lec- (ap.): lugar de abajo (lekhu-be) Lekuona/Lec- (ap.) -cona (ap.): el lugar bueno (lekhu-

on-a) 
Lem, lema (C): timón Lemoa/-ona (Bi): colina primera (len-ona) 
Len (Lu) lehen: primero, principio Lena (O): el/la primero/a (len-a)? Lenardi (Na): ovejas de lana (lena-ardi) Lendo (C) -doiro (C): el río primero (len-tor) Lengoelle (C): el ganado de la primera cima (len-goe-

ele) Lenguda (Po): la primera batalla (len-guda) Leniz/Lé- (SS) Lens (C) Lence (Lu) -ces (Bu) -cias (Lu): las primeras peñas (len-aiz/atx) Lentemil (Lu) -tomil (Lu Or): molino del río primero (len-
ter/tor-mil)? Leobalde (C): junto a la concavidad del ganado (ele-oba-
alde) Leonte (Lu): hondo del ganado (ele-ond)? Leorlas/-az (Na): arroyo de espinos (elor-latz) Leorza/Elorza (Vi): abundantes espinos (elor-tza) Leotz/Leoz (Na): robledal frío u hoz de robledal (ale-ots)? 

Lepaka: meseta de montaña 
Lepo, lep, -pe (H TF): cuello, puerto Lepuzain (Na): alto del puerto frío (lepe-uts-ain) 
Ler: pino (ver Leher) Lera (Po Hu): el pinar (leher-a) Leranotz/-ánoz (Na): la hoz sobre el pinar (leher-an-otz)? Lerate (Na): la puerta del pinar (leher-ate) 
Lerd, -rdo (ap.): resina Lerda (Z): tiene pinares (ler-da) Lerea (ap.) -reira (ap.): pinar (leher-era) Lerena (Se): se dan pinares (leher-ena) Lerés (Hu) -esa (Hu) -rce (Po) Lérez (Po): peñas del pinar (leher-aiz) Lerga (Na): paraje del pinar (leher-aga) Lérida/Lle- (L, antigua Ilirida): es ciudad de los muertos (il-iri-da) Lerín (Na) -ría (So): el alto del pinar (leher-ain/iga) Lerma (Bu) -mo (C): arroyo o meseta del pinar (leher-

ama) Lermanda (Vi): junto al arroyo del pinar (leher-ama-
ande) 
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Lerón (Vi): junto al pinar (leher-on) Lerones (S) -roño (C): colina del pinar (leher-oñ) 
Lerr: resbaladizo Lerreta (ap.): terreno resbaladizo (lerr-eta) Lerruz/Lé- (Na) -rroux (ap.): peñas resbaladizas (lerr-

utx) 
Lertxun, lertsun: álamo  Lertxundi/Lerch-/Lers- (SS): alameda (lertxun-di) Les (L O Po) -sa (C): ver Leze Lesaka/-aca (Na): cueva de los muertos (leze-aka) Lesende (C): junto a la cueva (leze-ande) Leskuren/Lesc- (Bi): la cueva del límite (leze-guren-a) Lesón (C): junto a la cueva (leze-on) Léstar (ap.) -sta (C) -te (ap.): río de la cueva (leze-

tar/ter) Lestedo (C): los ríos de la cueva (leze-ter-edo) Lestido (C): laguna o pozo de las cuevas (leze-ti-ido)? Lestón (C): junto a las cuevas (leze-ti-ion) Lestrobe (C): el hondo del río de la cueva (leze-ter-obi) Lete (Na SS): ver Lehete/Leze Letea (SS): el pinar o la cueva (leze/lehete-a) Letemendia/Leta- (SS): el monte del pinar o de la cueva (leze/lehete-mendi-a) 
Leto: bronce Letona (Vi): hacienda del bronce (leto-ona) Letosa (Hu): el pinar o cueva fríos (leze/lehete-ots-a) Letrán (ap.): el valle del pinar o la cueva (leze/lehete-

aran) Letría (Ma): la cresta del pinar o la cueva (leze/lehete-
eri-a) Letros (Po): pinar o cueva comprados (leze/lehete-eros) Letur (Ab): arroyo del pinar o la cueva (leze/lehete-ur) Leturi (SS) -turia (ap.): la ciudad del pinar o cueva (leze/lehete-uri-a) Leturiondo (SS): junto a la ciudad del pinar o la cueva (leze/lehete-uri-ondo) Letux (Z): peñas del pinar (lehete-utx) 

Leu, Leun: liso, suave, llano, llanura, junco Lev-: ver también en Leb- Leva (Bu): el llano (leu-a) Levada (Or Po): las llanuras (leu-ada) Levanza (P): prado llano (leu-angio) Levices (Or): peñas del llano (leu-aiz) Levinco (O): el trabajo del llano (leu-inka)? Levoso (Po): llano frío (leu-ots) Lexartza/-jarza (Bi) -zo (Vi): fresnedas (leizar-tza/tzu) Lexas/-jas (C): ver Leiza/Leza Leyá (ap.): sobre el hielo (lei-an)? Leyre (Na Hu): ver Leira Lez (ap.) -za (Vi Lo): ver Leze Lezaeta/-ceta (Na): cuevas, hondonadas (leza-eta) Lezama (Bi Vi): río hondo (leze-ama) Lezana (Bu): sobre la hondonada (leze-ana) Lezarazo (ap.): peñas del llano de la cueva (leze-ara-aiz) Lezarreta (ap.): los llanos del hondo (leze-ara-eta) Lezaun/-áun (Na): lugar de cuevas (leza-une) Lezcano (GC): la cima de la cueva (leze-gain) 
Leze, lese: cueva, sima  Lezea/-cea (ap.): la cuerva (leze-a) Lezeaga/Lece- (SS): lugar de cuevas (leze-aga) 
Lezer: fresno (ver Leizar) 

Lezertua/-túa (ap.): fresneda (lezer-tu-a) Lezesarri (SS): los cerdos de la cueva (leze-txarri) Leziñana/Leci- (Vi Bu): sobre el alto de la cueva (leze-
ain-ana) 

Lezoi, lezoin, -zo (SS): zanja, cuneta Lezuza (Ab) -zoce (Lu): bosque de la cueva (leze-uze) Liandres (S): peñas del río sobre el robledal (ali-an-ter-
aiz) Liaño (C S): el llano del robledal (ali-ani-a) Liarte (ap.): ver Aliarte (ali-arte) Libao/Líbano (Bi): ganado manso (eli-bano)? Libaroa/-ona (Bi): las buenas hierbas del ganado (eli-bara-on-
a)? Liber (Lu) Liberri (Na) -bre (Lu): ver Iliberri Liboreiro (C) -rei/ey (Po): molino de la pequeña po-blación (ili-porro-eiro) Librán (Le Lu): sobre el alto de la ciudad (illi-ber-an) Librilla (Mu): diminutivo de Líber/Libre Libros (Te): ver Lliberós Libureo (C): molino del lavadero de la ciudad (illi-bur-
eo) Liceras (So) -ceira (O): abundantes cuevas (leize-era) Licher (ap.): la ciudad de los cerdos (illi-txerri) Lichor (Mu): la ciudad de las aves (illi-txori) Licín (Lu) -dín (Lu): la parte alta del hondo (lize-ain) Lido (ap.): ver Lito Lidón (Te C): junto al hondo (lito-on) Lidor (Lu): el río de la ciudad (illi-dor) Liébana (S): sobre la cortada del ganado (eli-eba-ana) Liedena/Lié- (Na): que tiene mucho ganado (eli-eta-
ena) Liegos (Le): ciudad del sur (illi-ego) Liena/-as (Hu) -es (O): que tiene ganado (eli-ena) Liendo (S): ganado de raza (eli-end)? Liendre (Cu): la señora de la ciudad (illi-andere) Lier (Lu) -era (ap.) -eira (O) -iro (Lu) -res (O): ver Lera Liérbado (O): el río del pinar (leher-bad) Liérganes (S): altos del pinar (leher-gain-tz) Liermo (S): ganado en terreno estéril (eli-ermu) Lierta (Hu): ganado autóctono (eli-ertar)? Liérvano (O): rebaños mansos (eli-era-bano)? Liesa (Hu): ver Leza Liétor (Ab): el río de la cueva (lize-tor) Lifa (Ma): ganado tranquilo (eli-pa) 

Liga, lika: liga, pez Ligajo (T): peñas de la liga (liga-atx) Ligos (So): lugar de liga (liga-oz) Ligüérzana (P): el manantial de la ciudad alta (illi-gor-
zan-a) Líjar (Al Ca): el jaral de la ciudad (illi-jara) Lijarco (ap.): la ciudad del jaral (illi-jara-ko) Lijela (Lu): la ciudad helada (illi-jela) Lijón (O) -jó (C): la ciudad del señor (illi-jon) Likoa/-cona (Bi): la colina del ganado (eli-ko-oin-a)? 

Lili: flor, azucena, lirio Lillo (O Le To): ciudad abrigada (ili-illor) Limanes (O): la casa del mandatario de la ciudad (illi-man-etx)? Limaria (Al): la ciudad de Ma/Mari (illi-mari-a) Limayosa (O): la ciudad de la meseta fría (illi-mai-ots-a) Limeres (Po): molino de la ciudad (illi-mer) Liméns (Po): pastizal de la ciudad (illi-m-angio) 
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Limés (O): peñas de la ciudad (ili-m-aiz) Limia (Or): la ciudad del juncal (illi-imi-a)  Limideiro (C): ciudad del juncal del río (ili-imi-ter) Limiñoa (C): la ciudad del pequeño juncal (ili-imi-ño-a) Limiñón (C Lu): junto a la ciudad del pequeño juncal (illi-imi-ño-on) Limodre (C): ciudad del río del molino (illi-moa-ter) Limpias (S): cudad de las dos peñas (illi-m-pi-aiz)? Linás (Hu): piedras de molino (bolin-aiz) Líncora (Lu): molino de arriba (bolin-gora) Lindoso (Le) -ota (O): molino frío (bolin-ots/a) Linejo (Sa): casas del molino (bolin-etxe) Linera (O) -eres (O): abundantes molinos (bolin-era) Língora (Lu): ver Bolingora Linín (ap.): ver Bolinín Linsoles (Hu): los prados del molino (bolin-solo-tz)? Linteiros (C): el pozo del río del molino (bolin-ter-os) Linto (S): río de los molinos (bolin-tor) Lintzoain/-áin (Na): molinos de arriba (bolin-tzu-ain) Linya/-ña (L): el molino (bolin-a) Linyola/Liñ- (L): diminutivo de Linya Liñán (ap.): la ciudad sobre el talud (illi-ni-an) Liñarán (Lu): la ciudad en el valle (illi-n-aran) Liñarede (Lu): la ciudad en los llanos (illi-n-ara-eta) Lió (Ge): junto a la ciudad (illi-on) 
Lip, lipar: pequeño, poco Liquiñano (ap.): sobre la parte alta de la ciudad (ili-

gain-an) 
Lir: tierra, patria Lira (C Po) -res (C): la tierra (lir-a) Liri (Hu): ciudad fuerte (al-iri) Liria/Lli- (V): ver Aliria Lirondo (ap.) -rón (ap.): junto a la tierra (lir-ondo) Lisalde/Liz- (Vi): junto a la cueva (lize-alde) Lisbona (Al): la buena cueva (lize-bon-a)  
Lister (ap.): ladrón Listres (C): peñas del ladrón (lister-aiz) 
Lita, litu: desprendimiento Litago (Z): boca o agujero profundo (lito-ago) Litera (Hu): muchos desprendimientos (lita-era) 
Lito, -tos (Za): hondo, profundo 
Litzar, lizar: fresno (ver Leizar) Liúlfe (Lu): bajo la ciudad abandonada (ili-ul-pe) Liz (Lu): las peñas de la ciudad (illi-aiz) Lizalde (Na): ver Leizalde Lizana (Hu CR) -ano (ap.): sobre la cueva (lize-ana/an) Lizarazu (ap.): lugar de bellos fresnos (leizar-aratz-tzu) Lizardi (SS): fresneda (leizar-di) Lizarra (Na): el fresno (leizar-a) Lizarraga/Lizá- (Na SS): fresneda (leizar-aga) Lizarralde (SS) -ondo (SS): junto a la fresneda (leizar-

alde/ ondo) Lizartza/-rza (SS) -artzu (Na) Lizaso (Na): fresnal (leizar-tza/tzu) Lizasoain/-áin (Na): alto del fresnal (leizar-tzu-ain) Lizaur (ap.): delante de la cueva (lize-aurre) 
Lize, lise: ver Leiza Lizoain/-áin (Na): el alto de la cueva (lize-ain) 
Lizun: lugar aguanoso Lizundia (SS): el lugar cenagoso (lizun-di-a) 

Llabería (T): en el alto de la cuesta del ganado (ai-abere-
iga) Llabià (Ge): sobre el río (labia-an) Llabra (O): la cuesta del ganado (ai-abere-a) Llacín (Lu O): sobre el arroyo (latz-ain)? Llácova (Cs): la concavidad de las cuestas (ai-ak-oba)? Lladorre (L): la torre del prado (alha-dorre) Lladreo (O): molino del río del prado (alha-ter-eo) Lladró (ap.): ver Ladrón (alha-ter-on) Lladrós (L): la propiedad del prado del río (alha-ter-os) Lladurs (L): las fuentes del prado (alha-tur-tz) Llaés (Ge): la casa del prado (alha-etxe) Llai (O): cuesta del prado (ala-ai) Llamardal (O): prado de ovejas en el humedal (lama-
ardi-ala) Llamargón (O): humedal junto a construcciones (lama-
arko-on) Llamas (O Le Za Bi) -ma (O Le): ver Lama Llamazares (Le): ver Lamazares Llambilles (Ge): poblaciones del humedal (lama-bil-tz) Llambrión (Le): humedal junto a la cima (lama-bere-on) Llamedo (O): los humedales (lama-edo) Llamera (O Le) -ero (O): muchos humedales (lama-era) Llamoso (O) -sos (So): ver Lamosa 

Llan (Lu O): el llano (ver Landa) Llanaces (O) -eces (O): peñas del llano (llan-aiz) Llananzanes (O): sobre el llano grande (llan-anza-ana) Llanars/-ás (Ge): encinar sobre la cuesta (ai-an-ares) Llanavao (O): el hoyo del llano (llan-abao) Llánaves (Le): hondonada/arboleda del llano (llan-abe) Llancela (Lu): prado del llano (llan-zelai) Llanera (V L O): abundantes llanos (llan-era) Llanes (O) -ez (S): llanos o peñas del llano (llan-aiz/tz) Llaneza (O): las peñas del llano (llan-aiz-a) Llanza (O) Llansá (Ge): los llanos (llan-tza) Llantada (O Bi): los desagües de la cuesta (ai-anta-ada) Llantarón (ap.): junto al río del llano (llan-tar-on) Llanteno (Vi): que tiene llanos (llan-ta-ena) Llantero/-eiro (O): el río del llano (llan-ter) Llantón (O) -ones (O): el llano manchado (llan-tona) Llantrales (O): robledal del río del llano (llan-ter-ales) Llanuces (O): las peñas del llano (llan-utx) Llapasa (PM): muchos lampazos (lapa-tza) Llaranes (O): sobre el prado (lara-ana) Llardana (Hu): sobre los prados (lara-ada-ana) Llarvén (L): el prado principal (lara-ben) Llas (O): ver Latz Lláscara (O): la cima del arroyo (latz-kara) Llastarri (L): las rocas del arroyo (lats-harri) Llastres (O): lastras (lastra-tz) Llata (O): puerta del prado (ala-ata) Llau (O): llanura (lau) Llaurí (V): ver Alhaurín (ala-ur-ain) Llauset (Hu): peñas del prado (alha-utx-eta) Llavandes (O): junto al llano (lab-ande) Llavanera (Ge): sobre los llanos (lab-an-era) Llávanes (Le): sobre el llano (lab-ana) Llavares (O): robledal del llano (lab-ares) Llavayos (O): propiedad de la cuesta del llano (lab-ai-os) Llaves (S): casa del llano (laba-etxe) Llaviada (O): los ríos (labia-ada) 
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Llavorre (L): enebral del llano (lab-orre) Llavorsí (L): cima que sobresale en llano (lab-oros-ain) Llayo (S): ver Llai (ala-ai) Llazana (O): el manantial del prado (ala-zan-a) Llazandi (O): los manantiales del prado (ala-zan-di) Llebro (Ge): ver Léboro Lleces (O): ver Leze Lleda (O): tiene ganado (ele-da) Lledíes/-as (O): mucho ganado (ele-dia) Lledó (Te): mucho ganado (ele-doi)? Lleger (T): la peña del ganado (ele-ger)? Llegua (O): el país (leku-a) Lleiroso (O): la propiedad del pinar (leher-os) Llena (L) Llén (Sa): ver Lena Llera (Ba) -eira (O): ver Lera (el pinar, leher-a) Llerada (Ba O): los pinares (leher-ada) Llerana (S): sobre el pinar (leher-ana) Llerandi (O): el pinar grande (leher-andi) Llerás (L) -ices (O): peñas del pinar (leher-aiz) Llerena (Ba): ver Lerena Lleret (L) Llert (Hu): pinares (leher-eta) Llerga (Hu): ver Lerga Llerona (B) -nes (O): hacienda del pinar (leher-ona) Llerosa (O): el pinar frío (leher-ots-a) Llers (Ge) -iras (O): los pinares (leher-tz) Lles (L O): ver Leze Llesp (L): bajo la cueva (leze-pe) Llessui/-suy (L): ciudad de la cueva (leze-uri) Llestro (O): ver Léstar Lletó (L): junto a la cueva (letz-on) Llexiu (PM): abundantes cuevas (leze-iur)? Llíber (A): ver Líber Lliberós (ap.): propiedad del pueblo nuevo (illi-berri-os) Lliceñes (O): peñas de la cueva (lize-n-aiz)? Llierca (Ge): ciudad sin enfermedades o de brezales (illi-eri-ka/ 
erika)? Llimiana (L) -es (O): sobre el juncal de la población (illi-imi-ana) Llinaritx (PM): el encinar del molino (bolin-aritz) Lliors (Ge): ciudad que sobresale (ili-oros) Llissá/-çà (B): la fresneda (litzar)? Lliurona (Ge): la ciudad de buen agua (ili-ur-on-a) Llívia (Ge): la ciudad del vado o del río (ili-ibi-a) Llobatera (Ge): molinos unidos (bolo-bati-era) Llodero (O): el río del molino (bolo-ter) Llodrá (PM): sobre tierra profunda (lodi-ara-an) Llombai/-ay (V A) ba (O): río de molinos (bolo-m-bai) Llombart (ap.) -barts (PM): pantano del molino (bolo-
m-barta)  Llombera (Le): ver Lombera (bolo-m-bera) Llóngara (O) -goria (O): cima junto al robledal (ale-on-
gara/gora) Llonín (O): humedal salino (lona-ain) Llordá (L): todo flores (lore-dan) (ver Jordá) Lloregonz (Bu): cimas de flores (lore-goen-tz) Llorente/Lor- (ap.): junto a las flores (lore-ande) Lloseta (PM): lodazales (lauza-eta) Llosoiro (O): lodazal amarillo-verdoso (lauza-orio) Lloza (O): lodazal (lauza) Llozana (O): sobre el lodazal (lauza-ana) Lluanco (O): prado de la finca agrícola (lu-angio) Lluaria (O): los carneros en la finca agrícola (lou-ari-a)? 

Lluba (ap.): el río de la finca agrícola (lu-aba/bai)? Llubí (PM): dos fincas agrícolas (lu-bi) Lluçà/-sá (L B): manantial de la finca agrícola (lu-zan) Llucalcari (PM): bosques unidos (luku-alkar)? Llucamet (PM): bosque de encinas (luku-ametz) Llucanès (B): la casa sobre el bosque (luku-an-etxe) Lluch (PM) -ca (A) -ces (O): el bosque (luku) Lluchmajor (PM): bosque del mayorazgo (luku-maiora) Llué (O): ver Allué Lluerces (O): el margen de la finca agrícola (lu-erts) Llueva (S) -eves (O): campo cortado (ver Allueva) Llugás (O): finca o campo malo (alur/lu-gatx) Llugo (O): ver Luco Llumes (Z): sin tierras de labor (lu-mens)? Loaísa (ap.) -aces (ap.): ver Boloaisa Loarre (Hu): ver Boloarre Loarte (ap.): ver Boloarte Lobado (S) -ada (Or): molinar (bolup-ato) Lobagueira (Lu): parajes con molino (bolup-aga-era) Lobán (Lu) -nes (Or): sobre el molino (bolup-ana) Lobatón (Co): junto a la puerta del molino (bolup-ata-
on) Lobón (Ba): ver Bolobón Loboso (Lu) -bos (So): molino frío (bolup-ots) Lobras (Gr) -bra (C): ver Bolobras Lobregón (ap.): junto a la cima sur del molino (bolo-ber-
ego-on) Locai/-ay (Lu): ladera de tierra suelta (loka-ai) Locencia (Lu): el prado fangoso (lohi-enzi-a) Lodarás (Lu) -res (So Le): peñas del río fangoso (lohi-
tar-aiz) Lodás (Lu): peñas gruesas (lodi-aiz) Lodeirón (Po): junto a lodazales (lohi-era-on) Lodeiros (C): propiedad del lodazal (lohi-era-os) Lodeña (O) -diena (O): terreno fangoso (lohi-ena)? Lodero (TF) -eiro (Po) -ra (Lu): lodazales (lohi-era) 

Lodi: gordo, espeso, espesura Lodón (O): ver Bolodón Lodoño (Or): la colina fangosa (lohi-oñ)? Lodosa (Na): lugar fangoso (lohi-oz-a)? Loeches (M): ver Boloetxe Loeda (Or): molinar (bolo-eta) Loentia (Lu): el molino grande (bolo-andi-a) Loenzo (C Po): el prado del molino (bolo-angio) Loganes (O): peñas del molino de arriba (bolo-gain) Lógara (Lu) -ares (Lu): el alto del molino (bolo-gara) Logoso (C): molino tranquilo (bolo-gozo) Logrezana (O) -rosán (Cc): el manantial de las piedras de molino (bolo-ger-zan/a)? Logroño (Lo): colina de adoración a Lug (lug-gur-oñ)? 
Lohi, loi, logi, lou: lodo, barro, fango 
Lohil: enebro Loiate/Loy- (Bi): la puerta del lodo (lohi-ate) Loiba (C) -bas (C): el río fangoso (lohi-aba) Loibán (Lu): sobre el río fangoso (lohi-aba-an) Loidi (SS): lodazal (lohi-di) Loigorri (Na): arcilla roja (lohi-gorri) Loimar (C): el confín o límite barroso (lohi-mar) Loimil (Po): mucho barro (lohi-mil) Loinatz/-az (SS): peñas que tienen arcilla (loi-n-aiz) Loiola/Loy- (Vi SS): lugar fangoso (lohi-ola) 
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Loira (C Po) -iro (Or): helechal en el terreno arcilloso o fangoso (lohi-ira) Lois (O Le C Po): ver Loizu/Bolois Loitegi/-gui (Na): lodazal (lohi-tegi) Loiti (Na): ver Loidi Loiu/-yu (Lu Bi) -ios (C): lodazal Loizaga (Bi): ver Boloizaga Loizate (Na): la puerta de las piedras de molino (bolo-
aiz-ate) Loizu (Na): mucho fango (lohi-tzu) Loja (Gr): el barro (lohi-a) 

Loka: suelto, movedizo Lomba (Lu C Po Le S) -bas (ap.): el río del molino (bolo-m-aba) Lombal (O): junto al río del molino (bolo-m-aba-alde) Lombana (ap.): sobre el río del molino (bolo-m-aba-
ana) Lombera (S): ribera del molino (bolo-m-bera) Lombillo (Le): diminutivo de Lombo  Lombraña (S): colina de la ribera del molino (bolo-m-
bera-ña) Lomeña (S): hay un molino (bolo-m-ena) Lominchar (To): la tierra del humedal del molino (bolo-
m-aintzi-ara) 

Lona, Lon (S): sal Loncia (Or): el molino limpio (bolo-ondi-a) Londoño (C): ver Bolondoño 
Longa (Po O): pequeño llano, poyato Longalai (Lu): los campesinos del poyato (longa-lai) Lóngara (C Lu) -gra (C Po) -gar (Bi): el llano del poyato (longa-ara) Longareda (ap.): vallecillos o poyatos (longa-ara-eta) Longarela (C Lu): diminutivo de Longar/Longara Longares (Z): el encinar del poyato (longa-ares) Longás (Po Z): las peñas del poyato (longa-aiz) Longida/Lóngu- (Na): el pozo del poyato (longa-ido) Lóngora (C Or) -oria (O): ver Bolongora Longos (Or) -go (C): ver Bolongos Lonia (Or) -ña (Or) -ño (C Po): la colina del molino (bolo-oñ-a) Lonis (Lu): piedras de molino (bolo-n-aiz) Lopera (J Gr): ver Bolobera 
Lor: tronco, viga  Lor (Lu) -ra (Se Bu) -ria (ap.) -ro (O): campo (alor/a) Loranca (Cu Gu M) -za (ap.): el campo estéril (alor-

ang-a) Loranquillo (Bu): diminutivo de Loranco Lorante (O): junto al campo de labor (alor-ande) Lorbé (C): bajo la tierra de labor (alor-be) Lorbés (Z): peñas bajo la tierra de labor (alor-be-aiz) Lorca (Mu Na) Llor- (ap.): sin tierras de labor (alor-ka) Lorcio (Bu): el juncal del campo (alor-zihi) Lord (L): muchas tierras de labor (elor-di) Lorda (ap.): que tiene tierras de labor (elor-da) Lordelo (Or Po): diminutivo de Lord/Lordo Lordemanos (Le): la propiedad del mandatario que tiene tierras de labor (alor-da-man-os) Lorden (ap.): que tiene tierras de labor (elor-da-n) 
Lore: flor, tierra Lorén (ap.): que tiene campos (lore-ain) Lorente (ap.) junto a los campos (alor-ande) Lorenzana (Le): el manantial en el campo (alor-n-zan-a) 

Lores (P Po) -riz/is (O): peñas floridas (lore-aiz) Loriana (O): colina florida (lore-ana) Loriga (ap.): el alto de las flores (lore-iga) Loriguilla (V): diminutivo de Loriga Lorilla (Bu): diminutivo de Lora 
Lorio (O): refugio, galería Lorito (Ba) -te (Co): los toros en los campos (alor-it)? Lornés (Po) -nís (Lu): peñas con flores (lore-n-aiz) Loroñe (O) -ño (C): colina florida (lore-ona) Lorxa/cha (A) -rza (Vi): muchas flores o campos (lore/ 

alor-tza)  Losa (Bu Cu V Sg): ver Loza Losada (Bu Le) Lous- (C Lu) -usado (C Or): abundan-tes losas (lauza-ada) Losadilla (Le) Lousadela (Lu Po): dimin. de Losada/Lousada Losales (Ab): encinar en las losas (lauza-ales) Losana (Sg So): ver Llozana Loscos (Te): ver Oskoz Losón (Po): ver Bolosón Lostal (ap.): valle del molino frío (bolo-ots-tal) Lostalé (ap.): valle de molinos fríos (bolo-ots-tal-eta) Losvia (S): los dos molinos fríos (bolo-ots-bi-a)? 
Lotin, -na (Bi) Lou- (O): tierra húmeda 
Lou: lodo, fango Loucia (Or): el juncal fangoso (lou-zi-a) Lougares (Po): cima fangosa (lou-gar) Lougedo (O): cauces fangosos (lou-uge-edo) Lourás (Po) -urés (C) -ureza (Po): peñas de agua fangosa (lou-ur-aiz) Lourido (Gal O): pozo de agua fangosa (lou-ur-ido) Lousa (C): ver Losa Louseira (C Lu): las losas (loza-era) o molino fangoso (lou-zera) Louside (Lu): el pozo de las losas (loza-ido)? Louzara (ap.): tierra de abundante lodo (lou-tza-ara) Louzarela (Lu): diminutivo de Louzara Lovada (Or): el río del molino (bolo-bad-a) Lover (Za): ver Bolobera Loxe/-xo//-je/jo (C): ver Bolosa/-so Loy-: ver también en Loi- Loyas (ap.): peñas arcillosas (loi-aiz) 
Loza (Vi Na Lu O) Lue- (ap.) -zas (Lo): ver Lauza Lozana (O): sobre losas (lauza-ana) Lozara (Lu): tierra de losas (lauza-ara) Lozares (Bu): robledal sobre losas (lauza-ares) Lozen/-cen (Na): que tiene losas (lauza-ena) Lozoya (M): el bosque de las losas (lauza-oian)  Lozoyuela (M): diminutivo de Lozoya 
Lu: finca agrícola Luaces (Lu): piedras de molino (bolu-aiz) o peñas de la finca agrícola (lu-aiz) Luama (C): el arroyo de la finca agrícola (lu-ama) Luáns (C) -anco (O): el prado de la finca agrícola (lu-

angio) Luaña (C S): el llano de la finca agrícola (lu-ani-a) 
Luar: lombriz Luarca (O): fincas agrícolas unidas (lu-arka) Luaria (O): finca agrícola de los corderos (lu-ari-a) Luarnes (O): el viñedo de la finca agrícola (lu-arno) Lubarrietaondo (Bi): junto a las fincas agrícolas nuevas (lu-barri-eta-ondo) Lubayo (S): río de los molinos (bolu-ibai) 
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Lube (ap.): ver Lupe Lubeira (C) -iro (C O): ribera de molinos (bolu-bera) Luberri (SS): finca agrícola nueva (lu-berri) Lubia (So): las dos fincas agrícolas (lu-bi-a) Lubián (C Po Za) -ano (Vi): ver Bolubiana Lubierre (Hu): dos fincas quemadas (lu-bi-erre) Lubre (C): ver Bolubre Lubrigo (Or) -rio (O): finca de las terneras (lu-briga) Lubrín (Gr): ver Bolubrín Lucainena (Al): cima que tiene bosques (luku-ain-ena) Lúcar (Al): tierra de bosques (luku-ara) Lucena/Llu- (Cs Z Co H) -chena (Mu): los muertos de la finca (lu-zen-a)? Luceni (Z): talud alargado (luze-ni) Lucenza (Or Lu) -cencia (Lu): los muertos de la finca (lu-zen-
tza)? Luchente/Llutxent (V): pantano o sendero largo (luze-
enta) Luciana (CR): cima alta (luze-ana) Luciernas (O): el sembrado extenso (luze-erin-a) Lucillo (Le) -llos (To) -cil (C): el hondo de la finca agrícola (lu-zilla) Luco (Vi Te): ver Lujo/Luku Ludeiro (Lu Or) -iros (Or) -drio (Lu) -dro (Or): río de la finca agrícola (lu-ter) Ludey (V): la cabaña de la finca (lu-tei) Lué (O) -eda (O): fincas agrícolas (lu-eta) Lueiro (C) -era (O) -iras (C): fincas agrícolas (lu-era) Lueje (ap.): la casa de la finca (lu-etxe) Luelmo (Za): la finca agrícola en el yermo (lu-ermo) Luena (S): tiene fincas agrícolas (lu-ena) Luerces (O): el extremo de la finca agrícola (lu-ertz) 

Luesi: valla de defensa fluvial Luesia (Z): la valla de protección fluvial (luesi-a) Luesma (Z): arroyo vallado (luesi-ama) Luey (S): la colina de la finca agrícola (lu-egi) Lugán (Le) -ján (Hu) -xán (ap.): el alto de la finca (lu-
gain) Lugás (O): finca agrícola mala (lu-gaitz) Lugo (O Lu): ver Luku Lugones (O): finca agrícola de arriba (lu-goen) Lugorri (Vi): la finca roja (lu-gorri) Lugros (Gr) -gueros (Le): propiedad del molino de la finca (lu-
ger-os)? Luiaondo/Luy- (Vi): junto a la finca seca (lu-iar-ondo)? Luíntra (Or): el río de la finca de arriba (lu-ain-ter-a) Luiña (O): la finca agrícola de arriba (lu-ain-a) Lújar (Gr) -arra (ap.): el matorral de la finca (lu-jara) Lujua (Bi): el bosque (luku-a) 

Luki: zorro Lukiano/Luq- (Vi) -kin/quín (Na): cima del zorro (luki-ain/ana) 
Luku, -ko/-jo (Vi): bosque Lulás (Lu): el arroyo de la finca agrícola (lu-lats) 
Lum: pluma Lumajo (Le): peñas pluma (lum-atx) Lumeras (Le): molino de la finca agrícola (lu-mera) Lumián (C): el llano de la finca agrícola (lu-m-llan) Lumías (So): las peñas de la finca agrícola (lu-m-aiz) Lumo (Bi): finca agrícola antigua (lu-umo) Luna (Le Z Vi): hay una finca agrícola (lu-na) 

Lunada (S Bu) -neda (Po): hay fincas agrícolas (lu-na-
ada/ eta) Lunar (ap.): llano que tiene finca agrícola (lu-na-ara) 

Lupe (ap.): cueva Lupiana (Gu): sobre la cueva (lupe-ana) Lupiñén (Hu): hay un talud con cuevas (lupe-ni-ena) Lupión (J): junto a la cueva (lupe-on) Luque (Co): ver Luki/Luku 
Lur, lura: tierra, patria, nieve Luriezo (S): peñas nevadas (lur-aiz) Lurbe (ap.): bajo la nieve (lur-be) Lurbeltza/Lubelza (ap.): la nieve o tierra oscura (lur-beltz-a)? Lurda (Sa): tiene mucha nieve (lur-da) Lurrizti (Na): las peñas nevadas (lur-aiz-ti) 
Lus, luze, luza: largo, alto Lusa (Bi S): la casa de la finca agrícola (lu-txa/sa) Lusarbe (ap.): abrigo o balma alargado (lus-arbe) Lusarreta (Na): valles largos (lus-arra-eta) Lúsera (Hu): molino largo (lus-eira)  Lusón (ap.) -zón (Gu Bu): finca agrícola famosa (lu-

sona) Lustiás (Lu): peñas muy largas (luze/lus-ti-aiz) Lustres (C): peñas del río largo (lus-ter-aiz) Lutxana/Luch- (Bi): cima alta (luze-ana) Luxís (Lu): peñas largas (lux-aiz) Luzaga (Gu): paraje alto (luze-aga) Luzán (ap.) -zana (GC) -zano (ap.): cima alta o larga (luze-ana) Luzás (Hu): peñas largas (luze-atx) Luzea (ap.): el largo (luze-a) Luzmela (S): el molino alargado (luze-mel-a) Luzuriaga (Vi): paraje de fincas blancas (lu-zuri-aga)  
M Maariz (Lu): robledal del valle (maba-aritz) 

Maba: llanura, valle (ver Naba) Mabegondo (C): en la parte alta del llano (maba-goen-
do) Mabia (Po): el río del valle (maba-abi-a) Macaca (Ma): muertos orgullosos (maka-aka) Macael (Al): ganado sobre sedimento pedregoso (maka-
ele) Macal (Po): ver Makal Macalón (Ab): junto a los chopos (makal-on) Macaneo (Mu): molino sobre sedimentos pedregosos (maka-an-eo) Mácara (Lu) -carra (Cc): valle de sedimentos pedrego-sos (maka-ara/arra) Macastre (V): río de sedimentos pedregosos (maka-tz-
ter) Macayo (TF): la cuesta mala o de sedimentos pedrego-sos (mak/maka-ai) Maceo (C): molino del barranco (maza-eo) Macedo (Lu) -os (C) -da (C Lu Or): abundantes ba-rrancos (maza-edo) Maceira (Or Po) -iras (C Po) Macir- (Lu): abundantes barrancos (maza-era) Macenas (Al): hay barrancos (maza-ena) Macenda (C) -do (Or): senda del barranco (maza-inda) Mach-: ver también en Matx- Machado (C TF): ganado en los riachuelos (amatx-ato) 
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Machar (Al): tierra de riachuelos (amatx-ara) Macharaviaya (Ma): la cuesta del río de la tierra de ba-rrancos (maza-ara-abi-ai-a) Macharnudo (Ca): terreno aguanoso sobre la tierra de los barrancos (maza-ara-ana-udu) Mácher (GC): abundantes riachuelos (amatx-era) Machimala (Hu): el prado del desagüe del barranco (maza-ima-ala) Machín (ap.): el alto del riachuelo (amatx-ain) Machite (Gr): establo de bueyes del riachuelo (amatx-
ithe) Macho (ap.): riachuelo, arroyo (amatxo) Machón (ap.): junto al arroyuelo (amatxo-on) Machuca (J Z) -uco (C Lu): ver Martxuka Machuquera (O): ver Martxukera Macías (Ma): rocas machacadas o sedimento rocoso (maz-aiz)? Macorra (ap.): mineral malo (mak-orra) Madà/dá (B): sobre los perales (mad-an) Madama (S): arroyo de perales (mad-ama) Madarcos (M): para los perales (madari-koz)? 

Madari, mad: peral  Madaria (Vi Na) -ara (A): los perales (madari-a) Madariaga (Vi SS) -arite (ap.) -rieta (SS): lugar de perales (madari-aga/te/eta) Madarnás (Or): peñas sobre los perales (madari-ana-
aiz) Madelos (Lu C): formación espesa de perales (mad-elo) Madera (O Ab): peraleda (mad-era) Maderne (S Lu): talud de perales (madari-ne) Madiedo (O): peraleda (mad-edo) Madina (ap.): el alto de los perales (mad-ain-a) Madinabeiti (SS) -tia (ap.): la parte baja del alto de los perales (mad-ain-beiti/a) Madirolas (B): terreno pantanoso (madura-ola)? Madorra (Gu C Lu Po) -as (Po): mineral del bosque (mata-
orra)? Madosa (C): la propiedad de los perales (mad-os-a) Madotz/-oz (Na): la hoz de los perales (mad-otz) Madrazo (ap.): peñas de la peraleda o la marsima (madari/ madura-aiz) Madresende (Or): perales sanos (madari-sendo) Madriceiras (C): molino de perales (madari-zera) Madrid (M Bu Al): ver Madarite Madrídanos (Za): la hoz que tiene perales (madari-dan-
otz) Madridejos (To): diminutivo de Madrid Madriega (Sa): produce peras (madari-eka)? Madrigal (Bu Av Cc Gu Ca): alto de perales (madari-
gala) Madrigalejo (Cc Bu): diminutivo de Madrigal Madriguera (Sg A) -eras (Ab Ca A): molinos o peñas de la peraleda (madari-gera) Madriñán (Po): perales en alto (madari-n-ana) Madriñiz (Co): peñas sobre la peraleda (madari-ain-aiz) Madroi/-oy (Lu): hondo de los perales (madari-obi) Madrona (L Sg Ba) -roa (Or): los buenos perales (madari-on-a) Madrosende (Po Or): junto al lugar de perales (madari-
oz-ande) Madruédano (So): sobre el arroyo de los perales (madari-ueiz-an) 

Madura: marisma (ver Padura) 

Madurga (ap.) -druga (Al): lugar de marismas (madu-
ra-uga) Maeda (O): los arroyos (ama-eta) Maella (Z) -ello (Av): el estanque (mael-a) Maera (O): los arroyos (ama-era) Maestu/-ztu (Vi): los burros del arroyo (ama-asto) Mafalla (O): el arroyo de la meseta (ama-pala) Mafet (L): vacas en el arroyo (ama-bet)? Mafraque (Mu): las riberas del arroyo (ama-bera-ak) 

Mag: receptáculo, cavidad Magacela (Ba): pastizal de la ladera (magal-zela)  Magadán (O): tiene sedimento pedregoso (maka-da-n) 
Magal, megal: ala, ladera, declive Magalaf (PM): el hondo de la ladera (magal-abe) Magallanes (ap.) -galáns/lanes (Po): llano en la ladera (magal-lan) Magallón (Z): junto a la ladera (magal-on) Magaluf (PM) -lofes (C): cueva de la ladera (magal-

lupe) Magán (Po To) -anes (O): cima cóncava (mag-ana) Magaña (So): el llano cóncavo (mag-ani-a) Magara (ap.): tierra cóncava (mag-ara) Magarella (Po) -elos (Or) -riños (Po) -rinos (ap.): diminut. de Magara/Magaros Magarín (O): parte alta de la ladera (magal-ain) Magasca (Cc): cima con arroyos (ama-gaz-kare) 
Magarza: manzanilla Magaz (Le P): peñas cóncavas (mag-aiz) Magazos (Lu Av): lugar de peñas cóncavas (mag-aiz-oz) Magide (C Lu): ciudad en la concavidad (mag-idi) 
Magina, Má- (J): vaina Magnesi (PM): que no puede secarse (m-agor-nez-in) Magolán (C): sobre la concavidad del alto (mag-gol-an) Magor (C): la concavidad en el alto (mag-gor) Magostero/-eiras (O): el río en la concavidad fría (mag-ots-

ter)? Maguas (Al): el aguaje del arroyo (ama-aguai) Magunas (Bi): peñas del paraje del arroyo (ama-gune-
aiz) 

Magur, maguri: fresa, baya Maguregi/-gui: lugar de fresas (magur-egi) Maguxe/-uge (C): valle fluvial [o casa] de las fresas (magur-uge/txe) 
Mahai, mai, mahain: mesa, meseta Mahallos (Bu): la propiedad de la meseta (mahai-os) Mahamud (Bu): meseta silenciosa (mahai-mut)? 
Mahats: racimo, viña Mahave (Lo): bajo la meseta (mahai-be) 
Mahel, mael: estanque, tranquilo Mahens (L): prado tranquilo (mahel-enzi) Mahide (Za) Mai- (ap.): ciudad de la meseta (mahai-idi) 
Maho: clavel Mahora (Ab): ver Maiora Mahoya (Mu): el hondo del arroyo (ama-obi-a) Mahudes (Le): humedal de la meseta (ama-uda) 
Mai: meseta, mesa Maia/-ya (ap.) -ía/-hía (C) -ià/yá (Ge): la meseta o cuesta (mai/m-ai-a) Maial/-yal (C) -als/yals (L): aliseda de la meseta (mai-

altz)  Maianca (C): la meseta curva (mai-ank-a) Maians/-yáns (B): prado de la meseta (mai-angio) 
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Maicas (Te) -iquez (ap.): aliagar de la meseta (mai-
ikatz) Maicor (ap.): en lo más alto de la meseta (mai-koro) 

Maier: carpintero Maieta/May- (Na): mesetas/cuestas (mai/m-ai-eta) Maiguales (Hu): la cueva del agua o los robledales del agua (m-aigua-leze/ale-tz) 
Maikor: tierra estéril, peñascos (ver Malkor) 
Mailla, mail, -illo (Sa) -io/yo (C): grada, peldaño, paso Maimón (C Al) -mona (Cs) -igmó (A): el monte de la meseta (mai-mon/a) Maín (O Or): el alto de la meseta (ama-ain) Mainar (Z): el manantial de la meseta (mai-narb) Mainza (Po) -inda (ap.) -ndo (Po): senda o pantano de la meseta (mai-inda) 
Maiñari: murciélago Maiol/yol (Ge): la cabaña de la meseta (mai-ola) 
Maiora, -ior/-yor (Lu): mayorazgo, heredad Maira (Lu): helechal del arroyo (ama-ira) Mairaga (Na): paraje del helechal del arroyo (ama-ira-

aga) 
Mairan: madera Mairol (Po): el lugar ventoso (m-aire-ola) 
Mais, maiz: abundancia, fertilidad 
Maite: amada  Maito (Hu): los toros del arroyo (ama-it) Maixura (PM): los corderos (m-aixuri-a) Maíz (ap.): las peñas (m-aiz) Maizán (Lu): junto a las peñas (m-aiz-ande) Maizterra/Mais- (ap.): el río de las peñas (m-aiz-ter-a) Majaelrrayo (Gu): ladera de los rayos/peces (magal-

arraio) Majalberraque (Se): ladera del alto de los chivos (magal-ber-aker) Majalinos (Te): lugar del alto de la ladera (magal-ain-
oz) Majamil (Te): molino de la meseta (mai-amil) Majano (ap.) -ján (So): sobre la meseta (mai-an)  Majanos (Gu): lugar sobre la meseta (mai-an-oz) Majarazán (Mu): el manantial del llano de la meseta (mai-ara-zan) Majona (TF) -nes (Hu): la colina de la meseta (mai-oin-
a) Majúa (Le): el torrente de la meseta (mai-uhar) Majuges (Sa): cauce fluvial de la meseta (mai-uge) 

Mak: malo, retorcido 
Maka: glaciar, sedimento pedregoso, orgulloso 
Makal: chopo, débil 
Makatz: peral silvestre Makazaga/Mac- (ap.): peraleda silvestre (makatz-aga) Makibar/Maqu- (SS): vega sobre sedimento pedregoso (maka-ibar) Makilanda/Maqu- (ap.): llano sobre sedimento pedre-goso (maka-landa) 
Mal: montaña 
Mala: glaciar, sedimento pedregoso Mala (GC): la montaña (mal-a) Malá (Gr): junto a la montaña (mal-an) Malabeina (PM): con mucho sedimento pedregoso (mala-bain-

na)? Malacuera (Gu): el encinar sobre sedimento pedregoso (mala-ker-a) 

Maladas (Lu): lugar de sedimentos pedregosos (mal-ada)? Maladeta (Hu): lugar de muchas montañas (mal-ada-eta)? Málaga (Ma Gu): paraje montañoso (mal-aga) o los muertos de la montaña (mal-aka) Malagón (CR Co Lu): junto al paraje montañoso (mal-
aga-on) Malaguilla (Gu): diminutivo de Málaga Malaín (O): el alto de la montaña (mal-ain) Malanca (Z): la montaña curva (mal-ank-a) Malanquilla (Z): diminutivo de Malanca Malate/-to (C) -lata (C O): puerta de la montaña (mal-
ate/ata) Malataja (S): las rocas del puerto de montaña (mal-ate-
atx-a) Malatería (O): el molino del puerto de montaña (mal-
ate-eri-a) Malats (Bi): peñas de la montaña (mal-atx) Malaver (Ma): alto de sedimento pedregoso (mala-ber) Malbares (C): las hierbas de montaña (mal-bara) Malburgo (Po): la ciudad de la montaña (mal-burg) Malcán (Lu): en lo alto de la montaña (mal-gan) Malcorra (Na): la tierra estéril (malkor-a) 

Malda, -de (Lu C): cuesta, ladera, pendiente Maldá (L): sobre la cuesta (malda-an) Maldonado (Ab): lugar junto a la cuesta (malda-on-ada) Maleján (Z): sobre la tierra estéril (malk-an) Maleta (C O): las montañas (mal-eta/era) Malfonda (Z): paso difícil de la montaña (mal-pondu-a) Malgrat (PM L B): puerta en la cima de la montaña (mal-gar-ate) Malhondo (Cs): junto a la montaña (mal-ondo) 
Mali: débil Malillos (Le Za): la propiedad de la población de mon-taña (mal-illi-oz) 
Malk, malkor: tierra estéril, peñasco  
Malla (B) -lle (Lu): grada, peldaño, peñasco Mallabia/-avía (Bi): el río de la colina (mallo-abi-a) Mallabiena (Bi): colina que tierne un río (mallo-abi-ena) Mallada (Cc): puerta de la colina (mallo-ata) o zona pantanosa? Mallagarai/-ay (ap.): gradas en alto (malla-garai) Mallayo (O): la cuesta de gradas (malla-ai) Mallea (ap.): colina cortada (mallo-eba) Mallecín (O) -cina (O): el alto de las peñas de la loma (mallo-aiz-ain/a) Mallén (Z): que tiene colinas (mallo-ena) Malleza (O): las peñas de la colina (mallo-aiz-a) 
Mallo (Lu Po Le) -llos (C Hu): colina, loma, peñasco Mallol (Ge): la cabaña de la colina (mallo-ola) Mallolís (L): peñas de la cabaña de la colina (mallo-ola-

aiz) Mallón (C Po) -lló (Lu): junto a la colina (mallo-on) Mallona (So): la hacienda de la colina (mallo-ona) Mallorca (PM): los chivos en las peñas o en la colina (mallo/ 
mai-orkatx)? Mallou (C): el agua de la colina (mallo-u) Malón (Z) -londa (Te): junto a la montaña (mal-on/ 
ondo) Malpartida (Sa Av Cc): el pozo del humedal de montaña (mal-
parta-ido)? Malpica (O C Lu Z To) -ique (O): la ladera escarpada de la montaña (mal-pike/a) Maltrana (Bu): sobre el río de la montaña (mal-tar-ana) Maltranilla (Bu): diminutivo de Maltrana 
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Maltzaga/Malz- (Bi SS): paraje de montañas (mal-tza-
aga) Maluenda (Z): ver Malonda Maluque (Sg Gu): cauce fluvial de montaña (mal-uge) Maluquer (B): cauces fluviales de montaña (mal-uge-
era) Malva (Za): el río de la montaña (mal-aba) Malveo (O): campos de montaña (mal-bero)? Malvet (Ge): vacas de montaña (mal-bet) Malvide (C) -vido (Po): camino de montaña (mal-bide) Mambliga (Bu): cima del molino del mando (man-bele-
iga) 

Man: poder, autoridad, conocimiento (ver Nam) 
Mana: brote, estéril, mandar Manaca (Al): los muertos del mandatario (man-aka) Manacor (PM): ver Mancor  Mancegar (Lu): ver Mansegar (man-sega-ara) Mancera (Sa Av) -as (Sa): molino del mando (man-zera) Manchica (Or): cuesta de zarzales (m-antxa-ika)? Manchones (Z Ma): peñas junto al zarzal (m-antxa-on-aiz)? Manciles (Bu): la balsa del mandatario (man-sile) Mancilleros (Le): balsas del mandatario (man-sile-era) Mancor (PM): el alto del mandatario (man-gor/gora) Mancorbe (O): bajo muchos racimos (m-anko-ore-be) Manda (C): pertenece al mandatario (man-da) Mandás (C): peñas grandes o de los mulos (mando-aiz) Mandayona (Gu): colina de la cuesta de los mulos (mando-ai-ona) Mandayos (C): propiedad de la ladera de los mulos (mando-ai-os) Mandeo (C): molino de los mulos (mando-eo) Mandelos (Po): lugar que tiene mando (man-dela-oz)? Mandín (Or C): el alto de los mulos (mando-ain) 
Mando (Bi): mulo/a, enorme Mandoegi/-gui (Na): cuesta de los mulos (mando-egi) Mandojana (Vi): la comida de los mulos (mando-jan-a) Mandor (V) -dra (C): el río del mandatario (man-tor/a) Mandrás (Or): peñas del río del mandatario (man-ter-

aiz) Mandubia (SS): el vado de los mulos (mando-ubi-a) Manedo (C): los mandatarios (man-edo) Maneje (GC): la casa del mandatario (man-etxe) Manera/-ro (ap.): molino del mandatario (man-era) Manga (M Po): sin mando (man-ka) Manganeses (Za): la casa del alto del mandatario (man-
gain-etxe) Manglano (ap.): la cima del mandatario más distinguido (man-
gala-ana)? Mangón (Po) -goño (C): el alto del mando (man-gon)  Mangueiro (Po) -üeiro (C Or) -gero (O): molino del mandatario (man-ger) Manide (C): establo de bueyes del mando (man-idi) Manil (O): los muertos del mandatario (man-il/a) Manín (O Or): la cima del mandatario (man-ain) Manises (V): peñas del mandatario (man-aiz-tz)? Manjabálago (Av): prado del señor al mando (man-jaba-
alagon)? Manjarrés (Lo): peñas del matorral del mando (man-
jara-aiz) Manjirón (M): los buenos deseos del mandatario (man-gire-
on)? Manjón (J): el señor mandatario (man-jaun) Manjoya (O): el puesto de mando en alto (man-goi-a) 

Manle/-lle (C): rebaños del mandatario (man-ele) Manlleu (B): el llano del mandatario (man-leu) Manoi/oy (C): el hondo del mandatario (man-obi)  Manol (Ge): lugar del mando (man-ola) Manorana (O): sobre el arroyo del mando (man-ur-ana)? Manresa (B): el estrecho sobre el arroyo (ama-an-ersa) Mansa (ap.): la casa del mandatario (man-sa/txa) Mansegar (Cu): campo de siega del mando (man-sega-
ara) Mansilla (Sg Bu Lo Le) -sela (Po) -lle (C): dimin. de Mansa Mántaras (C O): las peñas del río del mando (man-tar-
aiz) Manteril (O): el final del río del mandatario (man-ter-il) Mantiel (Gu): rebaños del mando (man-teli)  Mantinos (P): lugar del alto del mando (man-tin-oz) Mantiñán (C): sobre al alto del mando (man-tin-an) Mantoño (C): colina de mulos (mando-oñ)? 

Manu: poder, autoridad, mando (ver Man) Manubles (Z): herbazal del mando (manu-belese) Manuel (V): ganado del mando (manu-ele) Manurga (Vi): el agua corriente del mando (manu-urga) Manxar/-jar (Lu): matorral del mando (man-jara) Manxarín/-jarín (C Le): sobre el matorral del mando (man-jara-ain) Manyà/-ñá (A): sobre el llano del arroyo (ama-ani-an) Manzaneque (To): el manantial humeante del mando (man-zan-eke) Manzoi/-oy (Lu): el hondo del zarzal (m-antza-obi) Manzós (Or): lugar de zarzas (m-antza-oz) Mañaria/-ara (Bi) Mañar (A Lu): los murciélagos (maiñari-a) Mañariz (Lu): peñas de los murciélagos (maiñari-aiz) Mañás (C): peñas del llano del arroyo (ama-ani-aiz) Mañeru (Na): los llanos del arroyo (ama-ani-era)? Mañón (C): junto al llano del arroyo (ama-ani-on) Máñules (O): el llano pelado del arroyo (ama-ani-ul)? Mao (Lu): ver Maho (clavel) Maoño (S): colina de claveles (maho-oñ) Maoxu/-jo (O): abundantes claveles (maho-tzu) Mapsa (Hu): la casa del valle (maba-sa)? Maqu-: ver también en Mak- Maqueda (To): mucho sedimento pedregoso (maka-eta) Maques (C): las peñas del sedimento pedregoso (maka-
aiz) 

Mar: límite, confín 
Mara (Z): molino, secreto 
Marabio (O): baya (o el río limítrofe, mar-abi) Marabón (Za): junto al río limítrofe (mar-abi-on)  Maracena (Gr): tierra laboriosa (maratz-ena)? Maradona (Lu): el santuario secreto (mara-don-a) Maragall (ap.) -gallo (TF): el valle fluvial encharcado del límite (mara-gall/a) Maragán (So): sobre el paraje fronterizo (mar-aga-an) Marán (C Po): sobre el límite o molino (mar/mara-an/ 

ana) Maranchón (Gu): junto al prado fronterizo (mar-angio-
on) Maranges (Ge): prado fronterizo (mar-angio) Marantes (C): junto al límite (mar-ande) Maranyà/ñá (Ge): sobre el llano fronterizo (mar-ani-
an) Maraña (Po Le O) el llano limítrofe (mar-ani-a) 
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Marañal (Ab): junto a la zona fronteriza (mar-ani-al) Marañís (Or): peñas sobre el límite (mar-an-aiz) Marañón (Na CR So): junto al llano fronterizo (mar-ani-
on) Maraón (Mu): junto al molino (mara-on) Marás (Or): rocas fronterizas (mar-aiz) Marata (B Ge): la puerta del límite (mar-ata)  

Maratz: laborioso, diligente Marauri (Bu): arroyo del molino (mara-uri) Maravall (ap.): valle del molino (mara-bal) Maravejanes (C): sobre el molino de las abejas (mara-
abella-ana) Marazoleja (Sg): diminutivo de Marazuela Marazuela (Sg): lugar laborioso (maratz-ola)? Marbán (C Or): sector limítrofe (mar-ban) Marc-: ver también en Mark- Marce (Lu) -es (C): ver Martza Marcelín (Lu): la parte alta del llano limítrofe (mar-zela-ain)? Marcellana (O): sobre el llano fronterizo (mar-zela-ana) Marcelle (Or C Lu) -cel (O) -ela (Lu): llano limítrofe (mar-zela) Marcén (Hu) March- (Se Mu Gr J): que está en tierra limítrofe (martza-ena) Marchamalo (Gu): montaña fronteriza(martza-mal) Marchamona (Ma): el monte fronterizo (martza-mon-a) Marchana (Ab): sobre el límite (martza-ana) Marchuquera (V): muchas zarzamoras (martzuka-era) Marcilla (Na P) -llo (Bu): diminutivo de Marza/Marzo Marciñado (C): hondonadas fronterizas (mar-zilla-ada) Marcón (Lu Po) -oi/oy (Lu): alto fronterizo (mar-gon) Marcovau (L): boca de la cueva fronteriza (mar-koba-
au) Marcuera (Z): el encinar fronterizo (mar-kuer-a) Mardana (O): que es zona fronteriza (mar-da-n/na)? Mardea (Na): el río fronterizo (mar-deba) Mardones (ap.): ver Maradona (mara-don) Maredes (S): los molinos (mara-eta) Marei/-ey (Lu): la cuesta limítrofe (mar-egi) Marelle (Lu) -rel (Lu) -ela: diminutivo de Mara Marente (GC) -es (O) -tos (ap.): ver Morente Mareo (O): molino fronterizo (mar-eo) Marexe/je (Lu) -rés (ap.): la casa del límite (mar-etxe) Marfá (B): ver Marbán Marfagones (Mu): casa junto al arroyo limítrofe (mar-
bak-on-etx) Marful (Lu) -full (ap.) -ulo (C): molino fronterizo (mar-
bulo) 

Marg, margo: color Margá (Lu): cima fronteriza (mar-gan) Margadáns (Po): prado policromado (marg-ada-angio) Margalef (T L): la cima cortada fronteriza (mar-gal-eba) Margallo (A): ver Maragall Marganell (B): ganado de la cima limítrofe (mar-gain-
ele) Margañán (Sa): sobre el alto fronterizo (mar-gain-an) Margarita (Vi Z) -garit (L) -garida (Gal A): los toros de la cima fronteriza (mar-gar-it/a)? Margolles (O): peñas incoloras (margul-aiz) Margudgued (Hu): lecho de río incoloro (margul-ueiz) 

Margul: incoloro, pálido  
Mari, -ria: diosa madre, María, mariposa 

Mariana (O Cu) -as (O): la cima de Mari o de los corde-ros (mari[m-ari]-ana) Mariategi/-gui (ap.): cuesta de la puerta de Mari o de los corderos (mari[m-ari]-ate-egi) Mariaza (ap.): las peñas de Mari o de los corderos (mari[m-ari]-aiz-a) Maribastián (O): sobre el lodazal de Mari o de los cor-deros (mari[m-ari-basti-an) Marichalar (ap.): llano de la granja de Mari o los corde-ros (mari[m-ari]-sala-ara) Marieta (Vi): los corderos (m-ari-eta) Marigenta (H): la gente de Mari (mari-gente-a)? Marigorta (SS): cabaña de Mari (mari-korta) Maril (Po): los muertos de Mari (mar-il)? Marillabra (O): encinar de los muertos de Mari (mar-il-abara)? Marimú (Z): los bueyes de Mari (mari-mu)? Marín (SS C Po): alto de Mari o de los corderos (m-ari[mari]-
ain)? Marinaleda (Se): corderos en los encinares (m-ari-n-ale-eta)? Mariola (A): lugar de Mari o de corderos (mari[m-ari]-
ola) Maripollín (O): el alto del molino de Mari o de los cor-deros (mari[m-ari]-pol-ain) Mariscal (Co): peñas calizas del límite o de Mari (mar/ 
mari-aiz-kalo) Marivella (Z): la virgen negra (mari-bel-a) Mariz (Lu Or): ver Marás Markaide/-caida (Bi): zona límite con puerto (mar-kai-
de) Markalain/Marcalá- (Na): alto del prado en el límite (martza-ala-ain) Markinez/Marquí- (Vi): peñas del alto fronterizo (martza-ain-aiz) Marlain (Na) -lín (Av): el alto del prado del límite (mar-
ala-ain) Marlés (B): cueva del límite (mar-leze) Marlofa (Z): el lodazal del límite (mar-lauza) Marmancón (C): el alto del mando fronterizo (mar-man-gon)? 

Marmara: araña Marmellar (Bu): el llano del molino fronterizo (mar-mel-ara)? Marmiz (Bi): peñas del juncal del límite (mar-imi-aiz) Marne (Le): lugar fronterizo (mar-une) Marnel (Or) -ela (C): diminutivo de Marne Marnes (A): peñas en el límite (mar-n-aiz) Marnotes/-os (Or): el pajar en el límite (mar-n-othe)? Maro (Ma): límite (mar) Marola (PM): lugar fronterizo (mar-ola) Marón (O): junto al límite (mar-on) Maroño (Vi): colina del límite (mar-oñ) 
Marot, -ota (C J) -ote (ap.): hermoso Marqu-: ver también en Mark- Marquide (Lu) Márquiz (Za): frontera en paz (mar-

kite) 
Marra: línea, raya, frontera Marracín (C) -atxí/chí (PM): los creyentes de la fron-tera (marra-txin/zin) Marraco (Va): las fronteras (marra-ak) Marracos (Z): lugar en los límites (marra-ak-oz) Marrada (Cs): los límites (marra-ada/di) Marrandiel (Va): el límite de los grandes rebaños (marra-andi-ele) Marrandrés (O): el límite de las peñas de la mujer (marra-andra-aiz) 
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Marraque (Al): los chivos del límite (marra-aker) Marrás (C Lu): peñas de la raya (marra-aiz) Marraxón/-chón (C): el señor de la frontera (marra-
jaun) Marrona (O): la hacienda del límite (marra-ona) Marrondo (Lu) -ón (S): junto al límite (marra-ondo/on) Marroquín (ap.): el alto de la montaña fronteriza (mar-
oka-ain) Marrozos/-ocos (C) -ochs (Ge) -oig (PM): la hoz limítrofe (marra-otz) Marrúa (Po): en el barranco (m-arru-a) Marrube (Lu) -pe (Le To): bajo el barranco (m-arru-be) 

Marrubi, -bio (Lu Or Le): fresa, baya Marsal (ap.): granja en en límite (mar-sala) Marsán (ap.) -rsá/çà (T Ge): ver Martzana  Marselle (C): pastizal fronterizo (mar-sela) Marsillac (ap.): las hondonadas del límite (mar-zilla-ak) Martagona (C) -gina (Ma): el alto fronerizo (martza-
gon/ gain-a) Martés (V) -es (Hu) -tís (Ge) -ices (Or): peñas del guerrero (marti-aiz) 

Marti: guerrero Martialay (So): cuesta del guerrero poderoso (marti-al-
ai) Martián (Or C Lu) -anes (C): alto del guerrero (marti-
ana) Martijana (Bu): el llano del guerrero (marti-llan-a)? Martilandrán (Cc): el valle de la tierra del guerrero (marti-landa-aran) Martillán (Sa): llano del guerrero (marti-llan) Martín (pro) -tiña (Po): que tiene guerreros (marti-
n/na) Martiñal (Lu) -tiñá (Or): que tiene poderosos guerre-ros (marti-n-al) Martioda (Vi): el barranco del guerrero (marti-od-a) Martorell (B Ge): el ganado del río fronterizo (mar-tor-
ele) Martos (J) -ossa (Ge): la propiedad del guerrero (marti-
os/a) Martul (Lu O) -ulo (C): sin guerreros (marti-ul) 

Martza, -rza (Po) -rzo (C): límite, marca Martzana/Marz- (Bi): sobre el límite (martza-ana) 
Martzuka: mora, zarzamora Maruanas (Co): peñas sobre aguas limítrofes (mar-u-an-aiz)? Maruenda/Marh- (ap.): el lado de la frontera (mar-

ond-a) Marugán (Sg): sobre el cauce fronterizo (mar-uga-an) Maruri (Bi): ciudad fronteriza (mar-uri) Marutxagas/Marúch- (Bi): paraje de peñas fronterizas (mar-utx-aga) Marván (C) -vá (ap.): ver Marbán Marz-: ver también en Martz- Marzagán (GC): sobre el lugar del límite (martza-aga-
an) Marzales (Va): encinares fronterizos (martza-ale-tz) Marzán (Le Po Lu) -zá (Lu C): ver Martzana Marzaniella (O): diminutivo de Marzán Marzás (Lu Or): peñas fronterizas (martza-aiz) Mas (ap.): ver Mats (uvas) Masa-: ver también en Massa- 

Masa (Bu): barranco, abundancia (ver Maza) Masana (B): sobre el barranco (masa-ana) 

Masape (GC): bajo el barranco (masa-pe) Masarrochos (V): muchos forasteros (masa-arrotz) Masca (TF): el cauce fluvial (m-aska) Mascar (T) -cá (T): el llano del cauce fluvial (m-aska-
ara) o alto de viñas (mahats-kara) Mascarán (ap.): sobre el alto de las viñas (mahats-kara-
an) Mascarañas (ap.): peñas sobre el alto de las viñas (mahats-kara-an-aiz) Mascaraque (To): cabras del alto de las viñas (mahats-
kara-aker) Mascarat (A) puerta del alto de viñas (mahats-kara-ate) Mascaray (ap.): cuesta del alto de las viñas (mahats-
kara-ai) Mascarell (Cs): rebaños del alto de las viñas (mahats-
kara-ele) Mascareñas (ap.): tiene altos con viñas (mahats-kara-
ena) Mascord (PM): los corrales (m-eskorta) Mascún (Hu) -una (Co): lugar de peñascos (m-azko-
une) Mascuñar (Ma): la tierra del lugar de peñascos (m-azko-
une-ara) Masegosa (Ab Cu) -goso (So Gu Te CR): la propiedad de los viñedos del sur (mahats-ego-os-a) Masella (Ge): el ganado en el barranco (masa-ele-a) Masenga (O): gran barranco o viñedo (masa/mahats-engo)? Maseta (Bi) -da (ap.): viñedos o barrancos (mahats/ 
masa-eta) Masfera (O): ribera del barranco (masa-bera) Masgaín (O): la parte alta del barranco (masa-gain) Maside (Or): el pozo del barranco (masa-ido) Masip (ap.): pequeño barranco (masa-ipa) Masma (Lu): arroyo del barranco (masa-ama) Massalcorreig/Masa- (L): el arroyo de los racimos de las viñas (mahats-alko-erreka) Massanasa (V): que tiene mucha abundancia (masa-n-
asa) Massanella/Masa- (PM Ge): que tiene ganado abun-dante (masa-n-ele-a) Massanet/Maç- (Ge): los altos con viñas (mahats-ana-
eta) Massarach (Ge): las viñas de la tierra (mahats-ara-ak) Massarochos (V): los racimos de la tierra de viñas (mahats-ara-oko) Massina (Ge): el alto del barranco (masa-ain-a)? Massoteres/-eras (L): viñedos con abundantes aliagas (mahats-othe-era) 

Maste: viña Masteguera (PM): los viñedos (maste-egi-era) Masueco (Sa): los racimos de las viñas (mahats-oko) 
Mata (pro): bosque, alto matorral  Matacán (Sa): la cima del bosque (mata-gain) Matafoyada (O): los molinos del bosque (mata-pol-ada) Matallana (Gu Lo) -chana (Le): el llano del bosque (mata-lan-a) Matamala (So Ge Sg Sa): la montaña del bosque (mata-

mal-a) Mataró (B PM): buenos perales (madari-on) Matarraña (Te): el llano de los perales (madari-ani-a) Matasejún (So): lugar de siega en el bosque (mata-sega-
une) Matauko/-uco (Vi): bosque prohibido (mata-uko) 
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Matei/-ey (Lu): ladera de bosque (mata-egi) Matet (Cs): muchos bosques (mata-eta/era) Matge (PM): sin viñas (mahats-ge) Matiana (Bi) -án (Gr): sobre el bosque (mata-ana/an) Matienzo (Bi S): humedal del bosque (mata-aintzi) Matilla (Sa Za) -illas (Gu) -tela (Lu): diminutivo de Mata Matoca (Po) -tueca (Le): montaña del bosque (mata-
oka) Matola (A): lugar de bosques (mata-ola) Matosa (C O): el bosque frío (mata-ots-a) Motosos (Z TF): propiedad del bosque frío (mata-ots-
os) 

Mats, maats, mazts: uvas, viñas Maturana (Vi): sobre el lugar aguanoso (madura-ana) Maturranga (O): paraje sobre terreno aguanoso (madu-
ra-ana-aga) Matute (Lo Se So) -utes (ap.) -tuta (ap.): el bosque frío (mata-uts/a) 

Matxin, -xín/chín (C): langosta Matxina (PM): las langostas (matxin-a) Matxitxako/-chichaco (Bi): punta de las langostas (matxin-ako) Matzoc (PM): lugar de viñas (mahats-oki) 
Mau: comer Maurán (Gr): sobre el agua del arroyo (ama-ur-an) Maurel (Gr): ganado en el agua del arroyo (ama-ur-ele) Mauri (SS): ciudad de la madre o del arroyo (ama-uri) Maurola (Bi): lugar del agua del arroyo (ama-ur-ola) Maus (Or): peñas del arroyo (ama-utx) Mave (P): ver Maba Maxais/Maj- (C): peñas de los perales silvestres (makatx-aiz)? May-: ver también en Mai- Mayabona (Te): hacienda del hondo fronterizo (amai-abo-

ona)? Mayadín (O): en el alto de las gradas (mailla-tin) Mayalde (Za): junto a la meseta o el límite (mai/amai-
alde) Mayamao (Cc): boca del arroyo limítrofe (amai-ama-ao) Mayayo (A): la cuesta de la meseta (mai-ai/a) Mayeza (O): las peñas de la meseta o limítrofes (mai/ 
amai-aiz-a) Mayorga (Va): ver Mallorca Mayoz (ap.): meseta fría (mai-ots) 

Maza (O S Sa): barranco, estanque Mazacorta (M): establo del barranco (maza-korta) Mazaeda (Lu): los barrancos (maza-eta) Mazagatos (Sg): muchos barrancos (maza-gatx) Mazagón (H): el alto del barranco (maza-gon) Mazaído (C): pozo o estanque del barranco (maza-ido) Mazaira (Lu Or): helechar del barranco (maza-ira) Mazaleón (Te): junto al encinar del barranco (maza-ale-
on) Mazalinos (Av): ver Majalinos Mazalvete (So): los ríos del barranco (maza-alp-eta)  Mazán (Sa) -zana (Hu): sobre el barranco (maza-ana) Mazandrero (S): ríos sobre el barranco (maza-an-ter-
era) Mazape (TF): bajo el barranco (maza-pe) Mazarelas (C) -los (Lu Po): diminutivo de Mazares Mazares (ap.): quercíneas del barranco (maza-ares) Mazarete (Gu): los llanos del barranco (maza-ara-eta)? 

Mazarías (Sg) -iezas (O): peñas del barranco de corde-ros (maza-ari-aiz) Mazaricos (C) -riegos (P Bu): barranco para corderos (maza-ari-koz) Mazarracín (To): los fieles del valle del barranco (maza-arra-
zin)? Mazarredo (ap.): sedimentos de piedra arrastrados por el barranco (maza-arra-edo)? Mazarrón (Mu): junto a los sedimentos pedregosos del barranco (maza-arra-on) Mazaterón (So): junto al río del barranco (maza-ter-on) Mazcarelle (Lu): ver Mascarell Mazcuerras (S): peñas del robledal del barranco (maza-
kuer-aiz) Mazmela (SS): el molino del barranco (maza-mel-a) Mazo (Or S O): ver Maza Mazoi/oy (Lu): el hondo del barranco (maza-obi) Mazón (Lu): junto al barranco (maza-on) Mazorra (O): el barranco del mineral (maza-orra) 

Mazt, mast, mahats: viña, racimo  Mazueco (Bu Se) -ecos (Gu P) -ecas (S): racimos de uvas (mahats-oko) 
Mazuela (Bu) -elas (P) -elo (Bu): cantera Mazuelos (ap.): la propiedad de la cantera (mazola-os) Mazurén (O): barranco que tiene agua (maza-ur-en) Mazuza (Mu): arrojado al barranco (maza-uza) 
Me: mineral, oveja 
Mea, mena: mina, mena, filón Meaba (Or): el río de la mina (mea-aba) Meabe (Bi) -ave (ap.): bajo la mina (mea-be) Meabia/-via (Po): el río de la mina (mea-abi-a) Meaga (SS): paraje de la mina (mea-aga) Meaka/-ca (Vi Bi): los muertos de la mina (mea-aka) Meakaur/-caur (Bi): arroyo de los muertos de la mina (mea-aka-ur) Meal (O): junto a la mina (mea-alde) Meamán (Or): el dueño de la mina (mea-man) Meán (C Po) Meá (Lu): sobre la mina (mea-ana) Meana (C Bu) -ano (Na) -año (Po) -anos (C) -anes (O Po Cs): sobre la mina (mea-ana) Meangos (C) -áns (C Po): prado de la mina (mea-angio) Meás (Or) -áus (Lu O): peñas de la mina (mea-aiz/utx) 
Meatz: raro, delgado Meatzerreka (SS): arroyo estrecho (meatz-erreka) Meaurio (ap.): ciudad minera (mea-uri) Meazabal/-ábal (Bi): mina grande (mea-zabal) Mecaur (ap.): el arroyo del molino (meka-ur) Mecerreyes (Bu): ladera de robledal quemado (ametz-err-egi)? Mecina (Gr): la cima de quercíneas (ametz-ain-a) 
Meco (M) -ca (V S Co O): molino (ver Meko) Meda/-de (Po Or Lu): robledal (ametz/a) Medal (O): junto al robledal (ametz-alde) Medáns/-anes (Po): muchos robles (ametz-anitz) 
Medar, mehar, melar: estrecho Medata (Bi): la puerta del robledal (ametz-ata) Medaza (Na): las peñas del robledal (ametz-aiz-a) Medeiro (Lu) -os (Or): molinos agrupados o del roble-dal (meta/ametz-eira) Medela (Gal) -del (Bu Sg Sa) -elas/lo (Po): diminutivo de Meda/Mede Medeo (O): molino del robledal (ametz-eo) Meder (Po): robledos (ametz-era) 
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Medes/das (Ge Po Or): robledales (ametz-tz) Medín (C) -ina (Bu O) -iña (C Ge): el alto del robledal (ametz-
ain/a)? Medión (O): junto al robledal (ametz-ti-on) Mediona (B): la hacienda del robledal (ametz-ti-ona) Medón (Or): junto al robledal (ametz-on) Medoña (C Po): la colina del robledal (ametz-ona) Medorra (C Or): la mina del robledal (ametz-orra) Medorros (C Po): la propiedad de la mina del robledal (ametz-orra-os) Medranda (Gu): valle que tiene robles (ametz-aran-da) Medrano (Lo Mu): valle de robles (ametz-aran) 

Megal: ala, ladera (ver Magal) Megeces (Va): piedras de molino (meko-aiz) Megina (Gu) Mej- (ap.): el molino de arriba (meko-ain-
a) Megorrón (Gu): junto a la mina del molino (meko-orra-
on) Megoya (ap.): el alto de la mina (mea-goi-a) Megrillán (Sa): llano de los corderos del molino (meko-
ari-llan) 

Mei: fino, endeble Meicín (O): el alto del robledal (ametz-ain)? Meilán (C Lu) -ilá (C Lu): llano de molinos (mel-lan) Meilás (Or): arroyo del molino (mel-lats) 
Meira (Po C Lu) -ire (C Lu O) -iro (Po C O): ver Mera Meiral (Lu Or): junto al molino (mera-alde) Meirama (C): arroyo de los molinos (mer-ama) Meirás (C): piedras de molino (mer-aiz) Meirengos (Lu): prado del molino (mer-angio) Meirol (Po): lugar de molinos (mer-ola) Meis (Po) -izo (Or) -ixe/je (Gal): robledal (ametz)? Meitriz (Lu): peñas del robledal (ametz-aiz)? Meitufe (C): el vado del robledal (ametz-ube)? Meixaboi/-jaboy (Lu): hondo del río del robledal (ametz-abi-

obi)? Meixamo/-jamo (Lu): arroyo del robledal (ametz-ama) Meixarín (Lu): alto de la tierra del robledal (ametz-ara-
ain) Meixente/Meig- (Lu) -ón/jón (Po C) -onte (Lu): junto al robledal (ametz-on/onde) Meixide/-jide/-jido (Gal O): laguna o pozo del robledal (ametz-ido) Meixoada/-joada (C): robledales (ametz-ada) Meixomín (Po): el alto de la colina del robledal (ametz-
oma-ain) Méizara (Le): llano de robles/encinas (ametz-ara) Meizaral (Ba): junto al llano del encinar (ametz-ara-
alde) Meizarán (Lu) -ejará (Ba): valle del robledal (ametz-
aran) Meizoso (C): la propiedad del robledal (ametz-os) Mejorada (M To): zona de muchos molinos (meko-ora-ada)? 

Meko: molino Mekoalde/Mec- (SS): cerca del molino (meko-alde) Mekoleta/Mec- (Bi): cueva del molino (meko-leza) 
Mel (ap.) Miel (ap.): ver Mer (molino) Melante (C): junto al molino (mel-ande) 
Melar: estrecho, desfiladero Melardi (O): los estrechos (melar-di) Melcón (ap.): molino de arriba (mel-gain) Melder (ap.): molinos del río (mer-ter) 

Meledo (ap.): ver Meredo Melegís (Gr): peñas de la cuesta del molino (mel-egi-aiz) Meleja (A): las piedras de molino (mel-aiz-a) Melena (ap.): la casa del molino (mel-ena) Melenara (GC): tierra donde hay molinos (mel-en-ara) Melendrera (O): molino de mujeres (mel-andere-era) Melendreros (O): la propiedad del molino de las muje-res (mel-andere-era) Melezma (Le): arroyo de piedras de molino (mel-aiz-
ama) Melgar (Za Va P Bu): alto del molino (mel-gar) Melgosa (Bu Cu) -oso (Bu): molino tranquilo (mel-
goza) Meliana (V) -lián (ap.) -liá (ap.): el llano de los moli-nos (mel-llan) Melicena (Gr): tiene piedras de molino (mel-aiz-ena) Melide/-llid/-llide (C Lu Po) Mélida (Na Va): la po-blación de los molinos (mel-idi) Melidraga (GC): paraje de la ciudad de los molinos (mel-
idi-era-aga) Melín (Po Lu): ver Merín Melió (L): el señor del molino (mel-jon) Mella (Bi C) -lle (C Lu Or): ver Mera Mellado (V): abundantes molinos (mel-ada) Mellanes (Za): llanos de los molinos (mel-lan-tz) Mellanzos (Le): prado del molino (mel-angio) Melón (C Or): junto al molino (mel-on) Meloxo/-jo (Po): molino frío (mel-ots) o derivado de roble melojo (Quercus pyrenaica)? Melque (Sg): la cuesta del molino (mel-ike) Meluerda (O): el llano del molino (mel-ordo-a) Membrío (Cc): parte extrema del alto de la cima (men-ber-igo)? 

Men: parte extrema (y ver Man) Mena (Bu Le): ver Mea (mina) Menagarai/-ay (Vi): el alto de la mina (mena-garai) Menaya (O): la ladera de la mina (mena-ai-a) Menaza (P) -naz (Or): peñas de la mina (mena-atx-a) Mencal (Ab): mina de cal (mena-kalo) Mencía (P): la parte extrema del juncal (mena-zihi-a) Mencilla (Bu): la parte extrema de la hondonada (men-
zilla) Mencui/-uy (L): parte extrema de la confluencia de ríos (men-
kullu)? Menda (Po) -nde (C Lu Or): ver Mendi Mendabia/-via (Na): el río del monte (mendi-abi-a) Mendaña (Hu): el llano del monte (mendi-ani-a) Mendaro (SS): monte para señales de hoguera (mendi-aro)? Mendata (Bi): la puerta del monte (mendi-ata) Mendaur (Na): el monte de enfrente (mendi-aur) Mendaza (Na): las peñas del monte (mendi-aiz-a) Mendazoa/-ona (Bi): la colina del monte de las peñas (mendi-aiz-ona) Mendeika/-ca (Bi): el monte primero (mendi-ika) Mendekute/-cute (ap.): monte de los cerdos (mendi-
kute) Mender (ap.) -de (Ga): los montes (mendi-era) Mendexa/-eja (Bi): la casa del monte (mendi-etxe-a) 

Mendi (ap.): monte, montaña Mendia/-ía (SS): el monte (mendi-a) Mendialdua (Bi): el alto del monte (mendi-altu-a) Mendiaran/-án (ap.): valle del monte (mendi-aran) Mendibaso (ap.): bosque del monte (mendi-baso) 
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Mendibe/-ve (ap.): bajo el monte (mendi-be) Mendiberri (ap.): el monte nuevo (mendi-berri) Mendibil/-ívil (SS Vi Bi Na) -ibiribi (Na): monte re-dondo (mendi-biribil) Mendiburu (ap.): cima del monte (mendi-buru) Mendielle (O): el ganado del monte (mendi-ele) Mendieta (Vi Bi) -te (Mu): los montes (mendi-eta) Mendigain (Bi) -igaña (ap.) -iga (PM): en lo alto del monte (mendi-gain) Mendigoia/-oya (ap.): el monte alto (mendi-goia) Mendigoiti (Bi): en lo alto del monte (mendi-goitia) Mendigorria/-ía (Na): el monte pelado (mendi-gorri-a) Mendiguren (SS Vi): el monte más alto (mendi-guren) Mendikoetxea/-coechea (ap.): la casa del monte (mendi-ko-etxe-a) Mendilibarri (Na): el monte de la ciudad nueva (mendi-
illi-barri) Mendilorre (Na): monte de las flores (mendi-lore) Mendiluze/-ce (SS Na) -luz (Vi): monte alto (mendi-
luze) Mendina (S): que tiene un monte (mendi-na) Mendinueta (Na): monte de ganado mayor (mendi-ñu-
eta) Mendiola (Bi Vi SS): cabaña del monte (mendi-ola) Mendiondo (Bi): junto al monte (mendi-ondo) Mendioroz (Na): monte que sobresale (mendi-oroz) Mendiri (ap.): la ciudad en el monte (mendi-iri) Menditxuri (Na) -ixur/ijur (Vi): monte blanco (mendi-
xuri) Mendiune (ap.): lugar del monte (mendi-une) Mendizabal/-ábal (SS Vi): monte ancho (mendi-zabal) Mendizar (Na): monte viejo (mendi-zar) Mendizorrotz/-oza (SS): el monte agudo (mendi-
zorrotz-a) 

Mendo (C Lu) -doi, -óis (O) -tui/tuy (L): otero, cerro Mendoia/-ya (Or): el cerro (mendoi-a) Mendones (O): peñas junto al monte (mendi-on-aiz) Mendotza/-oza (Vi Bi): el monte frío (mendi-otz-a) Mendraka/-ca (Bi): los muertos del extremo del río (men-ter-aka) Mendrasa (Na): las peñas del extremo del río (men-ter-
aiz-a) Mendreira (Lu) -ras (Lu): molino del extremo del río o del río de la mina (men/mena-ter-era) Mendrós (Lu): propiedad del extremo del río (men-ter-
os) Menduiña (Po): diminitivo de Mendoi/Mendoia/Menduia 

Meneam, -nem (ap.): al alcance Menente (Ma): junto a la mina (mena-ande) Menes (O) -eses (P): peñas del extremo (men-aiz) 
Meng, menk: carencia, escasez Menga (Av): sin límites (men-ga) Mengabril (Ba): población con ganado escaso (meng-

abere-ili) Mengíbar (J): valle escaso (meng-ibar) Mengoyo (O) -gona (Cc): extremo de la cima (men-goi/ 
goen) Mengual (ap.): el extremo de la cima (men-gol) Menico (ap.): el extremo de la ladera (men-iko) Menoio/-oyo (Vi): los gallos del extremo (men-ollo) Mens (C): ver Menes Mensagal (Cc): los manzanos del extremo (men-sagar) 

Mental (Le O): valle del extremo (men-tal) Mentera (S): el río del extremo (men-ter-a) Méntrida (To): la ciudad del río del extremo (men-ter-idi-a) Mentxaka/-chaca (Bi): lugar de pastos (m-enzi-aga)? Menuza (Z): las peñas del extremo (men-utx-a) Meñaka/-aca (Bi): lugar de pastos (m-enzi-aga) Meñakabarrena/Meñaca- (Bi): el extremo inferior del lugar de pastos (m-enzi-aga-barren-a) Meobra (O): la tierra de las cavidades con mineral (me-
oba-ara) Meotz/-oz (Na): la hoz con mineral (me-oz) 

Mer (Lu): molino  Mera (Po Lu C O): el molino (mer-a) Merando (Bi): cerca del molino (mer-ande) Meranges (Ge): pastizal del molino (mer-angio) Merás (O) -ré (O) -rés (O C) -res (O) -riz (Or): piedras de molino (mer-aiz) Merayo (Le): cuesta del molino (mer-ai) Merca (Or): sin molinos (mer-ka) Mercadal (S Ge B PM): valle sin molinos (mer-ka-tal) Mercé (C) -cedes (Or P TF) -ced (C SS O Mu): molino pequeño o casa del molino (mer-zehe/zee) Mercedures (O): las peñas del arroyo del pequeño mo-lino (mer-zehe-ur-aiz) Merchán (ap.): llano del molino (mer-llan)? Merco (M) -cu (O): del molino (mer-ko)? Mercuín (C): el alto del molino (mer-ko-ain)? Mercurín (C Lu): sobre el río del molino (mer-ko-ur-ain)? Mercuto (C): molino de los cerdos (mer-kute)? Merdanchel (Gu): el ganado del molino del humedal (mer-da-
aintzi-ele)? Merdancho (So): el humedal del molino (mer-da-aintzi)? Merdàs/-ás (Ge): piedras de molino (mer-da-aiz) Merdero (Av): el río del molino (mer-ter) Merdil (C): la ciudad con molino (mer-da-ili) Meredal (O): valle de las piedras de molino (mer-aiz-tal) Meredo (O): los molinos (mer-edo) Merelo (ap.) -rlo (ap.) -relas (C) -rell (Po) -elle (C) -ille (C Lu): diminutivo de Mer Merena (O): que tiene molinos (mer-ena) Merendo (ap.): ver Merando Meréns (Or C): pastizal del molino (mer-angio) Mereo (ap.): ver Medeo Merexo (C): corral del molino (mer-exo) Merika/-ca (Bi) -ga (TF): la cuesta o alto del molino (mer-ika/iga) Merilla (S) -rille (C Lu): diminutivo de Mera Merillés (O): peñas de los muertos meritorios (mer-il-aiz)? Merín (C) -rí (Or): molino de arriba (mer-ain) Meriñán (O): sobre el molino de arriba (mer-ain-an) Meriz (Or): piedras de molino (mer-aiz) 

Merla, -lo (ap.): frutas secas, marga Merlos (Lu): lugar de margas (merlo-oz) Merlán (C Lu): sobre las margas (merla-an) Merlendo (ap.): ganado de carne blanda (merl-end) Merli (Hu): la cuesta de las margas (merla-ai) Merlín (Lu): alto margoso (merla-ain) Merlís (C): rocas margosas (merla-aiz) Mernes (O): peñas sobre el molino (mer-an-aiz) Mero (O C): molino (ver Mer) Merodio (O) -odo (ap.): barranco del molino (mer-odi) Meroi/-oy (C O Le): el hondo del molino (mer-obi) 
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Merola (B): lugar de molinos (mer-ola) Meroño (Mu): colina del molino (mer-oñ) Merosós (C): propiedad de la hoz del molino (mer-hotz-
os) Meroz (Na)) -rouzo (Or) -oces (Po): hoz del molino (mer-hotz) Merozó (O): junto a la hoz del molino (mer-hotz-on) o ver Merosós Meruelo (S): diminutivo de Mero Meruxa/-ja (O) -uxo/uso (C) -ruz (Lu): (las) piedras de molino (mer-utx/a) Meruxal/-jal (O): grandes piedas de molino (mer-utx-al) Meruxeras/-geras (O) -xeo/jedo (O): abundantes piedras de molino (mer-utx-era/edo) Mesa (pro) -as (pro): las quercíneas (ametz-a) Mesanza (Bu): zarzal del robledal (ametz-antza) Méscua (ap.): ver Ametzkoa Mesegal (Cc): junto a la ladera del encinar (ametz-egi-
alde) Mesegar (Av To) -siego (Or) -sego (Po) -xía/-sía/-jía (C): encinar seco (ametz-eihar/eiho) Mesna (O): ver Mecina Mesón (pro): junto al encinar (ametz-on) Mespelerreka/-eca (Bi): arroyo de la cueva (m-ezpel-
erreka) Mesquida (PM) -zquita (Or Ba Te): crecen álamos (m-
eski-da) Mesta (Ab): tiene encinas (ametz-da) Mestajas (Le) -tas (O): brotan robles (ametz-tasa) Mestanza (CR): prado del encinar (ametz-angio) Mesterika/-ica (Bi) -xerica (C): brezal del robledal (ametz-erika) Mestre (Lu) -es (Po O): río del robledal (ametz-ter) Mesull (L): encinar pelado (ametz-ul) 

Met, meta: pila, montón, agrupar Metauten (Na): que tiene muchos cerdos (meta-uta-n) Metxika/-chica (Bi) Méxica (O): cuesta o lugar de robles (ametz-ika) Mezá/-ana (O): sobre el robledal (ametz-an) Mezalocha (Z): lodazal del encinar (ametz-loitze) Mezcano (ap.): el alto del robledal (ametz-gain) Mezkia/-quia (Vi): los álamos (m-ezki-a) Mezkiriz/-quíriz (Na): peñas de la ciudad de álamos (m-ezki-iri-aiz) Mezonzo (C Lu): junto al robledal (ametz-ondo) Mezquetillas (So): diminitivo plural de Ametzketa Mezur (Lu): arroyo del robledal (ametz-ur) 
Mi: castaño Miajadas (Cc): peñas del castañar (mi-atx-ada) Miajal (Po): junto a las peñas del castañar (mi-atx-alde) Miaka/-ca (SS) -aja (ap.): las peñas o muertos del cas-tañar (mi-aka/atx-a) Miamán (Or): sobre el arroyo del castañar (mi-ama-an) Mián (O) -ana (Ge) -anes (O): sobre el castañar (mi-an 

/ana) Mianos (Z): la propiedad sobre el castañar (mi-an-os) Miar (ap.) -res (O): llano del castañar (mi-ara) Micar (Al): pequeño campo (miko-ara) Micereces (Za): peñas del pequeño molino (miko-era-aiz)? Michos (CR): la propiedad del encinar (ametz-os) Micieces (P, ant. Mexieces): peñas del robledal (ametz-
aiz) 

Miedes (Gu Z): peñas prietas (med-aiz) Mieites (C): muchas peñas (mieta-aiz) Mielder (ap.): río del molino (mel-ter) Mieldes (O): dehesa del molino (mel-deza) Miénagos (O) -engo (S): la boca o abertura del extremo (men-ago) Mier (O) -era (O) -eras (Ge) -eres (O): castañar (mi-
era) o ver Mer/Mera Mierla (Gu): ver Melar (desfiladero) 

Mieta: montón gran cantidad Mieza (Sa): los molinos (mel-tza) 
Migar: estrecho, angosto Migaznares (Mu): encinar en la angostura (migar-n-ares)? Migoya (O): el molino de arriba (mil-goi-a) Miguelares (C): robledal del pequeño rebaño (miko-ele-ares)? Miguil (O): pequeña población (miko-illi) Miguín (O): pequeña cima (miko-ain) 
Migura, -hura (ap.): muérdago  
Mihi: lengua Mijala (Bu): pequeño prado (miko-ala) Mijancas (Vi) -ngos (Bu): pequeño prado (miko-angio) Mijaraluenga (Bu): poyato de poca tierra (miko-ara-

longa) Mijarán (L): pequeño valle (miko-aran) Mijarojos (S): peñas de la pequeña tierra (miko-ara-utx) Mijas (Ma) Milles (Za) -llás (ap.): piedras de molino (mill-atx) 
Mikatz: amargo 
Miko: pequeño 
Mil (C) Mill (ap.) -lla (Za) -llo (ap.): molino Milana (So) Milá (T PM): ver Millana Miláns (ap.): prado del molino (mil-angio) Mildón (O): el santuario del molino (mil-don)  Milicroca (Lu): molino sin techo (mill-koro-ka) Millac (PM): los molinos (mill-ak) Millada (Po): los molinos (mill-ada) Millalar (C): la tierra del prado del molino (mill-ala-ara)? Millán (Lo C Lu O) -ano (ap.) -ana (Gu) -nes (Cc) -llá (L): sobre el molino (mil-an/ana) (ver Milana) Millara (O Lu) -llar (Bi): llano del molino (mill-ara) Millarada (Po Lu C) -do (O Or) -eira (Po): llanos del molino (mill-ara-ada/era) Millares (S Av V C Lu) Mij- (Cs Te): encinar del molino (mill-ares) Millaroso (Or) -aró (Le): lugar del llano de molinos (mill-ara-oz) Millena (A) -lena (Se): que tiene molino (mill-ena)  Miller (J): abundantes molinos (mill-era)  Millerada (ap.): los molinos (mill-era-ada) Millet (ap.): los molinos (mill-eta) Millón (C): junto al molino (mill-on) Milmanda (Or): los mulos del molino (mil-mando-a) Milmarcos (Gu): molino coloreado (mil-margo)? 
Mimen: mimbre Mimentza/-nza (Vi): muchas mimbreras (mimen-tza) Mimetiz (Bi): peñas de las mimbreras (mimen-aitz) 
Min: mal, dolor, amargo Minateda (Ab): las puertas del dolor (min-ata-eta)? Minaya (Ab) -ayo (ap.): la cuesta penosa (min-ai-a)  Minchones (Cc): los malos señores (min-jaun-tz)? Mingarabeiza (Or): el bosque de la mala cima (min-gara-

besa)? 
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Mingorría (Av): el cerro pelado (mir-gorri-a)? Minguela (Va): molino parado (mil-gel-a)? 
Minhi: junco, juncal (ver Imi) Minión (PM) -nondo (ap.) -ñón (Bu): junto al juncal (minhi-on) Minjaraz (ap.): peñas del matorral del juncal (minhi-jara-aiz)? Minoves (B): el hondo del juncal (minhi-oba) Mintiráns (C): pastizal del río del juncal (minhi-tir-

angio) Minxate/-nchate (Na): la puerta del juncal quemado (minhi-ixa-ate) Miña (ap.): el juncal (minhi-a) Miñaca (ap.): los muertos del juncal (minhi-aka) Miñagón (O): junto a la boca o abertura del juncal (minhi-ago-
on)? Miñambres (Le): alto del arroyo del juncal (minhi-ama-
bere) Miñames (ap.): arroyo del juncal  (minhi-ama) Miñana (So) -ano (Vi C) -án (C Po): sobre el juncal (minhi-ana/an) Miñanes (P): casa sobre el juncal (minhi-an-etx) Miñarzo (C): robledal del juncal (minhi-aritz)? Miñata (C): la puerta del juncal (minhi-ata) Miñeixa/-ija (C): juncal seco (minhi-eihar) Miñide (Lu): los toros del juncal (minhi-idi)? Miño (O So C Po): ver Minhi Miñor (Po): muchos juncales (minhi-ora) Miñosa (So Gu): el juncal frío (minhi-ots-a) Miñoteira (Po) Miot- (Or): molino del juncal frío (minhi-ots-era) Miñoto (Lu) Miota (B): (el) juncal frío (minhi-ots/a) Mioma (Vi): la colina de castaños (mi-oma) Miomás (Or): peñas de la colina de castaños (mi-oma-
aiz) Mioño (S): colina de castaños (mi-oñ) 

Mir (ap.) Mira (C Cu Or O): cerro, cabezo, molino (ver Mil) Mirabala (GC): el valle del cabezo (mir-abal-a) Mirabel (Cc): ganado en el cerro (mir-abele) Mirabón (ap.) -bueno (Gu) Miral- (Z): cerro redondo (mir-abon) Miraces (Lu C): ver Miraz Miralde (Lu) -lda (ap.): junto al cerro o molino (mir-
alde) Miralles (B) -rallo (O) -allos (Lu Or C): robledo del cerro o molino (mir-ale/aler) Mirambel (Te) -bell (B L): arroyo oscuro del cerro o del molino (mir-ama-bel) Miramón (Z): junto al arroyo del cerro o molino (mir-
ama-on) Miranda (Bu Na Bi O Sa): el cerro o molino grande (mir-andi-a) Mirandela (C Lu) -dilla (Ba): diminutivo de Miranda Mirantes (Le): la pesca del cerro o molino (mir-antes) Miranxe/-je (Po) -áns (C) -anes (ap.) -anzo (Or): pastizal del cerro o molino (mir-angio) Miraveche (Bu): casa bajo el cerro (mira-be-etxe) Miravete (Te) -avet (T L) -bete (Mu): las vacas del cerro o molino (mira-bet) Miraz/-ás (C) -raza (O) -razas (Lu): (las) peñas del cerro o molino (mir-aiz) Mirca (TF): el cerro de los muertos (mir-aka) Mirce (C): la casa del molino o el cerro (mir-zee) 

Mirela (Or): diminutivo de Mira Miret (L) -rete (ap.): los cerros o molinos (mir-eta) Mirón (C Lu Po) -ró (C Cs): junto al cerro o molino (mir-on) Mironcillo (Av): diminutivo de Mirón Mirones (S): casa junto al cerro o molino (mir-on-etx) Mirós (C Or): la propiedad del cerro o molino (mir-os) Miruena (ap.) -ueña (Av) -ueño (O): hacienda del molino (mir-ona)  Misiego/-os (O): ver Mesiego Mislata (V): molinos del río (mill-lats-a) Misol (Le): campo del molino (mil-solo) Mixoi/-joy (C): pequeña hondonada (miko-obi) Mixós/-jós (Or): pequeña propiedad (miko-os) Miyangües (O): peñas huecas del molino (mill-angu-aiz) Miyar (O): ver Millar Miyares (O): ver Millares (mill-ares) Miyeres (O): lugar del molino (mill-eretz) Miz (Hu): arroyo o peñas del juncal (imi-iz) Mizala (Al): la granja del juncal (imi-sala) Mizkia/-quía (SS): tierras de labor del robledal (ametz-
gia) Mizquitillas (Ab): ver Mezquitillas 

Moa (Gal) Mo (Po) Moas (Po): molino(s) Moalde (Po) -al (O): junto al molino (moa-alde) Moandi (O): molino mayor (moa-andi) Moaña (Po): la muela del molino (moa-ña) Moar (C Lu): llano del molino (moa-ara) Moares (C): robledal del molino (moa-aretz) Moarves (P C): el bosque del llano del molino (moa-ara-
besa) Moás (Or): piedras de molino (moa-aiz) Mocarrá (V): sobre el valle del pico (moko-arra-an) Moces (Or): piedras de molino (moa-aiz) Mochales (Gu): encinares de los corderos (moxo-ale-tz) Mochicle (Ca): encinar de la cuesta de los corderos (moxo-ike-ale) Mocín (O): molino fiel (moa-zin) 

Mod: ver Mot Modia (Gal): los molinos (mo-di-a) Modias (C): peñas de los molinos (mo-di-aiz) Modorra (Te Lu) -rro (O): el río del molino (mo-tor-a) Modreiro (Lu O) -eiros (O): ríos del molino (mo-ter-
era) Moeche (C): casa del molino (moa-etxe) Moeda (Lu) -era (ap.) -eiro (Lu): el molinar (mo-eta 
/era) Moeiros (Po): la propiedad de los molinos (mo-era-os) Mófar (Al): el huerto del molino (moa-bara) Mogabar (Co): masas de arbustos o encinas (mok-abar 
/abara) Mogaínza (Or): los altos del molino (moa-gain-tza) Mogallón (C): junto al alto del molino (mo-gal-on) Mogarraz (Sa): peñas del alto del molino (mo-gar-aiz) Mogea (Ma): el humo o vapores del molino (mo-ge-a)? Mogente/-ixent (V): carneros de raza o pantano de los carne-ros (moxo-enta/end)? Mogino (J): ver Mocín Mogoda/-uda (B): el humedal de los corderos o de la punta (moxo /moko-uda)? Mogollón (Po): junto al molino de arriba (mo-gol-on) Mogón (J): molino de arriba (moa-gon) 
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Mogor (C Po) -goro (S) -gro (S): molino de arriba (mo-
gor) Mogrovejo (S): ver Morgovejo Moguer (H) -eira (Lu): piedras de molino (mo-ger/a) Moharque (Mu): molinos unidos (moa-arka) Moharras (Ab): valle de molinos (moa-arra) Moheda (Cc Ma) -as (To Ab Cc Ba): molinos (mo-eta) Mohedano (ap.): sobre los molinos (mo-eta-ana) Mohías (O): piedras de molino (moa-aiz) Moi/oy (Po): ver Moll Moia/-ya (Lu): el molino (moll-a) Moià/yá (B): sobre el molino (moll-an) Moialde/Moy- (Or): junto al molino (moll-alde) Moil (Lu): molino derruido (mo-il) Moimenta (Or C Po) -to/os (C): el cerro del molino (moll-mendo/a) Moixeró (L): junto a los carneros (moxo-era-on) Moixeta (PM): los carneros (moxo-eta) 

Moixo, -xa/ja (L B) -ix (A): carnero grande o morueco  Mojados (Va): lugar de muchos carneros (moxo-ada-oz) Mojares (Gu): encinar de los carneros (moxo-ares) 
Moko: pico, punta 
Mol, Moll (ap.): molino 
Mola (pro) Mu- (Mu): montón, el molino (mol-a) Moláns/-anes (Po): prado del molino (mol-angio) Molbeira (ap.): la ribera de los molinos (mol-bera) Moldes (Or C Po Le): la dehesa del molino (mol-deza) Moldones (Za): el santuario del molino (mol-don) Moledo (C Lu Po) Moll- (S O) -lleda (ap.) -llet (B Ge Cs): los molinos (moll-eta/edo) Molexón/-jón (O): el señor del molino (mol-jaun) Molgán (ap.) Mou- (Lu): molino de arriba (mol-gain) Molgas (Or): muchos molinos (mol-gatx) Molig (V): cuesta del molino (mol-ika) Molina (Gu Mu Ge O Bu) -no (pro): los molinos de arriba (mol-ain-a) o ver Bolinu Mollaneda (S): los molinos de arriba (moll-ana-eta) Mollarri (SS) -ar (ap.): piedras de molino (moll-harri) Mollerusa (L): las peñas de los molinos (moll-era-utx-a) Molmeán (Lu): molino sobre la mina (mol-mea-an) Molnás (T): peñas sobre el molino (mol-an-aiz) Molpeceres (Va): grandes molinos (mol-pezo-era)? Molsosa (L): la propiedad de los rebaños (moltzo-os-a) 
Molts, moltzo: grupo, rebaño Molvízar (Gr): tierra con dos molinos (mol-bis-ara) Momán (Lu) molino del mandatario (moa-man) Momblona (So): colina del monte oscuro (mon-bel-ona) Momeán (O): sobre la mina del molino (mo-mea-an) Mompía (S): los dos montes (mon-bi-a) Mompol (L) -pó (ap.): molino del monte (mon-pol) 
Mon: monte Monagas (GC): paraje de monte (mon-aga)? Monars (Ge) -res (Or O): robledal del monte (mon-

ares) Moncalián (S): monte junto al cabezo (mon-kali-ande) Moncar (Ba): la cima del monte (mon-kara) Moncarche (Ba): monte de piedra caliza (mon-karaitz) Moncay (Lu) -ayo (Z So Gr): puerto de montaña (mon-
kai) Monclova (Se) -cloa (M): concavidad del monte calizo (mon-
kalo-oba)? 

Moncofa/-ófar (Cs): cueva del monte (mon-koba) Moncóu/-có (O): ver Mongó Mondariz (Po) -driz (Lu): peñas del río del monte (mon-tar-iz) Mondot (Hu): monte distinguido (mon-dot) Mondrón (Ma): monte junto al río (mon-ter-on) Mondúber (V): monte de aguas de riada (mon-ubar)? Moneco (C): monte tranquilo (mon-eku) Monedero (ap.): monte hermoso (mon-eder) Moneo (Bu O): molino del monte (mon-eo) Monera (ap.): los montes (mon-era) Monerris (ap.): ver Amunarritz Moneva (Z): monte cortado (mon-eba) Monfero (C): monte cálido (mon-bero) 
Mong, mung: zona inundable Monga (O) -gas (Po): la zona inundable (mong-a) Mongay (Hu) -gayo (O): la cuesta del terreno inundable (mong-ai) Mongóns (T): los altos del monte (mon-goen-tz) Moniz (ap.) -ñiz (ap.): peñas del monte (mon-aiz) Monleras (Sa): peñas del monte del pinar (mon-leher-

aiz) Montalbán (Na Te Lu Co): monte sobre el arroyo (mont-alp-an) Montamarta (Za): monte del encinar de la meseta (mont-ama-arta) Montán (Cs Lu O L) -tana (Po) sobre el monte (mont-
an/ana) Montanejos (Cs): diminutivo de Montán Montanisell (L): prado del llano en el monte (mont-ani-
sel) Montant (L): junto al monte (mont-ande) Montanuy (Hu): hacienda junto al monte (mont-an-ui) Montañana (Hu): la cima sobre al monte (mont-an-ana) Montargull (L T): monte incoloro (mont-argul) Montarro (O): río del monte (mon-tar) Montarrón (Gu): junto al río del monte (mon-tar-on) Montcau (B): monte brumoso (mont-gau)? Montebite/-vite (Vi): camino del monte (mont-bide) Montero (ap.) -tera (S): río del monte (mon-ter/a) Montesa (V Hu): la montaña rocosa (mont-aiz-a) Monteskue/-zcue (SS) -squiú (B L): monte de las bellotas (mont-ezkur) Montfar (L): molino del monte (mont-para)? Montgarri (L): monte de trigales (mont-gari) Montiana (O) -no (Bu): el llano del monte (mont-llan-a) Monticelo (O) -tiel (CR): monte del prado (mont-sel) Montijo/-ixo (Ba Lu) -ija (H): monte seco (mont-ijor) Montilla (Co): la ciudad del monte (mont-illi-a)  Montillana (Gr): sobre la ciudad del monte (mont-illi-
ana) Montillón (Lu C Po): junto a la aldea del monte (mont-
illi-on) Montiró (Ge): junto al río del monte (mon-tir-on) Montisco (O): pequeño monte (mont-isko) Montiverri (L) -iberi (ap.): monte nuevo (mont-berri) Montizón (J): junto a las peñas del monte (mont-aiz-on) Montllats (Cs): arroyo del monte (mont-latz) Montmagastre (L): monte del río de los perales silves-tres (mont-magatz-ter) Montmell (T) -era (Hu): monte de los molinos (mont-
mel/ mera) 
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Montmeló (B): junto al monte del molino (mont-mel-on) Montojo (C): monte frío (mont-otso) Montón (Z): junto al monte (mont-on) Montoria (Vi) -rio (Bu): el monte verde (mont-ori-a) Montortal (V): monte junto a la huerta (mont-ortu-al) Montoto (O P Bu) -tosa (ap.) -tós (Or) -tovo (O) -touto (C Lu Po): ver Montojo Montoya (Gr Va To) -toyo (Ab): la hondonada del monte (mont-obi/a) Montpol (L): el monte del molino (mont-pol) Montrás (Ge): monte del río rocoso (mon-ter-aiz) Montrondo (Le): monte junto al río (mon-ter-ondo) Montsolís (B): peñas del monte del prado (mont-solo-
aiz) Montsonís (L): peñas del monte famoso (mont-sona-aiz) Montsor (L): monte del prado (mont-soro) Montuenga (Bu So Sg): el monte bueno (mont-ongi-a) Montuiri (PM): ciudad de viviendas en el monte (mont-ui-iri)? Monturia (ap.) -tur (V): la fuente del monte (mon-turi-
a) Monturiol (ap.): cabaña de la ciudad del monte (mont-
uri-ola) Monturque (Co): monte sin fuentes (mon-tur-ge) Monturra (Bi): monte de avellanos (mont-urra) o ver Monturia Monturull (L): el monte de la fuente seca (mon-tur-ul) Monzalbarba (Z): monte de la cueva del río (mont-alba-
arbe) Monzón (Hu Bi Co P) -zona (Cs) -nsó (L): monte famoso (mon-sona) Moñibas (Sg): la vega de la colina (muñ-ibar) Moñón (Le): junto a la colina (muñ-on) Moñux (So): peñas de la colina (muñ-utx) 

Mor (Lu): molino Mora (pro): el molino (mor-a)  Moraba/-va (ap.): el río del molino (mor-aba) Morachel (A): llano de piedras de molino (mor-atx-zela)? Moragues (PM): peñas del paraje de molinos (mor-aga-
aiz) o el terreno que se ve (m-ora-agertze)  Morana (O L) -rán (Z Po O) -rá (Lu) sobre el molino (mor-ana/an) Morancas (S): peñas curvas del molino (mor-ank-aiz)? Moranche (ap.): zarzal del molino (mor-antxe) Moranchel (GU) -celle (C): diminut. de Moranche Morante (Ba) -antes (Ba): junto al molino (mor-ande) Moraña (Po): el llano del molino (mor-ani-a)  Morañuela (Av): diminutivo de Moraña Morás (Lu C) -raza (Bu) Mórax (Gr): piedras de mo-lino (mor-aiz) Morata (Z M Mu) -at (PM): puerta del molino (mor-ata) Moratalaz (M): arroyo de la puerta del molino (mor-ata-
latz) Moratalla (Mu Co): la cuesta de la puerta del molino (mor-ata-ai-a) Moratilla (Gu): diminutivo de Morata Moratín (O): sobre la puerta del molino (mor-ata-ain) Moratinos (P): propiedad sobre la puerta del molino (mor-ata-ain-os) Moratir (ap.): ciudad de la puerta del molino (mor-ata-
iri) Morato (O): muchos molinos (mor-ato) 

Moratón (Al) -nes (Za): junto a la puerta del molino (mor-ata-on) Moravit (A): los toros en el río del molino (mor-aba/abi-it)? Morca (O): sin molino (mor-ka) Morcelle (Lu) -lles (Lu): prado del molino (mor-sela) Morcillo (Cc): la balsa del molino (mor-zilo) Morcuera (So): el encinar del molino (mor-kuer-a) 
Morde, murde, mordo: señor Mórdomo (C): la fruta del señor (mordo-omo) Moreaga (Bi): paraje de molinos (mor-era-aga) Moreda (O Lu Gr Vi Le) -ede (Or) -edo (Lu Or) -rea (L): ver Moreta 
Morei/-ey (PM) -ell (T) -reo (O): cabra salvaje Moreia (PM) -ella (Cs Po): la cabra salvaje (morei-a) Moreió (PM): buenas cabras salvajes (morei-on) Morena (Ge) -eña (ap.): tiene un molino (mor-ena) Morenés (ap.): piedras para molino (mor-ena-aiz) Morenilla (Gu): diminutivo de Morena Moréns (Hu): prado del molino (mor-enzi) Morente (Co O) -rientes (ap.): ver Morante Morentir (ap.) -ntín (Na): el río que tiene un molino (mor-en-tir) Morés (Z): ver Morás Moreta (Ge) -et (ap.): molinos (mor-eta) Morga (Bi): sin molino (mor-ga) Morgal (O): molino de arriba (mor-gala/gan) Morgallón (Lu Po) -aondo (Bi): junto al molino de arriba (mor-gala/gan-on/ondo) Morgovejo (Le): bajo el molino de arriba (mor-goi-beko) Moriana (Bu O Mu): la comida del molino (mor-ian-a) Morigil (ap.): hondonada del molino (mor-gila) Morillejo (Gu): diminutivo de Morille Morillo (Hu) -lla (pro) -lle (Sa) -llas (Vi Po) -lles (Sa) -iles (Co): diminutivo de Moro/Mores Moriones (Na): peñas del molino del señor (mor-jaun-

aiz) Moripol (L): pequeño molino (mor-ipo) Morisco (Av) -cos (Sa): piedras de molino (mor-aiz-ko) Moriyón (O): molino del señor (mor-jaun) Moriz (ap.) -rís (O): ver Morás Morizabal (Bu): valle de piedras de molino (mor-aiz-
abal) Morlás (Lu) -la (Le): arroyo del molino (mor-lats) Morlán (C): llano del molino (mor-lan) Mornelo (Lu): diminutivo de Morán/Morano/Morón Morneta (PM): las canteras (m-horma-eta) 

Moro: muro, muralla Morodo (Av): barranco del molino (mor-od) Morón (Se So Mu) -ró (O Cs L): junto al molino o mu-ralla (mor/moro-on) Moronta (Sa): río junto al molino (mor-on-tar) Moroza (Po) -osa (C So) -oso (S): las murallas (moro-
tza) o molino frío (mor-ots) Morquera (Sa): ver Morcuera Morquintián (C): cima sobre el molino (mor-gaindi-an) Morrano (Hu): ver Morana/Morán (o m-orr-ano)? Morrás (ap.) -rrazo (Po): ver Morás (mor-aiz) Morrazón (Po): junto a piedras de molino (mor-aiz-on) Mortal (ap.): valle del molino (mor-tal) Mortera (S O) -teiro (Lu): el río del molino (mor-ter-a) Mortes (L): las rocas del prado (m-ordo-aiz) 
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Mortesante (S): junto a las rocas del prado (m-ordo-aiz-
ande) Mortitx (PM): el valle cerrado (m-ordo-itxi) Mortoares (C): el huerto del robledo (m-ortu-ares) Moru (O): el agua del molino (mor-u) Morúa (ap.) -úes (O): el agua del molino (mor-u-a) Morualde (Bi): junto al agua del molino (mor-u-alde) Morugedo (O): las piedras de molino (mor-utx-edo) Moruxo/-jo (C) -rujos (Z): piedras de molino (mor-utx) Moruxosa/-josa (C): la propiedad de las piedras de molino (mor-utx-os-a) Morvís (O): dos molinos (mor-bis) Morzán (C): el manantial del molino (mor-zan) Mosarejos (So): la casa del llano de los carneros (moxo-
ara-aiz) Moscador (Bu) -dero (Bu): río rápido (moz-ka-tor/ter) Moscallos (Po): la propiedad del puerto de los carneros (moxo-kai-os) Moscán (Lu): el alto de los carneros (moxo-gain) Moscarán (Lu): sobre la cima de corderos (moxo-kara-
an) Moscardón (Te) -ardó (ap.): el santuario del alto de los cor-deros (moxo-kara-don)? Moscari (PM): el alto de los corderos (moxo-kara) Moscavide (Po): camino en el límite (m-oska-bide) Moscolux (Al): el bosque en el límite (m-oska-luku) Moscoso (Po C): la propiedad en el límite (m-oska-os) Mosende (C Lu): corderos de raza (moxo-end) Moslares (P): prados de corderos (moxo-lar) Mosquera (Po Ma Cs) -res (PM) -reiro (Or) -queiros (C Po): robledal de corderos (moxo-ker-a/era) Mosqueruela (Te) -oles (B Ge): dimin. de Mosquera Mostás (C) -taza (C) -taz (Lu): corderos hermosos (moxo-tasa) Móstoles (M, antigua Morcheles): peñas del prado del molino (mor-sel-aiz) 

Mot, Mota (C Va Cu ) Mou- (Po): clase, casta, tipo Motilla (Cu Co V): diminutivo de Mota 
Mototx, mototz, -tos (Gu): cabellera Motril (Gr): el final del río silencioso (mu-ter-il)? 
Motz, Mos (Lu Po): inmóvil, quieto, corto Moura (C Lu Or) -ure (Or Lu) -uro (ap.): el arroyo del molino (mo-ur-a) o ver Mora Mourama (C): arroyo del molino (mor-ama) Mourazos (C Or): piedras de molino (mor-aiz) Mourelle (Gal) -rela (C) -relos (Gal) -ello (O): dimin. de Mouro/Moura Mourence (Lu) -ente (C Lu Po): ver Morente Mourengos (C): prado del molino (mor-angio) Mourentán (C Lu Po): cima junto al molino (mor-andi-

ana) Mouri (O): ciudad del molino (mo-uri) Mourigán (Po): sobre el alto del molino (mor-iga-an) Mouril (Or): ciudad de los molinos (mor-ili)? Mourín (C O): alto del molino (mor-ain) Mouriño (ap.) -iños (C): diminutivo de Mouro/Mouros Mouris/iz (Gal) -rices (Lu): ver Moraz (mor-aiz) Mourisca (Or Po): molino de las peñas (mor-aiz-ko) Mourón (Lu): ver Morón Mouteira (Lu Po): el río del molino (moa-ter-a) Movellán (S): sobre el molino oscuro (mo-bel-an) Movera (Z): el molino de arriba (mo-ber-a) 

Moveros (Za): propiedad del molino de arriba (mo-ber-
os) Movilla (Bu): la ciudad del molino (moa-bil-a) Moya (Cu): ver Moia Moyuela (Z): diminutivo de Moya 

Moxo: carnero (ver Moixo) Mozaga (GC): lugar de carneros (moxo-aga) Mozandeo (Lu): junto a los carneros (moxo-ande) Mozar (Za): tierra de carneros (moxo-ara) Mozares (Bu): encinar de carneros (moxo-ares) Mozodiel (Sa): que hay carneros (moxo-dela) Mozón (Lu): cerca de los carneros (moxo-on) Mozoncillo (Bu Sg): diminutivo de Mozón Mozorín (Po): el alto amarillento de los corderos (moxo-
ori-ain) Mozorrita (Cu) Moto- (Te): banquete para los carneros (moxo-orrits) Mozos (Le): lugar de carneros (moxo-oz) Mozota (Z): aliagar de los carneros (moxo-ota) Mozuelos (Bu): diminutivo de Mozos 

Mu, murt: palabra, buey, toro Mual (O): junto a los bueyes (mu-alde) Muanes (O): sobre los bueyes (mu-ana) Muchamiel (A): molino de muchos toros (mu-tza-mel)? Muchiqueira (C): cierta cantidad de robles (mutxin-ker) Mucrín (C): sobre la cima de los bueyes (mu-kara-ain) Mudá (P): tiene bueyes (mu-da) Mudarra (Va): valle que tiene bueyes (mu-da-arra) Mudarri (O) -arre (O): rocas con bueyes (mu-da-harri) Mudela (CR): lugar donde hay bueyes (mu-dela) Mudelos (Or): propiedad con bueyes (mu-dela-os) Mudía (Lu): el lugar de bueyes (mu-di-a) Mudóval (Bu): el prado del hondo silencioso (mut-oba-ala)? Mudrera/-eiros (O): ríos con bueyes (mu-ter-era) Mudrián (Sg): el llano del río de los bueyes (mu-ter-llan) Muduex (Gu): desfiladero o peñas silenciosos (mut-otx/utx)? Muel (Z): ver Mol (molino) Muélledes (Sa): dehesa de ganado bovino (mu-elle-deza)? Muera (Hu): ver Mera Mués (Na) -ez (Na): peñas de los bueyes (mu-aiz) 
Muga (Ge Za Bu O): límite, frontera, término Mugairi/-re (Na): población fronteriza (muga-iri) 
Mugar, muger, mujer, muber: pedernal, sílice  Mugardos (C): propiedad de las ovejas del límite (muga-

ardi-os) Mugares (Or): robledal fronterizo (muga-ares) Mugarra (SS Te): el pedernal (mugar-a) Mugarri (Na): mojón (muga-harri) Mugarrieta (SS): los mojones (muga-harri-eta) Mugartegi/-ártegui (Bi): cabaña de pedernales (mugar-
tegi) Mugén (Lu): la casa del límite (muga-ena) Mugerra/-guerra (Bi): la zona fronteriza quemada (muga-err-a) Mugertza/-uerza (SS): lugar de pedernales (muger-tza) Mugeta/-gueta (Na): las colinas (mugi-eta) Mugetajarra/Mugue- (Na): matorral de las colinas (mugi-eta-jara) 

Mugi/-gui (ap.) muino: colina Mugiro/-uiro (Na): la ciudad en la colina (mugi-iri) Mugondo (SS): junto a la colina o límite (muga/gi-ondo) Mugrón (Ab): buen pedernal (mugar-on) 
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Mugue-: ver también en Muge- Muguiña (Po): diminutivo de Muga Muguru (Na): cruz de término (muga-gurutz) Muguruza (ap.) Mogor- (ap.): la cruz de término (muga-gurutz-a) Muimenta (Lu Or Po): monte de la colina (mugi-mendi-
a) Muiña (C) -iñas (Lu): ver Muna Muj-: ver también Mux- 

Mukur: tocón, cepa Mularedo (Lu): los llanos del molino (mol-ara-edo) Mulet (ap.): ver Mollet (mol-eta) Mulleres (Hu) -ller (L): al lado del molino (moll-eres) Mullidar (Ab): molino del llano de los toros (moll-idi-ara)? 
Mun, muna, muno, muñ, -ño (ap.): colina, pechos Munain/-áin (Vi Na) -nín (Or C): ver Muniain  Munarritz/-árriz (Na): ver Amunarritz Munaya (ap.): la ladera de la colina (mun-ai-a) Muncó (O): el alto de la colina (mun-go) Mundaka/-ca (Bi): el pesebre de la colina (mun-dako-a) Mundín (Lu C Or): que tiene abundantes colinas (mun-

di-n) Munditibar/-íbar (Bi): ver Munitibar Mundiz (C): peñas de la colina (muñ-di-aiz)? 
Mundo (Ab): mundo Mundrís (C): peñas del río de la colina (muñ-ter-aiz)? Munébrega (Z): las terneras de los ribazos (muni-briga) Munera (Ab) -neta (Na): ribazos (muni-era/eta) Mungas (C): muchas colinas (mun-gatx) Mungia/-guía (Bi): ver Murgia 
Muni: ribazo Munía (ap.): los ribazos (muni-a) Muniain/-ín (Na): sobre los ribazos (muni-ain) Munibe (Bi): bajo el ribazo (muni-be) Muniello/-llos (O): ver Muriellos Muniesa (Te): las piedras del ribazo (muni-aiz-a) Muniketas/Muniq- (Bi): abundantes ribazos (muni-

keta) Munilla (Bu Lo): diminutivo de Muna Munitibar (Bi): vega de los bueyes en los ribazos (muni-
iti-ibar) Muniziaga (Bi): lugar de ribazos (muni-tza-aga) Munter (B): el río de la colina (mun-ter) Muntián (Or): sobre las colinas (mun-ti-an) Muntsaratz/-ncharaz (Vi): hermosas colinas (mun-tza-
aratz) Munuera (Mu): ver Munera Muñagorri (SS): colina pelada (muna-gorri) Muñalén (O): la primera colina (muna-len) Muñana (Av): sobre la colina (muñ-ana) Muñás (O) -eiz (Lu) Muñís (Lu) -íz (ap.) -ez (Av) Moñes (O): peñas de la colina (muñ-aiz) Muñekas/cas (Bi So) -ca (P): primera colina (muñ-eka) Muñera (O): ver Munera Muñigal (GC): el alto de la colina (muñ-igal) Muñigo (O) –ñico (Av): en el alto de la colina (muñ-igo) Muñikar/-car (Bi): colina de los pasos (muñ-ikara)? Muñique (GC): cuesta de la colina (muñ-ike) Muñoa (ap.) -noa (SS): la colina (muño/muno-a) Muñochas (Av): las colinas (muño-tza) Muñomer (Av): molino de la colina (muño-mer) Muñón (O) -ones (O): junto a la colina (mun-on) 

Muñoveros (Sg): colina cálida (muño-bero) Muñoyerro (Av): el bosque de la colina (muñ-ohiar) Muñoz (Sa): colina fría (muñ-ots) 
Mur (L) -rri, -ru (Na): cima, muro, cerro, molino Mura (B S): la cima/muralla (mur-a) Murada (Po): los cerros/murallas (mur-ada) Muradás (Or): peñas de los cerros (mur-ada-aiz) Muradelle (Or Lu) -ella (Po) -delo (C) -la (C): diminutivo de Murada/Murado Murás (Po) -raza (Lu) -rás (C) -res (O J) -ras (Lu): peñas del cerro o piedras de molino (mur-aiz) Murazoso (C) -zós/zó (Lu): peñas frías del cerro (mur-

aiz-ots) Murchas (Gr): casa del molino o el cerro (mur-txa) Murcia (Mu): los molinos (mur-ti-a) 
Murde, musde: señor Murelaga/Muré-(Bi): paraje de ganado en altura (mur-

ele-aga) Murero (Z): abundantes cerros o molinos (mur-era) Murga (Vi): lugar de molinos o cimas (mur-aga) Murgás (C): muchos molinos (mur-gatx) 
Murgi: abedul  Murgia/-guía (Vi SS): el abedular (murgi-a) Murgiaran/-guiarán (SS): valle de abedulares (murgi-

aran) Murgindueta/Murgu- (Na): abedular de la zona panta-nosa (murgi-inda-eta) Murgiondo/Murgui- (ap.): junto al abedular (murgi-
ondo) Murgoitio (Bi): la cima elevada (mur-goiti) Muria (Hu O) -ias (O Lu Za Le): peñas o alto del cerro (mur-aiz/iga) Muriedas (S): las cimas (mur-eta) Muriel (So Va Gu Ma): el ganado de los cerros (mur-ele) Muriellos (S): lugar de ganado en alto (mur-ele-oz)? o diminut. de Murio/Murios? Murieta (Na): las cimas o molinos (muru-eta) Murillo (Lo Na Z): diminutivo de Mur/Muro Murio (O Lu): laguna del cerro (mur-ido) Murita (Bu): los toros del cerro (mur-it-a) Murla (A) -rolas (O): lugar de cerros (mur-ola) 

Muro: muro, muralla (ver Moro) Murráns (Po): prado del molino (mur-angio) 
Murri: seco Murrieta (Bi): todo seco (murri-eta) Murtatza (Bi): cerro o alto hermoso (mur-tasa) Murtir (ap.): río del molino o del alto (mur-tir) Murua/-úa (Vi): los molinos o cimas (muru-a) Muruarte (Na): entre molinos o cimas (muru-arte) Muruás (Lu): piedras de molino (muru-aiz) Murubarren (Na): extremo inferior de la cima o cerro (muru-barren) Murube/-ve (SS): bajo la cima o muro (muru-be) Murueta (Bi): muros o molinos (muru-eta) Murugarren (Na): que tiene una cima quemada (muru-

gar-en) Muruxás/-jás (C) -rzás (Or): peñas de la cima o molino (muru-atx) Muruxeses/jeses (C): casa de piedras de molino (mur-
utx-etxe) Muruxosa/-josa (C): la propiedad de las piedras de molino (mur-utx-os-a) 
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Muruzabal/-ábal (Na): valle de piedras de molino (mur-utx-abal) Murxante/-chante (Na): junto a los muros o cerros (mur-tza-ande) Murxide/-gide (Po) -ido (Po): el pozo o laguna de piedras de molino (mur-utx-ido)? Murzás (Or): peñas de los cerros (mur-tza-aiz) 
Mus: sin valor, despreciable Musa (L) -za (Bi): muchos toros (mu-tza) Musara (T): matorral de bueyes (mu-zara) Muscarola (B): lugar de lagartos (musker-ola) Musel (O): ganado sin valor (mus-ele) 
Musi: moho Musitu (Vi): lugar mohoso (musi-itu) 
Musker: lagarto  
Muskil: brote, retoño Muskilda/Musqu- (Na): produce brotes (muskil-da) Muskitz/-quiz (Bi) -ki/zqui Na): peñas de la cima (musko-aiz) 
Musko: cima, cumbre Musllera (O): el pinar sin valor (mus-leher-a) Musoll (Ge): cabaña sin valor (mus-ola) Mustalla (V): el valle de las colinas (muxi-tal-a) 
Mut: mudo, silencio 
Mutil: muchacho Mutiloa (SS) -ilva (Na): el hondo de los muchachos (mutil-

oba)? Mutis (ap.): peñas silenciosas (mut-aiz) Mutriku/Motrico (SS): alto del arroyo silencioso (mut-ur-igo)? Muxa/-ja (Lu O): ver Muga Muxena/Muj- (Po) -én (Lu): tiene colinas (muxi-ena) Muxía/Mug- (C): la colina (muxi-a) Muxika/Mújica (Bi Vi): cima de la colina (muxi-kara) Muxilán/-gilán (Lu): llano de la colina (muxi-lan) Muxín/-jín (Lu): alto de la colina (muxi-ain) Muxueira/Muj- (Lu): las colinas (muxi-era)  
N 

N, en, ena: el que tiene o es algo, en, con, para, de 
Nab, naba: nava, llano o valle entre montañas Nabán (Lu): sobre el valle (nab-an) 
Nabar, nabari: pardo, abigarrodo, policromado Nabares (ap.): encinar del valle (nab-ares) Nabarniz (Bi): peñas del valle de viñas (nab-arno-aiz) Nabarri (ap.): valle rocoso (nab-harri) Nabarritz (Bi): valle rocosos (nab-harri-tza) Nabarte (ap.): entre valles (nab-arte) Nabarzato/Nav- (Vi): valle con muchos osos (nab-artz-

ato) Nabaz/-vaz (Na) -bás (C): peñas del valle (nab-aiz) Nabeira (C) -eta (Lu) -veira (C): los valles (nab-era/ 
eta) Nabla (O): lugar de valles (nab-ola) Nabón (Bu): junto al valle (nab-on) Nabot (PM Ge): valle frío (nab-ots) Nachá (Hu): sobre las peñas altas (ana-atx-an) Nácher (ap.): las peñas altas (ana-atx-era) Nacra (Ca) Nácar (ap.): ver Náquera Nadal (Lu PM) -les (O): junto a las viñas (nadi-alde) Nadela (Lu): el prado de la viña (nadi-ela) o diminutivo de Nada/Nata? 

Nadi, nedi: viña, cepa Nadón (O): junto a las viñas (nadi-on) Naéns (L): prado de arriba (ana-enzi)  Nafaría (O): ladera abigarrada (nabar-ika)? Nafarrate (Vi): puerta abigarrada (nabar-ate) Nafarroa/-varra (Bi Na): hondonada policromada o parda (nabar-oba) o valle llano (nab-arra) 
Nag, nagi: pereza, perezoso, lento Nágima (So) -jima (Z): arroyo lento (nagi-ama) 
Nahar, nar: zarza, zarzal Naharros (Sa Gu Cu): zarzal frío (nahar-ots) Nai/-ay (Lu): ver Anai? Naia/-ya (C Po H): ver Anaia Naín (Lu): sobre la cima (ana-ain) Nájara (Ca): tierra de zarzas (nahar-ara) Nájera (Lo) Nager (ap.): los zarzales (nahar-era) Najurieta (Na): arroyos lentos (nagi-uri-eta) 
Naka: mancha, peca Nalda (Lo): sobre la cuesta (ana-alda) 
Nale, nare: tranquilo Nalec (L): lugar tranquilo (nale-leku) Nales (O): que tiene robledales (n-ale-tz) Nalió (O): que tiene buenos alimentos (n-ali-on) Nalón (O): junto al lugar tranquilo (nale-on) 
Nam: conocimiento Nambroca (To): cima de la montaña del conocimiento (nam-ber-oka) Nanclares (Vi): encinar sobre la cima caliza (ana-an-

kalo-ares) Nandiello (O): diminutivo de Nando/Nande Nandín (Po): en la gran cima (n-andi-ain) Nando (O Po) -de (Lu Po C): junto a la cima (ana-ande) Nandor (ap.) -tor (ap.): río sobre la cima (ana-an-tor) Nanín (Or): humedal sobre la cima (ana-an-ain) Nansa (S): la casa sobre la cima (ana-an-sa) Nante (Po): junto a la cima (ana-ande) Nantes (Po): la cima de la pesca (ana-antes) Nantín (Lu): el alto junto a la cima (ana-ande-ain) Nantón (C): junto a la gran cima (ana-andi-on) Naón (O): junto a la cima (ana-on) Napal (Na): sobre el arroyo (ana-pala) Náquera (V) -quer (J): ver Nájera 
Nar: ver Nahar (zarza) Naraido (O Lu): en el humedal del llao (n-ara-ido) Naraio (C): en la cuesta del llano (n-ara-ai)  Naranco (O): pastizal con zarzas (nahar-angio) Naraval (O): valle con zarzas (nar-abal) Naraxa/-aja (Lu): las peñas del zarzal (nahar-atx-a) Narayola (Le): lugar de la cuesta con zarzas (nar-ai-ola) 
Narb, Nervo (ap.): manantial, lago, humedal Narbaitza/-aja/-váez (Vi): las peñas del humedal (narb-aitz-a) y ver Arbaia Narbarte (Na): entre humedales (narb-arte) Narbón (ap.): junto al manantial (narb-on) Narbona (Se): el buen manantial (narb-on-a) Narboneta (Cu): buenos manantiales (narb-on-eta) Narcea (O): molino del zarzal (nahar-zea) Narciandi (O): juncal extenso del manantial (narb-zihi-

andi) 
Narda: cuesta muy empinada Nardiz (ap.): peñas de la cuesta empinada (narda-aiz) 
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Nardues/-és (Na): arroyo de la cuesta (narda-ueiz) Narea (Bi): en la arena (n-area) Naredo (Le) -areo (O): lugar de zarzales o en los cam-pos (nahar-eta/edo / n-ara-eta/edo) Nares (Mu): peñas del zarzal o en el encinar (nahar-aiz / 
n-ares ) Narganes (O): peñas del zarzal alto o peñas en terreno pedregoso (nahar-gain-aiz / n-argan-aiz) Nargó (L): la cima del zarzal (nahar-gon) Narila (Gr): los muertos del zarzal (nahar-il-a) Nariño (C): alto del zarzal (nahar-ain) Narkue/-cue (Na): en la unión de los cursos de agua (n-
arka-ue) Narla (Lu): lugar de zarzas (nahar-ola) 

Naro: abundante Naroba (S): concavidad de zarzales (nahar-oba) Narón (C Lu): junto al zarzal (nar-on) 
Narr, narra (Sa): arrastrar, arrastre, en el valle (n-

arra) Narria (SS): en la zona rocosa (n-harri-a) Narrillos (Sa Av): diminutivo de Narros Narros (So Sg Av Sa): en la hondonada (n-arros) 
Narru: piel, cuero Nart (ap.): ver Narb Narvata (O): puerto o puerta del manantial (narb-ata) Narvils (L): la ciudad del manantial (narb-bil/a) Narzana (O): sobre los zarzales (nar-tz-ana) 
Nasa, naza, Nas (L): barranco Nasarre (Hu): barranco pedregoso (nasa-harri) Naseiro (Lu): molino del barranco (nasa-ehira) 
Nata: excrementos, heces Nates (S) -os (ap.): peñas manchadas (nata-aiz) Natxiondo/Nach- (Bi): ver Atxondo Natxitua/Nach- (Bi): el lugar de peñas (atx-itu-a) 
Naus, nao: dueño, prevalente Nav-: ver también en Nab- Nava (pro) -vas (pro): ver Naba Naváes (ap.): peñas del valle (naba-aiz) Návagos (Bu): valle agradable (naba-goxo) Navajas (Cs) -ajeda (S): valle de las peñas (naba-atx-

a/eta) Navajún (Lo): valle del paraje rocoso (naba-atx-une) Naval (Hu): prado del valle (naba-ala) Navalcán (To): la gran cima del valle (naba-al-gain)  Navaleno (So): valle primero (naba-lehen) Navales (Sa): valle de los encinares (naba-ale-tz) Navalices (CR): valle de las cuevas (naba-lize) Navaliego (O): lugar del valle (naba-lekuo) Navalín (O) -lina (O): el alto del robledal del valle (naba-ale-ain) Navallera (M): el valle del robledal (naba-aller-a) Navalón (O Cu V): junto al encinar del valle (naba-ale-
on) Navalosa (Av) -llos (Lu): valle fangoso (naba-loitze)  Navamuel (S): molino del valle (naba-moll) Navardún (Z): paraje de ovejas del valle (naba-ardi-une) Navares (Sg Ma Mu): valle del encinar (naba-ares) Navaridas (Vi): valle con ganado ovino (naba-ari-da) Navarín (O): cima policromada (nabar-ain) Navarrés (V) -vars (B): rocas pardas/policromadas (nabar-aiz) Navarrete (Vi Te Lo): todo pardo o abigarrado (nabar-eta)? 

Navarrevisca (Av): crestas abigarradas (nabar-biskai)? Navarri (Hu): ver Nabarri Navás (Gal B) -vasa (Hu): ver Nabás Navata (M Ge): la puerta del valle (naba-ata) Navatal (Av): junto a la puerta del valle (naba-ata-alde) Navayos (O): propiedad de la cuesta del valle (naba-ai-
os) Navaza (Po): las peñas del valle (naba-aiz-a) Návea (Or) -via (O Lu Po) -veda (Lu O S) -edo (S O): los llanos (naba-eta/edo) Naveces (O): las peñas del valle (naba-aiz) Navelgas (O): valle de las peñas del campo (naba-elge-
aiz) Naveros (P): la propiedad de los valles (naba-era-os) Naviego (O): valle del sur (naba-ego) Navines (L): valle de las peñas altas (naba-ain-aiz) Naz (Lu): ver Nas (barranco) Nazalín (O): sobre el robledal del barranco (nas-ale-ain) Nazar (Na) Názara (Or): tierra de barrancos (nas-ara) 

Nebare, -boare (Or): digno de mención Nebrexe/-je (C): casa digna de mención (nebare-etxe) Nebrixe/-je (C) -brija (ap.): peñas dignas de mención (nebare-aiz) Nechite (Gr): en el establo de bueyes (n-etxe-idi)? Nedrina (O): en la cima hermosa (n-eder-ain-a)? Nèfol (L): molino del talud (ne-bol)? 
Neg, negu: invierno 
Negal, negel, -gales (O): rana Negradas (Lu) -edo (Gu Sg) -ete (ap.): abundante trabajo (nekor-ada/edo/eta) Negrón (V): buen trabajo (nekor-on)? Neguadas (CR): abundantes manchas (neku-ada) Neguera (ap.) -eira (Lu O): molino lento (neke-ehira)? Negueruela (Lo Sg): diminutivo de Neguera Neguri (Bi): ciudad de invierno (negu-uri) Negurigana (Bi): el alto de la ciudad de invierno (negu-

uri-gain-a) 
Nek, neke, nekor: difícil, pesado, trabajo, lento Nela (Bu) Neila (Bu Av): ver Nera/Neira? Nembra/-ro (O): donde la cima (nem-ber-a) Nemenzo (C): donde el prado (nem-enzi) Nemiña (C): donde el brezal (nem-inha)? Nera (O) -ira (C Lu) -iro (C): sobre el molino (an-

era/eira) Nerbion/-vión (Bi): manantial del señor (narb-jon) Nercellas (Po): el llano del manantial (narb-zela)? Nerga (Po) -ja (Ma): sin zarzas (nahar-ga) Neril (Hu): nuestros muertos (ner-il)? Nerín (Hu): alto de zarzales (nahar-ain) Neriz (ap.): peñas del zarzal (nahar-aiz) Nerpio (Ab): la laguna del manantial (narb-ido)? Nerva (Hu): el manantial (narb-a) 
Nesi: mezclar Néstar (P) -res (Lo S): río mezclado (nesi-tar)? Nevares (O): ver Nebare 
Ni: yo, mi, me, talud, escarpe Niajo (O): peñas del escarpe (ni-atx) Niebla (H, antigua Ilipla) -efla (CR): el molino de la ciu-dad o ciudad oscura (illi-pol/bel-a) Nieda (O): los escarpes (ni-eta) Nieles (Al Gr): los rebaños del escarpe (ni-ele) Nieres (O): junto al escarpado (ni-eres) 
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Nieva (So Lo O Sg): talud cortado (ni-eba) Niévares (O): robledal del talud cortado (ni-eba-ares) Nigeres (O): peñas del molino del talud (ni-ger-aiz) Nigoi/-oy (Po): cima cortada (ni-goi) Nigrán (Po): sobre el talud del molino (ni-ger-an) Níjar (Al) -harra (Av): matorral del escarpado (ni-jara) 
Niñarea: murciélago Niñarelle (C) -llos (Lu): bandadas de muerciélados (niñarea-ele) Nión (C): junto al talud (ni-on) 
Nis, nize: mío Nisal/-les (O): la granja del talud (ni-sala) Niula (Ge): el talud pelado (ni-ul-a) Nívar (Gr): la vega del talud (ni-ibar) Niveiro (C): escarpado caliente (ni-bero) 
No, nu, nun, num, nin: donde Noain/-áin (Na): donde la cima (no-ain) Noal (C O) -alla/allo (Or): donde el prado (no-ala) Noalejo (J): diminutivo de Noal Noales (Hu): donde el robledal (no-ale) Nobajas (ap.) -vallas (Z): donde las peñas del río (no-

bai-atx) Nobelle (C) -mbela (To): donde el molino (no/num-
bele) Noblejas (To): donde las piedras de molino (no-bele-atx) Nocito (Hu): donde el pequeño juncal (no-zi-to)? Nódalo (So): donde el valle (no-tal) Nodar (Lu Po): donde el río (no-tar) Noente (C): donde el pantano (no-enta)? Noez (To): donde las peñas (no-aiz) absurdo no-ez Nogar (Le) -gán (C): donde la cima (no-gar/gain) Noharre (Av): donde las rocas (no-harri) Noia/-ya (C B S) -ja (S): donde la cuesta (no-ai-a) Noilán (Lu): donde el llano de los muertos (no-il-lan) Nois (Lu) -sa (ap.): ver Nonás (no-aiz) Noisela/-cela (C): dimiutivo de Nois/Noisa Nolay (So): donde los labradores (no-lai) Nonás (Or): donde las peñas (nun-aiz/atx) Nonaspe (Z): al pie de las peñas (nun-atx-pe) Nonaya (O): donde la cuesta (nun-ai-a) Nonihay (Mu): donde la cuesta del escarpado (no-ni-ai) Nonín (O): donde la cima (nun-ain) Nora (Le O) -ro (Po): donde el honor (no-oor-a) Norís (L) -res (Po O): donde las peñas (nora-aiz) 

Nota: mancha Notáez (Gr) -tes (ap.): peñas manchadas (nota-aiz) Noval (C O S Po) -valla (Hu): donde el valle (no-bal/a) Novales (O Hu S) -váis (Lu) -vás (Gal): donde las peñas del valle (no-bal-aiz) Novaliches (Cs): donde el valle cerrado (no-bal-itxi) Novalín (O): donde la cima del valle (no-bal-ain) Noveira (C): donde la ribera (no-bera) Noveleira (Po): donde los molinos (no-bele-era) Noveleta (Na) -ledo (C Po) -lda (A Ba) -lé (V): donde los molinos (no-bele-eta/edo) Novelín (Lu) -llana (O): donde el alto del molino (no-
bele-ain/ana) Noveliza (Po): donde las piedras de molino (no-bel-aiz) Novelle (Lu Po C) -ella (Gu L) -ela (C): ver Nobelle Novés (Hu To): donde el bosque (no-besa) 

Novexil/-jil (Po) -lde (C): depresión en el bosque (no-
besa-ilde) Noviales (So): donde los dos robledales (no-bi-ale-tz) Noviercas (So): donde las dos peñas de los toros (no-bi-
ergi-aiz) Novillas (Z): donde las peñas de la ciudad (no-bil-aiz) Nuarbe (SS): la cueva que tiene agua (n-u-arbe) Nubilla (Vi): la ciudad que tiene agua (n-u-bil-a) Nubiola (ap.): lugar con vado (n-ubi-ola) Nueros (Te): propiedad del molino de agua (n-u-era-os) Nuévalos (Z): propiedad del valle que tiene un curso de agua (n-ue-bal-os) Nuez (Bu Z): peñas que tienen agua (n-u-aiz) Nugallás (Lu): peñas altas que tienen agua (n-u-gal-aiz) Nuin (Na): el alto que tiene agua (n-u-ain) Nules (Cs) -lles (T): que tiene peñas peladas (n-ul-aiz) Nullán (Lu): llano que tiene agua (n-u-llan) Numancia (So C): en la gran colina (n-uma-anza) Nuncibay (ap.): ver Anuntzibai Nuño (ap.) -ña (O): ver Muño Nuria (Ge): la que recoje lluvia (n-uri-a) Nurueña (ap.): la colina que tiene agua (n-ur-ona) Nuza (Lo): peñas que tienen agua (n-u-aiz)  

O 
Oba (Bi): concavidad Obach (B) -ago (Hu): las concavidades (oba-ak) Oballo (O): la cuesta de la concavidad (oba-ai)? 
Oban, Óbana (O): en la boca Obanca/-za (O): el prado en la cavidad (oba-angio-a) Obando (Ba): junto a la concavidad (oba-ande) Obanos (Na): el pozo en la boca (oban-os) Obargo (S): construcciones sobre la cavidad (oba-arko) Obarra (Hu): el llano de la concavidad (oba-arra) Obaya (O): la cuesta de la concavidad (oba-ai-a) 
Obe (Lu): mejor, mejorar, agarrar Obécuri (Bu): la ciudad mejor hecha (obe-ek-uri) 
Obeil: nube Obeilar (Gr): tierra de nubes (obeil-ara) Obejo (Co) -eso (S): los mejores corrales (obe-exo) 
Oberen: los mejores Obétago (So): la mejor parcela (obe-tago) 
Obi, Obio (O): foso, cañada, hondonada  Obia (O): el hondo (obi-a) Obiaga (ap.): lugar de fosos (obi-aga) Obiano (ap.): sobre el hondo (obi-ana) Obieta (ap.) -ieto (ap.): fosos, cavidades (obi-edo) Obiñana (ap.): el alto en el hondo (obi-n-ana) Obiols (B): lugar de hondonadas (obi-ola) Obís (Hu) -iés (ap.): peñas del hondo (obi-aiz) Obón (Te): junto a la hondonada (obi-on) Obona (O): la hacienda de la hondonada (obi-ona) Obre (C): ver Ozber Obregón (S): parte alta de la cima fría (ots-ber-gon) Oc-: ver también en Ok- Ocaña (To) -año (C): la muela de la montaña (oka-ña) Ocea (O): molino frío (ots-zea) Océn (Gu) -eño (O): que tiene una hoz (hotz-en) Ocenilla (So): diminutivo de Océn Ocero (Le): hoz quemada (hotz-er) 
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Och-: ver también en Otx- Ochícar (Gr): la tierra de la cuesta fría (ots-ika-ara) Ocilla (Bu): diminutivo de Hoz/Oz Ocón (Lo Bu): ver Con (O Con) 
Od, odi: tubo, canal, barranco, conducto 
Odei: nube (ver Obeil) Odén (L) Ódena (B): que hay aliagas (ote-en/ena) Oderitz/-ériz (Na): robledal con aliagas (othe-haritz) Odiaga (Bi): lugar del barranco (odi-aga) Odiel (H): el ganado del barranco (odi-ele) Odiena (B): que hay barrancos (odi-ena) Odieta (Na): barrancos (odi-eta) Odina (Hu): la parte alta del barranco (odi-ain-a) Odizaga (ap.): lugar de las peñas del barranco (odi-aiz-

aga) 
Odol, -llo (Le): sangre Odón (Te): junto al terreno encharcado (ude-on) Odra (Bu): el monte quemado (oterre-a) Odreiro (Lu): los montes quemados (oterre-era) Odron/-ón (Na): junto al monte quemado (oterre-on) Ogara (Bi): tierra del cauce fluvial (uga-ara) Ogarite (Al): establo de bueyes en la tierra del cauce fluvial (uga-ara-ithe) Ogarrio (S): piedras del cauce fluvial (uga-harri) Ogas (C): peñas del cauce fluvial (uga-aiz) Ogassa (Ge): las peñas del cauce del río (uga-atx-a) Ogazón (ap.): junto a las peñas del cauce (uga-aiz-on) 
Oge, ogatze: cama (ver Ohatze) Ogern (L): corral del cauce fluvial (uga-erna) 
Ogi: pan, trigo Ogíjares (Gr): tierra de cosecha (ogika-ara) 
Ogika: mies, cosecha Ogoño (Bi): la hacienda del trigo (ogi-ona) Ogos (Or): la propiedad del trigo (ogi-os) 
Ohatze, Ogatze, Oge, Ohe, oke: cama 
Ohol, Ol: tabla  Oholtza/Ol- (ap.): el tablar (ohol-tza) 
Oial: paño Oiala/Oya- (Bi): los paños  Oialegi/Oyalegui (Na): lugar de paños (oial-egi) Oianburu/Oyam- (Na): cima del bosque (oian-buru) 
Oian, oihan, oixan, -xán (Hu): bosque Oianguren/Oy- (Bi SS) -ague/güe (ap.): el límite del bosque (oihan-guren) 
Oiar, oihar: terreno áspero, irregular o desigual Oiarbide/Oyár- (SS): camino irregular (oiar-bide) Oiartzun/Oyá- (SS): terrenos ásperos (oiar-tzu/n) Oiarzabal/Oya- (SS): terreno áspero extenso (oiar-

zabal) Oieregi/Oyeregui (Na): cuesta en terreno áspero (oiar-
egi) 

Oiha, Oia/Oya (Po): cama, frío  
Oilar, oilo, oillo: gallo, gallina Oimbra (Or): el alto de la colina (oin-ber-a) 
Oin, Oín/-ns (C): colina, base 
Oinarri: base, cimiento Oinate (ap.): la puerta de la colina (oin-ate) Oinederra (SS): la colina hermosa (oin-eder-a) Oion/Oyón (Vi): junto al barranco o el hondo (odi/obi-

on) Oira (Or): helechar del hondo (obi-ira) 

Oirán (Lu): sobre el helechar del hondo (obi-ira-an) Oirás (Lu): peñas del helechar del hondo (obi-ira-aiz) Oirós (C): la propiedad del helechar del hondo (obi-ira-
os) Oís (C Po): peñas del hondo (obi-aiz) 

Oite, oito: súplica, oración, ruego Oitura (Z): la fuente del hondo (obi-tur-a) Oix (Ge) Oitz/-iz (Na): lodos, arroyo fangoso (loi-iz/tz) Oja (Lo): ver Oka Ojacastro (Lo): el castro de la montaña (oka-kastro) Ojailén (CR): que tiene una ciudad en la montaña (oka-
ili-en) Ojanco (Vi J): del bosque (oihan-ko) Ojeda (Bu): abundantes montañas o trigo (oka/ogi-eta) 

Ojen, -én (Or Ca Ma): selva, bosque (ver Oihan) Ojer (ap.) -ero (GC): abundantes montañas (oka-era) Ojesto (ap.): las pequeñas rocas de la montaña (oka-aiz-
to) Ojós (Mu): la propiedad de la montaña (oka-os) Ojuriego (S): ciudad de la montaña del sur (oka-uri-ego) 

Oka (Bi) Oca (Bu C Po): montaña, altura Okamika (Bi): la pequeña montaña (oka-miko-a) 
Okan, okaran: ciruela Okango/Oc- (Bi): prado de montaña (oka-angio) Okarandi/Oca- (SS) -antza/anza (Vi): abundantes ciruelas (okaran-di/tza) Okariz/Ocá- (Vi) Ocaliz (ap.): robledo de montaña (oka-aritz) 
Oker: mal, malo, retorcido, daño Oketa/Oqu- (Vi): muchas montañas (oka-eta) 
Oki: lugar de, tener Okina/Oqu- (Vi): la cima de la montaña (oka-ain-a) Okiñena/Oqu- (ap.): hay cobre (okain-ena) 
Oko/Oco (Na Av): racimo Okondo/Oc- (Vi): junto a la montaña (oka-ondo) 
Ola (C Hu) olha: cabaña, ferrería, lugar de Olabarri (Bi Vi) -rria/ía (SS Bi) -erri/verri (Na) -rria /ía (SS Na): (la) cabaña nueva (ola-barri/berri/a) Olabarrieta/Olav- (SS Bi): cabañas nuevas (ola-barri-

eta) Olabe/ve (Vi Na): cabaña de abajo (ola-be) Olabenaga/Olav- (Bi): paraje de las mejores cabañas (ola-ben-aga) Olabezar (Vi): matorral bajo la cabaña (ola-be-zara) Olabide/Olav- (ap.): el camino de las cabañas (ola-bide) Olaeta (Vi): las cabañas (ola-eta) Olaetxea/-chea (Na): la casa de la cabaña (ola-etxe-a) Olagorta (Bi): el corral de la cabaña (ola-gorta) Olague/-güe (Na): lugar de cabañas (ola-gune) Olaibar/-íbar (Na): la vega de las cabañas (ola-ibar) 
Olaiz/-áiz (Na): cantera  Olaizola/-sola (SS): cabaña o lugar de la cantera (olaiz-

ola) Olakuaga/Olac- (Bi): paraje en que se ven cabañas (ola-
aku-aga) Olakueta/Olac- (Bi): se ven cabañas (ola-aku-eta) Olalde (Bi SS): junto a la cabaña (ola-alde) Olaldea (Na): la aldea de la cabaña (ola-alde-a) Olalzar (Bi): la cabaña del alisal (ola-altz-ar) Olaneta (SS) -ñeta (ap.): las cabañas de arriba (ola-ain-
eta) 
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Olano (Vi) -año (O): cabaña de arriba (ola-ano)  Olaondo (ap.) -ando (Na): junto a la cabaña (ola-ondo) Olapra (Al): ribera de cabañas (ola-bera) Olaran/-án (SS): valle de las cabañas (ola-aran) Olariaga (SS): cabaña en paraje pedregoso (ola-harri-
aga)  Olarra (Bi) Olar (ap): tierra de la cabaña (ola-ara) Olarría (SS): el lugar pedregoso (ola-harri-a) Olarte (Bi): entre cabañas (ola-arte) Olaskoegia/-coeguía (SS): la ladera con muchas caba-ñas (ola-asko-egi-a) Olaso (SS): peñas de la cabaña (ola-aiz) Olasolo/Olá- (ap.): prado de la cabaña (ola-solo) Olasur (Na): el sumidero de la cabaña (ola-sura) Olate (ap.): la puerta de la cabaña (ola-ate) Olatxua/-chúa (Bi): muchas cabañas (ola-txu-a) 

Olatza: majada Olaya (J)- aja (ap.) -alla (pro): la cuesta de la cabaña (ola-ai-a) Olaz (Na SS) -aza (Z) -ás (C Or): ver Oláiz Olazabal/-ábal (Bi SS) -bala (ap.): (la) cabaña ancha (ola-zabal/a) Olazagoitia (ap.): el alto de las cabañas (ola-tza-goiti-a) Olazagutia (Na): las pequeñas cabañas (ola-tza-guti-a) Olazaran/-rán (ap.): valle de las cabañas (ola-tza-aran) Olazarra (Bi): tierra de cabañas (ola-tza-arra) Olazti (Na): peñas de las cabañas (ola-aiz-ti) Olazur (Na): la cabaña de madera (ola-zur) Olba (Te): el vado/hondo de la madera (ol-oba/uba) Olbeira (C): ribera de tablas/cabañas (ol/ola-bera) Oldán (C): que produce tablas (ol-da-n) Oldar (C): el río de las tablas/cabañas (ol/ola-dar) 
Oldei, odolgi: musgo (ver Odolgi) Oleira (C): las cabañas (ola-era) Oleiros (Gal): propiedad del molino de las cabañas (ola-

eira-os) Olejua (Na): el lugar de tablas (ol-leku-a) Olerón (C): junto a las cabañas (ola-era-on) Oles (O) -esa (B): cueva de las tablas (ol-lesa) Oleta (Vi) -let (ap.): ver Olaeta (ola-eta) Olga (Lu O): paraje de avena o cabañas (ol/ola-aga) 
Oli: oliva, aceituna Oliana (L): sobre olivos (oli-ana) Olías (Gr Ma To): peñas de la madera o las aceitunas (ohol/oli-

aiz)? 
Olibo: olivo/oliva Olibondo (ap.): junto al olivar (olibo-ondo) Olid (ap.) -ite (Na): los toros de la cabaña (ola-idi) Olín (Or): el alto de la cabaña (ola-ain) Oliola (L): lugar de olivos (oli-ola) Oliete (Te): los olivares (oli-eta) Oliván (Hu Lo): sector olivarero (oli-ban) Olivenza (Ba): el prado del olivar (olibo-angio) Ollabarre/Olláv- (Vi): cabaña de abajo (ola-barren) Ollakarizketa/-carizqueta (Na): los peñascos con narcisos amarillentos (olli-akar-aizko-eta) Ollargan (Bi): alto del llano de la avena (olho-ara-gain) Ollauri (Lo): ciudad de la avena (olho-uri) Ollegoso (To): propiedad de los campos de avena del sur (olho-ego-os) Olleta (Na): mucha avena (olho-eta) 

Olli: amarillo-verdoso (ver Hori) Ollobarren (Na): la parte inferior de los campos de avena (olho-barren) Ollogoien/-yen (Na): avena en la parte alta (olho-goien) 
Olloki/-qui (Na): gallina o lugar de avena (olho-oki) Ollokiegi/-quiegui (SS): gallinero (olloki-egi) Olloniego (O): el trabajo de la avena (olho-nekor) Ollora (Lo): abundante avena (olho-ora) 
Olo, olho, Olloa (ap.): avena Olondriz/Olón- (Na): peñas del río donde se cultiva avena (olho-n-ter-aiz) Olopte (Ge): lleno de avena (olho-bete) Oloriz/-óriz (Na): robledal de la avena (olho-aritz) Olors (PM): avena sobresaliente (olho-oros) Olost (B) Olot (Ge): rico en avena (olho-otsu) Olozaga/Oló- (ap.): lugar de mucha avena (olho-tz-aga) Olozagoitia (ap.): el alto con abundante avena (olho-tza-

goiti-a) Olp (L): bajo el molino (bol-pe) Olsón (Hu): tablas famosas (ol/ohol-sona)? Oltá (A): abundante madera (ohol-ta) Oltra (ap.): el río de la madera (ohol-tar-a) Oluges/-jas (L): peñas de la madera (ohol-utx) Olula (Al): la tierra sin madera (ohol-ul-a) Olván (B): sector maderero (ol-ban) (o ver Oliván) Olveira (C) -era (Ca): la ribera de la madera (ohol-bera) Olvena (Hu): la parcela de la madera (ohol-bena) Olvés (Z): el bosque de la madera (ohol-besa) 
Olz: muro, pared, tabla Olza (Na): el muro (olz-a) 
Oma (Bi): colina Omaña (ap.): el llano sobre la colina (oma-ani-a) Omañas (Le): peñas sobre la colina (oma-an-aiz) Omañón (Le): junto al alto de la colina (oma-ana-on) Omar (PM): el llano de la colina (oma-ara) 
Ombor, -bo (Sa) -bu (O): tronco, cepa  Ombre (C O): el alto de la colina (oma-bere) Omedo (O): abundantes colinas (oma-edo) Omente (O): junto a la colina (oma-ande) Omeñaca (So): los muertos sobre la colina (oma-ana-

aka) Omgolbeda (Gu): alto de la colina prohibida (oma-gol-
beda) Omoño (S): al pie de la colina (oma-oñ) 

On, ondo: bueno, bien, sano, junto a, cerca de 
Ona: colina, hacienda Onaindi (Bi) -dia/ía (ap.): el otro lado de la colina (oin-

aindi/a) Onayar (Al): la tierra junto a la cuesta (on-ai-ara)? Oncala (So): la buena cal (on-kalo-a) Onda (Cs, ant. Unda): ver Untza (la hiedra)? 
Ondar: fondo, arena (ver Hondar) Ondarella (A): diminutivo de Ondara Ondarra (ap.) -ara (A): la arena (ondar-a)  Ondarroa/-dárroa (Bi): cantera de arena (ondar-arroi) Ondartza/-darza (Bi SS): ver Hondartza Ondarzabal/-zábal (ap.): arenal ancho (ondar-zabal) Ondategi/-tegui (Vi): lugar de arena (ondar-tegi) Ondazarros (Bi): hondonada junto a las peñas (ondo-

aiz-arros) Ondiz (Bi) -des (O): junto a las peñas (ondo-aiz) 
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Ondona (Vi): junto a la colina (ondo-ona) Oneba (ap.) Onieba (ap.): colina cortada (ona-eba) Oneca (ap.) -ega (ap.): primera colina (ona-eka) Oneta (O) -eto (ap.): las colinas (ona-eta) Onetxea/-echea (ap.): la casa de la colina (ona-etxe-a) Onez (ap.) -ís (O): peñas buenas o de la colina (on/ona-
aiz) Ongallo (S): buen campo (ongi-alo) 

Ongi, ontsa: bien, bueno Ongoz (Na): buen desfiladero (ongi-otz) 
Onil (A): ver Txonil (embudo) Onitar (Gr): buen río (ongi-tar) Onón (O): junto a la colina (ona-on) Ons (C Po): ver Onez Onsares (J): buen encinar (ontsa-ares) Onsella (Z): buen pastizal (ontsa-ela) Ontalafia (Ab): el río del buen valle (on-tal-abi-a) 
Ontan: el que es bueno Ontaneda (S): que todo es bueno (ontan-eta) Ontañón (Lo P): muchos buenos señores (on-tan-jon) Ontinyent/-eniente (V): sendero o pantano junto a la cima (on-tin-enta)? Ontiñena (Hu): que está junto a la cima (on-tin-ena) Ontoria (Sg) la buena fuente (on-turi-a) Ontur (Ab): fuente buena (on-tur) 
Ontzi: recipiente hueco, vasija Onuba (ap.): junto al vado (on-uba) Onyar/Oñar (Ge): la tierra de la colina (ona-ara) Onzonilla (Le): diminutivo de Onzona Onzoña (ap.) -na (ap.) -soño (Vi): buena colina (onts-

oña) 
Oña (Bu): colina abrupta o muela Oñaederra/Oñed- (ap.): muela bonita (oña-eder-a) Oñardi (O): las ovejas de la muela (oña-ardi) Oñarte (Bi): entre muelas o colinas (oña-arte) Oñati/-ate (SS): ver Oinate (oña/oin-ate) Oñatibia/-via (ap.): el vado de la puerta de la colina (oñ-ate-

ibi-a)? Oñatz (SS) Oñez (Sg): las colinas (oña-tz) Oñón (O): ver Onón Oñoro (Sa): todo colinas (ona-oro) 
Oor, oore, ore: honor, honra 
Opa (C): ofrenda, cola Oqu-: ver también en Ok- Oquillas (Bu): diminutivo de Oka/Ocas 
Or: perro (ver Hor), este 
Ora, ore: cantidad, caudal, agarrar, ceremonia fúnebre Orada (C) Oráa (ap.): puerta de las ceremonias fúne-bres (ora-ata) 
Orail, -allo (Le) Oral (O): nube, o campo del molino (bor-alo) Orán (Lu): sobre el molino (bor-an) Orandi (O): molino grande (bor-andi) Orante (Hu) -tes (ap.): junto a los molinos (bor-ande) Oraque (H): molino de los chivos (bor-aker) Orazo (C): piedras de molino (bor-aiz) Orba (A Na): ver Borba Orbada (Sa): los manantiales (borb-ada) Orbaelle (O): ganado del río del molino (bor-aba-ele) Orbaitz/-áiz (Na): ver Boraiz Orbaitzeta/-ceta (Na): ver Boraiceta 
Orban: mancha 

Orbán (Lu Or): sobre el manantial (borb-an) Orbaneja (Bu): las peñas sobre el manantial (borb-an-
aiz-a) (o diminutivo de Orbán) Orbara (Na): ver Borbara Orbazai/ay (Lu): ladera de las peñas del manantial (borb-aiz-ai) Orbazán (Lu): sobre las peñas del manantial (borb-aiz-
an) Orbe (Bi): ver Orube Orbea (SS): el solar (orube-a)? Orbegozo (ap.): lugar del molino frío (bor-bei-ots) Órbigo (Le): dos molinos (bor-biko/bis) Orbijana (Bi): los dos molinos harineros (de comer) (bor-bi-jan-a) Orbita (Av): molinos juntos (bor-bita) Orbón (O) -bó (P): ver Borbón Orcajo (Z): ver Horcajo Orce (Al Gr): gran abundancia de agua (ur-ze) Orcera (J): molino de agua (ur-zera) Orchelles (A): el ganado del aguanal (ur-tz-ele) Orchova (Cu): la bóveda de la concavidad (ortxa-oba) Orconera (Sa): los molinos de arriba (bor-gon-era) Ordaz (ap.) -dax (ap.) -dás (Le): peñas del prado (ordo-aiz/atx) Ordejón (Bu): junto a la casa del prado (ordo-etxe-on) 

Ordeka: llanura, campo, planicie Ordèn/-én (L): que tiene prados (ordo-en) Ordelles (Or): el ganado de la pradera (ordo-ele) Orderiz/-ériz (Na): se observa el prado (ordo-eriz) Ordial (O Gu): prado con agua abundante (ur-di-ala) Ordiales (O): robledal con abundante agua (ur-di-ale) Ordina (Ge) -ino (L): tiene agua abundante (ur-di-n) Ordis (Ge) -des (C Or): ver Ordás (ordo-aiz) Ordisa (Hu) -desa (Hu) -izia/cia (SS): las peñas del prado (ordo-aiz-a) 
Ordo: prado, pradera, llanura 
Ordoki/-qui (Na): llanura, planicie (ver Ordeka) Ordokieta/-quieta (Na): las llanuras (ordoki-eta) Ordoñana (Vi): prados en alto (ordo-n-ana)  Ordoño (O Lu): colina con prados (ordo-oñ) Ordorika/-ca (Bi): cuesta del prado amarillento (ordo-

ori-ika) 
Ordotx: macho (animal), ternero Ordovaga (O): el río del prado (ordo-bak-a) Ordovés (Hu): el bosque del prado (ordo-besa) Ordozgoiti (ap.): parte superior de los llanos (ordo-tz-

goiti) Ordunte (Bu): lugar o monte de jabalíes (urde-untei) Orduña (Bi): ver Urduña Orea (Gu): ver Orrea Orega (Or) -eja (SS Sg To M) -jo (S): ver Orreaga Oregón (CR): el alto del enebral (orre-goen) 
Orein: ciervo, mancha Oreitia (Vi): los ciervos (orein-ti-a) Orejana (Sg) -llana (Ba) -ano (ap.) -llán (Le C): cima o llano de ciervos (orein-ana/llan) Orejanilla (Sg): diminutivo de Orejana Orén (L): tiene perros o enebros (or/orre-en) Orendain/-áin (SS Na): cima que tiene ciervos (orein-

da-ain) Orense/Our- (Or): casas de los ciervos (orein-txe) Oreña (S): muela manchada o de ciervos (orein-ña) 
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Orera (Z): ver Borera Orés (Z): ver Bores Oreste/-ti/-tes (ap.): ver Doreste 
Orga (C Or): carro Organbide/-mbide (ap.): camino del arroyo de la cima (ur-gain-bide) Organyà/-ñá (L): sobre las aguas altas (ur-gain-an) Orgaz (To): ver Orkatz Orgera (ap.) -eira (C): molino de agua (ur-gera) Órgiva (Gr): el río de las cabras (ork-ibai)? 
Ori: amarillo-verdoso, caño Oria (SS Al) -ía (C): el caño (ari-a) Orial (O): junto al caño (ori-alde) Oribe/-ve (Bi Vi): bajo el caño (ori-be) Oribio (Lu): dos caños (ori-bia) Orihuela (A Te) -ielo (Mu) -iola (T) -iella (O): dimin. de Oria Orikain/-cáin (Na): cima amarillenta (ori-gain) Orillés (O, antigua Uriés): peñas de la ciudad (ori-aiz) 
Orio: aceite Orisoain (Na): cima de peñas amarillentas (ori-aiz-ain) Oristà/-tá (B): río de peñas amarillentas (ori-aiz-tar) 
Orite, -ito (A): amarillo-verdoso (ver Hori/Ori) Oriyés (O): cueva amarillenta (ori-leze) Oriz (Na) -is (B): arroyo amarillento (ori-iz) Orizón (Lu O): junto a peñas amarillentas (ori-aiz-on) Orj-: ver también en Orx- Orjales (O): robledal amarillento (ori-ale) o ver Orxáis 
Orkatz: espolón, chivo  Orkin/-quín (Na) -koien/coyen (Na): el alto de los chivos (ork-ain/goien) Orlandis (PM): mucha avena (orlo-andiz) 
Orlegi, Orlé (O): verde 
Orlo: avena 
Orma: pared, mandíbula (ver Horma) Ormaetxea/-chea (ap.): la casa de paredores rocosos (orma-etxe-a) Ormaiztegi/-áiztegui (SS): lugar de paredones rocosos (orma-aiz-tegi) 
Ormaola (SS): cantera Ormaolamendi (SS): monte de la cantera (ormaola-

mendi) Ormaza (Bi) -azas (S): ver Hormaza (orma-aiz) Ormazabal/-ábal (Bi): ver Hormazabal Ormazal (Lo): granja de la cantera (orma-sala) Ormijana (Vi): sobre las paredes rocosas (orma-aiz-ana) Ormilleja (Lo): diminutivo de Orma Orna (S Hu Ab): los ciervos (orein-a) Orniz (O): peñas de los ciervos (orein-aiz) 
Orno: vértebra Orobia (ap.): las hondonadas (oro-obi-a) o ver Borobia Orobios (Bi): propiedad en las hondonadas (oro-obi-os) Oroel (Hu): mucho ganado (oro-ele) o ver Urbel  Orol (Lu): lugar de agua (ur-ola)? Orón (Bu): junto al molino o el agua (bor/ur-on) Orondritz/-iz (Na): peñas del río junto al molino (bor-on-ter-

aiz)? Orones (Le) -óns (C) -onz (Na): todo cavidades (oro-ontz)?  Oronoz (Na): la hoz junto al molino (bor-on-hotz)?  Oroña (C): todo colinas (oro-oña) Oropesa (Cs To TF): todo bosques (oro-besa) Orotava (TF): todo horadado (oro-taba) 
Orots: macho (ver Ordotx) 

Oroz (Na) -ós (Hu) -osa (Gal) -óis (C) -oxo/so (C Or) -oxe/je (Lu): que sobresale o ver Borosa Orozketa/-queta (Bi): molinos de la hoz (bor-hotz-ko-
eta) Orozko/-co (Bi): molino de la hoz (bor-hotz-ko) 

Orra (C Bu): mineral, mena, ahí, ese lugar Orracas (C) -ca (C Or): sin mena (orra-ka) Orradre (Na): el arroyo de la mena (orra-ter) Orrantia (Bu): la mena grande (orra-andi-a) 
Orratx: libélula 
Orre, Orro (C): enebro Orrea (O) Órr- (Po Lu): el enebral (orre-a) Orreaga (Na): paraje de enebros (orre-aga) Orrente (ap.): sendero del enebral (orre-enta) Orreos (Lu C Or) -ios (Te) -ius (B): lugar de enebros (orre-oz) Orresga (Na): enebral duro (orre-esga) 
Orri (L Ge) Orhi (Na) Orrio (Na) -rria (O): hoja 
Orrin, -ín (O): verde Orrón (ap.): junto al enebral (orre-on) 
Orroz: agudo Orrua (O): el cauce verde (orri-ua) Orrutia (Bi): ver Urrutia Ortigosa (Lo Av Sg H O) -so (Lu) -ós (T): debe derivar de ortiga, pero pacialmente puede ser variante de Artigosa Ortíz (ap.): ver Urtiz Ortolás (ap.): arroyo del huerto (ortu-latz) Ortoneda (L): los buenos huertos (ortu-on-eta) Ortoño (C): colina del huerto (ortu-oñ) 
Orsto: hojas 
Ortu, -to (C): huerto Ortube (ap.): bajo el huerto (ortu-be) Ortubi (Na) -bia (ap.): los dos huertos (ortu-bi/a) Ortuella (Bi): el ganado del huerto (ortu-ele-a) Ortueta (SS) -tas (Bi): los huertos (ortu-eta) Ortuondo (ap.): cerca del huerto (ortu-ondo) Ortuzar/-úzar (Bi Va): huerto viejo (ortu-zar) 
Ortz: dientes 
Oru, orue, -ube (SS) -úe (Bi): suelo, solar, terreno Oruemendi (ap.): monte del solar (orue-mendi)? Orueta (SS): solares (oru-eta) Orús (Hu) -uxo/jo (C): terreno rocoso (oru-utx) Orusco (M): el agua de las peñas (ur-utx-ko) Orviz (O): dos aguas (ur-bis) Orxa (A) -za (Le Po): agua abundante (ur-tza) Orxado/Orj- (C): zona de agua abundante (ur-tza-ada) Orxainza/Orj- (Lu): el humedal con abundante agua (ur-tza-aintzi-a) Orxáis/-jáis (Lu Or) -ás (C Lu Po) -gaz (To): peñas con agua abundante (ur-tza-aiz)  Orxal/Orj- (C) -les (O) Orz- (S): robledal con mucho agua (ur-tza-ale) Orxeta/-cheta (A): diminutivo de Orxa Orzola (GC): lugar de agua abundante (ur-tz-ola) Orzonaga (Le): paraje junto al agua abundante (ur-tz-

on-aga)  Os (L Or) Oso (Av) Osso (Hu) Osa (Na Cu) Ossa (Ab): ver Otz/Os 
Os, oz: pozo, propiedad 
Osa: perfecto, entero, sano  
Osaba: río 
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Osabiaga/-viaga (ap.): paraje fluvial (osaba-aga) Osabide/-vide (Na): camino del bosque (osan-bide)? Osakain/-caín (Na): cumbre sana (osa-gain) Osakar/-ácar (Na): cumbre sana (osa-kara) Osama (ap.): arroyo frío (ots-ama)  Osán (Hu) -ana (ap.): el bosque (ver Oxan) Óscar (ap.): tierra límite (oska-ara) Oscols (PM): campos de avena en el límite (oska-olo-tz) Oscos (O): la propiedad del límite (oska-os) Osedo (C): lugar frío (ots-edo) Oseguera (Bu): roca fría (ots-gera) Oseja (Le Z): las peñas frías (ots-aiz-a) Oselle (Lu): pastizal frío (ots-sela) Osera (Or Z L) -eira (Lu Or) -eiro (C): molino frío (ots-
era) Oset (V): los pozos (os-eta) 

Osin: poza o remanso de río (ver Oxin) 
Osina: ortiga Osinaga (Na SS): lugar de pozas u ortigas (osin/a-aga) Osinalde (ap.): junto a la poza (osin-alde) Osintxu (SS): abundantes pozas (osin-txu) 
Oska: marca, límite Oskaritz/-cáriz (Na): encinar del límite (oska-aritz) 
Oskol: cáscara Oskotz/-coz (Na): la hoz del límite (oska-hotz) Osma (Bi Vi So [ant Uxama]) -mo (Or): el arroyo de las peñas (utx-ama) Osona (So): hacienda de la hoz (hotz-ona) Osonilla (So): diminutivo de Osona Osono (ap.) -oño (Or): colina fría (ots-oñ/a) Osoro (ap.) -sor (Ge) -orio (ap.): prado frío (ots-soro) Ospido (Lu): pozo o laguna famosos (osp-ido) Ossó (L): junto a la hoz (hotz-on) 
Ost, oste, osti: parte trasera 
Osta: seto Ostandi (O): el gran seto (osta-andi) Ostaza (So): las peñas del seto (osta-aiz-a) 
Osten: escondido Ostir/tor (ap.): río o arroyo fríos (ots-ter/tir/tor/tur) Osteritz/-ériz (Na): peñas del río frío (ots-ter-aiz) Ostiz (Na): peñas de la parte de atrás (oste-aiz) Ostón (S O): junto a la parte trasera (oste-on) Ostos (ap.): la propiedad de atrás (oste-os) Osuna (Se): ver Osona Otal (Hu): prado del pajar (ota-ala)  Otalora/Otá- (SS): tierra del pajar o de aliagas (ota-lora) Otamendi (ap.): monte del aliagar o del pajar (ota-

mendi) Otañés (S): peñas del aliagar (ota-n-aiz) Otaño (SS) -ano (Na SS): pequeño aliagar o pajar (ota-
ño) Otaola (SS): lugar de aliagas (ota-ola) Otar (Or): tierra de aliagas o del pajar (ota-ara) Otariz (O): robledal con aliagas (ota-haritz) Otás (O): peñas del aliagar o pajar (ota-aiz) Otazu (Vi Na) -aza (Vi): aliagares o pajares (ota-tzu) Oteda (O) -edo (Bu) -eo (Vi Na): aliagares o pajares (ota-eta/edo) Otegi/-gui (SS): ladera de aliagas (othe-egi) Oteiza (Na): el arroyo o peñas del aliagar (othe-iz-a) 

Oterablo (P): aliagares oscuros o molino del aliagar (othe-era-bela/bele) 
Oterre, -er (Gu): monte quemado 
Othe, ote, ota: aliaga, pajar 
Oti: montuoso (ver Goti) Otides (Bi): dehesa de la zona montuosa (oti-deza) Otilla (Gu): diminutivo de Ota Otín (Hu): sobre el pajar o aliagar (othe-ain)  Otiñano (Na): sobre el alto del aliagar (othe-ain-an) Otiñar (J): la tierra que produce aliagas (oti-n-ara) Otívar (Gr): vega del aliagar (othe-ibar) Oto (Vi Hu): ver Ota/Ote Otón (ap.) -ondo (ap.) -nes (Sg O): junto al aliagar o pajar (othe-on/ondo) Otonal (O): pastizal junto al aliagar o pajar (othe-on-ala) Otonel (V): ganado junto al aliagar o pajar (othe-on-ele) Otos (V Mu): la propiedad del aliagar o pajar (othe-os) Otra (Or): el llano del aliagar (othe-ara) Otrur (O): el arroyo del llano de aliagas (othe-ara-ur/a) 
Ots: enorme Otsango (Na): prado frío (ots-angio) Otsera/Och- (O): molino frío (ots-ehira) Otsiñaga (SS): paraje de cimas frías (ots-in-aga) Otura (O Gr): el arroyo del aliagar (othe-ur-a) Otxagabia/Ochagavía (Na): el río del paraje de lobos (otxo-aga-abi-a) Otxaita/Ochaí- (Bi): las peñas frías o del lobo (ots/otxo-

aitz-a) 
Otxalar/Och- (Na): escaramujo Otxandiano/Och- (Bi): cima de lobos grandes (otxo-

andi-ana) Otxando/Ots-/Och- (Sa Sg) -dio (Bi): lobos grandes (otxo-andi) Otxanduri/Ochán- (Lo): ciudad de grandes lobos (otxo-
andi-uri) Otxaran/Ocharán (Vi): valle de lobos (otxo-aran)  Otxate/Och- (Bu): puerto o puerta de lobos (otxo-ate) 

Otxo, otso: lobo Otxoa/Och- (ap.): los/el lobo/s (otso-a) Otxobi/Ochovi (Na): hondonada de lobos (otxo-obi) Otxondo/Och- (Na): junto a los lobos (otxo-ondo) 
Otz, ots: lugar frío, desfiladero, hoz, macho Oubanca (O): la concavidad curva (oba-ank-a) Oubanes (O): sobre la concavidad (oba-ana) Oubiaña (ap.) -iña (Po) Oviñana (O) Ouviaña (Lu) -viaño (Lu): sobre el hondo (obi-ana) Oubiás (O): peñas de la hondonada (obi-aiz) Oubime (Lu): juncal de la hondonada (obi-imi) Ouca (O): montaña (oka) Ourada (C): agua abundante (ur-ada) Oural (C Lu Po): cerca del curso de agua (ur-alde) Ourantes (Or): ver Orantes Oure (O): ver Ur Ourelo (Po): diminutivo de Oure Ouría (O): ver Uría Ourigo (Lu): la cima del agua (ur-igo) Ourín (Po) -iño (C): la cima del agua (ur-ain) Ourís (C) -ríz (Or Lu): peñas del agua (ur-aiz) Ourol (Lu) -olo (C): lugar de agua (ur-ola) Ousá (Lu): ver Osán 
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Ousande (Or) -sende (C Or Lu) -zande (Po): junto al pozo (os-ande) Ouselle (Lu): el ganado del pozo (os-elle) Ousensa (Po): el prado frío (ots-enzi-a) Ousille (Lu): ciudad fría (uts-illi)? Ousón (Lu): ver Usón Ousoño (C O): colina fría (os-oñ)? Outar (Or) -tara (Lu): el río del molino (bolu-tar/a) Outarelo (C Lu): diminutivo de Outar Outariz (Lu Or): robledal con aliagas (othe-aritz) Outás (O): peñas del aliagar (ote-aiz) Outeirás (Or): peñas de los aliagares (othe-era-aiz) Outelo (Po): diminutivo de Ote (“Aliaguilla”) Outes (C): ver Othe (aliaga) Outón (Gal): junto al aliagar (othe-on) Outorela (Lu Or): diminutivo de Outora/Otra/Outura Outur (O): fuente del agua (u-tur) Ouzás (Lu): peñas peladas (us-aiz) Ov-: ver también en Ob- Ovade (Lu): puerta del hondo (obi-ate) Ovaia (O) -llo (O): la cuesta de la hondonada (obi-ai/a) Oval (Or): el prado de la hondonada (obi-ala) Ovanes (O): sobre la hondonada (obi-ana) Ove (Lu): ver Obi Oveix (L) -és (O) -iés (O): ver Obís (obi-aiz) Ovenza (Or): el prado del hondo (obi-enzi-a) Overa (Al) -ero (O): hondonadas (obi-era)  Overuela (Va): diminutivo de Overa Oviedo (O): ver Obieto (obi-edo) Ovienes (O): se dan hondonadas (obi-ena) Ovilla (Bu) -lle (Le): diminutivo de Obi/Ove Ovín (O): la parte alta de la hondonada (obi-ain) Ovio (O): ver Obi 
Oxan, oxen, -én (C Or): bosque (ver Oihan) 
Oxin, ozin: poza o remanso de río (ver Osin) Oxinbaltzaga/-mbalzaga (Bi): paraje de la poza oscura (oxin-baltza-aga) Oy-: ver también en Oi- Oyales (Bu): los encinares del hondo (obi-ale-tz) Oyán (ap.): ver Oian Oyanco (O): ver Ojanco 
Oz, Oza (C Hu): desfiladero, lugar, lugar frío (ver Otz) Ozaita (ap.): las peñas frías (ots-aitz-a) Ozalla (ap.): granja fría (ots-sala) Ozana (Bu) -nes (O): ver Osana Ozania (O): el llano frío (ots-ani-a) Ozbera (ap.) -ber (ap.): bajo el desfiladero (otz-bera) Ozerin/Oce- (Bi): sobre las hoces (otz-era-ain) Ozerinmendi/Oc- (Bi): monte sobre el molino de la hoz (otz-era-ain-mendi) 
Ozi, Ozio/-ío (Vi): semilla, brote Ozina/Oc- (Bi): la parte alta de la hoz (otz-ain-a) 
Ozka, Ozeka/Oceca (Vi): ondulación Ozkariz/-cáriz (Na): robledal fronterizo (oska-aritz) Ozkoidi/Ozc- (Na): la parte alta de la hoz (otz-goi-di) Ozkoren/Ozc- (ap.): se dan cimas frías (ots-gor-en) Ozkorrondo/Ozc- (Na): junto a la cima fría (ots-gor-

ondo) Ozollo (Bi): la avena en la hoz (otz-olho) Ozón (C): junto a la hoz (otz-on) Oztaran/-án (SS): sobre el río de la hoz (otz-tar-an) 
Ozti: cielo, aéreo 

Oztin: azul Oztón (ap.): buenos cielos (ozti-on)? Oztoria (ap.): la fuente fría (ots-turi-a)  
P 

Pa, patx: sosiego, tranquilidad Paadín (Lu): que tiene muchos ríos (pala-di-n) 
Paba (ap.): adoquin  
Pabo: amapola Paboi/-oy (Lu): la hondonada del río (aba-obi) Pabón (GC): junto al arroyo (aba-on) Pach-: ver también en Patx- Pacheco (ap.): ver Patxeko Pachs (B): (lugar de) tranquilidad (patx) Pachuca (O): el cauce del arroyo (patx-uga) Padarníu (Hu): ninguna cuesta (patar-niun)? Padérniga (ap.) Padi- (S): alto de la cuesta (patar-n-iga) Padierna (ap.) -erno (Sa) -dorno (ap.) -erna (Lu) -ne (Gal O) -no (C): ver Paterna Padiernos (Av Sa): propiedad en la cuesta (patar-n-os)  Padilla (Va Bu Gu P): ver Badilla Padín (Gal): sobre el río (bad-ain) Padornelo (C Lu Za): diminutivo de Padorno Padraira (O): marisma evaporada (padura-aira) Padreda (P Or): terrenos aguanosos (padura-eta) Padrín (C) -ina (ap.): la cima aguanosa (padura-ain-a) Padriñán (Lu Po): sobre cima aguanosa (padura-ain-an) Padrís (C): peñas del terreno turboso (padura-aiz) Padrón (C Lu Po Ma): junto a suelo turboso (padura-on) Padrona (H) -ones (Bu) -óns (Po): la colina con te-rreno aguanoso (padura-oin-a) Padrosa (B) -oso (Or): la turbera fría (padura-ots-a) Padrún (O): lugar pantanoso (padura-une) 
Padu: desierto, landa 
Padura (Bi) -ure (SS) -dre (O) -dúl (Gr) -dules (Al): terreno aguanoso despejado, turbera (padu-ur) Pagadi (Na): hayedo (paga-di) Pagaegui (ap.): ladera de hayas (paga-egi) Pagaldai/-ay (ap.): cuesta junto al hayedo (pago-alde-

ai) Pagamendi (Na SS): monte de las hayas (paga-mendi) Paganos/Pá- (Vi): propiedad sobre el hayedo (pago-an-
os) Pagasarri (Bi): hayedo espeso (paga-sarri) Pagazandu (Bi): junto a las peñas del hayedo (pago-aiz-
ande) Pagazurtundua/-úa (ap.): junto al lugar donde brotan las hayas (paga-tz-urt-undua) 

Pago, paga, pag: haya Pagoaga (SS): paraje de hayas (pago-aga) Pagoeta/-yueta (SS Vi): hayedo (pago-eta) Pagola (SS): lugar de hayedos (pago-ola) 
Pagu: gozoso, satisfacción 
Paguso: paloma torcaz 
Pai, pair: dolor, sufrimiento Paía (C): el río (ibai-a) Paicega (O): el río seco (ibai-sek-a) Paiendes (Po): el cenagal o pantano del río (ibai-enta) Paín (Or): alto del río o del dolor (bai/pai-ain) Painceira (Lu): molino del arroyo (panin-zera) 
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Painceiros (Po): la propiedad del molino del arroyo (panin-zera-os) Painza (C): los altos del río (ibai-ain-tza) Painzal (C Po): granja en el río (ibai-n-sala) Painzás (C Lu): peñas en los arroyos (ibai-n-tza-aiz) Paio/-yo (Po C P): ver Bayo Paioca (C): la montaña del río (ibai-oka) Paiola/Pay- (Lu): lugar de ríos (ibai-ola) Paiolante/Pay- (C): junto al lugar de ríos (ibai-ola-
ande) Paiosaco/Pay- (C): hoz profunda del río (ibai-otz-sako) Paioso/-yoso (Or): arroyo frío (ibai-ots) Paipaz (C): balsa o poza del río (ibai-basa) Paiporta (V): la cabaña del río (ibai-borda) 

Paita: pato Paiueta/Pay- (Vi): los arroyos (ibai-eta) Paixón/-jón (Or): el señor del río (ibai-jaun) Páiz (ap.) -jazo (ap.): peñas del río (ibai-aiz) Paizal (C): granja del río (ibai-sala) Paizás (C Or): peñas del río (ibai-aiz) Paizosa (Po): propiedad de las peñas del río (bai-iz-os-a) Paj-: ver también en Pax- Pajanosas (Se): peñas de la propiedad sobre el arroyo (bak-an-os-aiz) Pájara (TF GC) -ras (Va): tierra de dolor (pai-ara) Pajarón (Cu): junto a la tierra del dolor (pai-ara-on) Pajaroncillo (Cu): diminutivo de Pajarón Pajarrón (H): junto al valle del dolor (pai-arra-on) Pajín (ap.): ver Pain Pajomal (O): la gran colina del dolor (pai-oma-al) 
Pake: paz 
Pako: sombra 
Pal, pala, pau: plano, llano 
Pala (B TF): río, arroyo Paladín (Le O): que tiene ríos abundantes (pala-di-n) Paladinos (Za): propiedad que tiene ríos abundantes (pala-di-n-os) Palafolls (B): molino del río (pala-bol) Palafox (ap.): lugar pedregoso del río (pala-botxe) Palafrugell (Ge): el ganado de las peñas altas del río (pala-ber-utx-ele) Palai/-ay (C): la cuesta del río (pala-ai/a) Palamós (Ge): arroyo corto o quieto (pala-motz) Palanca (ap.): el río sinuoso (pala-ank-a) Palancar (Av Se Gr Cu): llano del río sinuoso (pala-ank-

ara) Palancares (Gu Cu) encinar del río sinuoso (pala-ank-
ares) Palancia (Cs): el río grande (pala-andi-a) Palanco (H): el río sinuoso (pala-ank) Palancón (Al): junto al río sinuoso (pala-ank-on) Palancoso (Cc): hoz del río sinuoso (pala-ank-otz) Palanques (Cs): peñas del río sinuoso (pala-ank-aiz) Palanquinos (Le): propiedad sobre el río sinuoso (pala-
ank-ain-os) Palas (Lu Mu): arroyos (pala-tz) Palavea (C): ribera del río (pala-bera) Palazón (ap.): junto a las peñas del río (pala-aiz-on) Paleira (C Lu) -lera (Ge): los llanos (pal-era) Palencia (P Sa): el gran llano (pal-andi-a) Palenciana (Co): sobre el gran llano (pal-andi-ana) 

Palenque (ap.): ver Palanco Palenzuela (P): diminutivo de Palencia Palláns (Po): prado del llano (pal/ball-angio) Pallarés (Lu Ba): quercíneas del llano (pal/ball-aretz) Pallaresos (T): propiedad del encinar del llano (ball/ 
pal-aretz-os) Pallarols (Ge) Palle- (L): muro del valle (ballara-ols) Pallaza (Lu) -zas (C Sa): las peñas del llano (pal/ball-
aiz-a) Pallejá (B): sobre las peñas del llano (pal/ball-aiz-an) Pallerol (Hu): la cabaña del valle (ballara-ola) Pallide (Le): la ciudad del llano (pal/ball-idi) Pallota (Gal): el llano frío (pal/ball-ots-a) 

Palma (pro) -mas (GC): palma  Pálmaces (Gu) -més (Or) -más (Po): peñas del arroyo del llano (pal-ama-aiz)? Palmada/-des (ap.): palmeral (palma-ada) Palmián/-ano (O): sobre el castañar del llano (pal-mi-an)? Palmir/-mira (O): el cerro del llano (pal-mir/a) Palol (Ge): cabaña del llano (pal-ola) Palomeque (To): la niebla de la colina del llano (pal-oma-eke)? Palop (ap.): la hondonada del río (pala-oba) Palos (H): la propiedad del llano (pal-os) Pals (Ge): los llanos (pal-tz/tza) Panacioi/-oy (C): hondonadas diseminadas (banazi-obi)? Panama (C): arroyos unidos (bana-ama) Panascal (Po): peñas calizas unidas (bana-aiz-kalo) Pancar (O): cimas unidas (bana-gar) Panceira (Lu): molinos unidos (bana-zera) Panchés (C): las peñas de la cavidad (pantza-aiz)? Pancorbo (Bu) -vo (ap.): establos unidos (bana-korbo) Panda (C Lu): que tiene arroyo (panin-da) Pandal (ap.): valle del arroyo (panin-tal) Pandébano (S O): sobre los ríos unidos (bana-deba-an) Pandela (Lu) -del (O) -delo (Lu) -diella (O) -ello (O) -dillo (S): diminutivo de Panda Pandos (S O): propiedad que tiene un arroyo (panin-da-
os) Panes (O): peñas unidas (bana-aiz) Panicera (O) -es (O) -ros (O): peñas unidas (bana-aiz-
era) Paniciri (O): la hendidura del arroyo (panin-ziri)? 

Panin: arroyo Paniza (Z) -nizo (ap.): las peñas unidas (bana-aiz-a)  Panjiula (Gr): las peñas peladas unidas (bana-aiz-ul-a) Pano (Hu): manso (ver Bano)  Pántaras (Lu): peñas en la unión de los ríos (bana-tar-
aiz) Pantín (C): cimas unidas (bana-tin) Pantoja (To Ma): balsas unidas (bana-toxa) Panturreira (Lu): las fuentes unidas (bana-tur-era) 

Panza, pantxa: panza, vientre Panzano (Hu): manantiales unidos (bana-zan) Panzares (Lo) Pañi- (Bu): encinares unidos (bana-tz-
ares) Pañeda (O): los arroyos (panin-eta)? Pao (Or): ver Bao Paones (So): ver Baones (bao-n-aiz) Papalús (Ge): río largo (aba-lus/luze) Pape (C Lu): hondonada (abe) Papín (Lu): río de abajo (aba-bin)? Papiol (B T): lugar de lavado (babi-ola) 
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Papoi/-oy (Lu): el hondo del río (aba-obi)? Papón (Or): junto al lavadero (babi-on) Paquiza (Hu): las peñas de la paz (pake-aiz-a) 
Par, pare: par, pareja 
Para (O Bu): molino, muralla, poner  Parabeles (O): herbazal del molino (para-belese) Parabico (C): dos molinos (para-biko)? Parachán (Po): el llano del molino (para-llan) Parada (Gal S Sa Le) -as (Se): muchos molinos (para-

ada) Paradela (Gal) -las (C) -ella (Or) -llas (Po) -iella (O) -dina (O Or) -as (Sa Sg) -iña (Le Or) -ñas (Lu): dimin. de Parada Parafita (Or C Po): junto al molino (para-bita) Paraima (Po): desagüe del molino (para-ima) Paramá (Po): llano del molino (para-maba) Paramios (Or): propiedad del arroyo del molino (para-
ami-os) Paramo (C Po) -io (Za): arroyo del molino (para-ama/ 
ami) Paramuiño (C): molino oscuro (para-muin) Parana (O): sobre el molino (para-ana) Parandones (Le O): casa junto al gran molino (para-andi-on-
etx)? Paranza (O): zarzal del molino (para-antza) Paraño (C) -os (C Lu Po): llano del molino (para-ani) Parapanda (Gr): entorno del molino (para-banda) Parapar (C Lu): molino parado (para-bara) 

Paras: huerta (ver Baras) Parata (Al): la puerta del molino (para-ata) Parauta (Ma): los cerdos del molino (para-ute) Paravedra (Po): molino viejo (para-vetera) Paraviñal (Po): junto a dos molinos (para-bina-al) Paraxal/-jal (C): junto a piedras de molino (para-aiz-
alde) Paraxas/-jas/-yas (O Or) -gís (Le) -axo/jo (C Po): peñas del huerto (paras-aiz) Paraxó/-jón (C Po): el señor del huerto (paras-jon) Paraxuá/-juá (Lu) -xúas/júas (Lu): torrente del huer-to (paras-uar) Paraya (O) -es (O): (la) cuesta del molino (para-ai-a) Parayos (ap.): propiedad de la cuesta del molino (para-
ai-os) Parbayón (S): junto al río del molino (para-bai-on) Parceira (Po) -ero (C) -ros (Lu): molino parado (bara-
zera) Parcerisa (ap.): las peñas del molino de las hierbas (bara-zera-aiz-a) Parchite (Ma): establo de bueyes del huerto (paras-ithe) Parcia (O): el juncal del molino (para-zi-a) 

Parda (Po O) -do (Sa M Mu Al) -dos (Z Gu C Al) -des (C): ver Barda/Farda/Parta Pardaces (C): peñas del pantano (parta-aiz) Pardaíña (Po): la cima del humedal (parta-ain-a) Pardamaza (Le): barranco del pantano (parta-masa) Pardanchinos (V): propiedad que tiene terrenos inun-dables (parta-aintxi-n-os) Pardavé (Le): bajo el pantano (parta-be) Pardavedra (Or): pantano viejo (parda-vetera) Pardavés (ap.): el bosque del pantano (parta-besa) Pardavila (Po): la población del pantano (parda-bil-a) Pardela (Lu) -as (ap.) -llas (Gal): diminut. de Parda Pardeso (Po): peñas del pantano (parda-aiz) 

Pardina (ap.) -ines/-as (Ge) -iñas (C Lu O): diminutivo de Parda o Parada Pardinella (Hu) -inilla (Hu Sg): diminutivo de Pardina Pardiñeira (Lu) -ro (C) -as (C): molinos en los altos (para-ada-ain-era) Pardollán (Or): el bosque del pantano (parta-olhan)  Pareis (PM) -reja (Gu) -rejo (ap.) -eizo (Po): piedras de molino (para-aiz) Paresotas (Bu): el aliagar del huerto (paras-ota) Parga (C Lu O): el cercado (barga) Paricio (ap.) -rís (O) -iza (Bu): ver Pareis  Parkotxa/-cocha (Bi): el molino de los cerdos (para-
koxo-a) Parlavà/-bá (Ge): bajo el lugar de molinos (para-ola-be) Paroja (Lu): el molino frío (para-ots-a) Parola (C) -rla (M): lugar de molinos (para-ola) Parolís (Ab): peñas del lugar de molinos (para-ola-aiz) Parpajoso (H): la propiedad del molino umbroso (para-
pako-os) Parra (ap.) -rro (ap.): el humedal (barr/a) Párraga (To): terrenos inundables (barr-aga) Parragués (ap.) -sa (Lu): (las) peñas del terreno inun-dable (barr-aga-aiz/a) Parrera (Cc) -rroeiro (Lu): los terrenos inundables (barr-era) Parres (O): peñas de abajo (barre-aiz) Parrilla (pro) -as (To): diminutivo de Parra Parrizón (Ab): junto a las peñas de abajo (barre-aiz-on) Parrondo (O) -ón (ap.): cerca del humedal (barr-ondo) Parroso (Ma): molino frío (parro-ots) 

Parta: pantano, terreno aguanoso Partagás (B) -egás (B) -gaz (ap.): con pantano (parta-
gaz) Partaloa (Al): lugar aguanoso (parta-ola) Partarroyo (ap.): cantera del pantano (parta-arroi) 

Parte (C Lu Po Bu O): parte, partícipe (o ver Parta) Parteayer (O): robledal del pantano (parta-aller) Parteme (Lu Or): el pantano de la mujer (parta-eme) Partovia (Or): la hondonada del pantano (parta-obi-a) Parzán (Hu): el manantial del molino (para-zan) Pas (S): ver Aiz o Bas 
Pasa: pasar (y ver Basa) Pasacondía (C): las balsas de arriba (basa-gon-di-a) Pasada (pro): las pozas (basa-ada) Pasadán (Or): sobre las pozas (basa-ada-an) Pasaia/-jes (SS) -saxe/aje (C Po): la cuesta del bosque (baso-ai-a) Pasaído (Lu): pozo o laguna del monte (basa-ido) Pasandellos (Lu): diminutivo de Pasantes/Pasandes Pasantes (C Lu): junto a la poza (basa-ande) Pasarín (C Lu): humedal de la balsa de corderos (basa-

ari-ain)  Pasarón (Cc O): junto a la balsa de los corderos (basa-
ari-on)  Pascáis (Lu Or): peñas del bosque (baso-ko-aiz) Pascal (Lu): poza caliza (basa-kalo) Pascalín (ap.): el alto de las pozas calizas (basa-kalo-
ain) Pascol (PM) -cual (ap.) -uales (J Sg): el alto del bosque (baso-gol)  Pascualcobo (Av): cueva del alto del bosque (baso-gol-
koba) 
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Pasquín (O): el alto del bosque (baso-ko-ain) Passanant/Pas- (T): junto al alto del bosque (basa-ana-ande)? Pastor (C Cu) -tur (O): el río o fuente del bosque (baso-
tor/tur) Pastoriza (Lu C Po) -triz (Z) -toritx (PM): las rocas del río del bosque (baso-tor-aiz-a) Pastrana (Gu Mu Ca): sobre el río del bosque (baso-ter-
ana) 

Pat, patin: aljibe, alberca Patalache (Mu): ver Patraix Patana (O): sobre el aljibe (pat-ana) Patanín (Po): diminutivo de Patana 
Patar: cuesta, pendiente Patarín (O) -taina (Cc): el alto de la cuesta (patar/pat-

ain/a) Patarroa (Lu): concavidad de la cuesta (patar-oba) Paterna (Co V Ab Al Ca): que hace cuesta (patar-na) Paternain/-ín (Na) -nina (ap.): cima con pendiente (patar-na-ain) Paternoy (Hu): hondonada en cuesta (patar-n-obi)? Patino (ap.) -ño (Mu) -ña (C): cimas unidas (bati-ain) Patones (M): casas unidas de la colina (bati-ona-etx) Patos (Lu Po Av): lugar del aljibe (pat-oz)? Patraix (V) -trás (H): sin cuestas (patar-atx) Patrite (Ca): establo de toros de la cuesta (patar-ite) Patró (A): junto a la cuesta (patar-on) Patruena (Mu): que tiene cuesta (patar-ena) 
Patx, patxeko: arroyo Patxon/-chón (ap.): junto al arroyo (patx-on) Pau (Ge PM): ver Bau Paúl (Vi Bu Hu Te) -les (Bi Z Hu Ab Bu) -üls/úls (T L): ver Padul Paular (M): prado llano (pau-lar)  Paulí (Ge): el alto pantanoso (paul-ain) Pavía (Sg L) -ías (Cs): el río (abi-a) Pavierna (O): río inquieto (abi-erna) Pavieta (ap.): los ríos (abi-eta) Pavón (TF): ver Pabón Páxara/Páj- (Lu): el llano tranquilo (patx-ara) Paxarón/Paj- (C): junto al llano tranquilo (patx-ara-on) Paxón/-jón (C): junto al arroyo (patx-on) Paxota/-jota (C): aliagar del arroyo (patx-ota) Paxumal (O): junto a la colina tranquila (patx-uma-alde) Paxún/Paj- (Lu): lugar tranquilo (patx-une) Pay-: ver también en Pai- Paya (ap.) -yo (Sa Po): ver Baya Payán (ap.) -yá (ap.): sobre el río (ibai-ana) Payandi (O): el río o dolor grande (pai/ibai-andi) Payer (J): molino del río (ibai-era) Paymogo (H): cima del dolor o del río (ibai/pai-moko) Payno (ap.): la parte alta del río (ibai-ain) Paza (ap.) Paz (Lu): el bosque (basa) Pazarreira (Po): acceso al bosque (basa-arrera) Pazuengos (Lo): la propiedad del prado del bosque (baso-angio-os) 
Pe, peiti: bajo Pea (L V): ver Bea Peago (C Lu Or): bajo la abertura (pe-ago)? Peai/-ay (Po): bajo la cuesta (pe-ai) Peal (J): junto a la ribera (pe-al) Peandi (O): ribera grande (pe-andi) Peares (Or): bajo el robledal (pe-ares) 

Pecenín (C): bajo el alto de los muertos (pe-zen-ain) Peceñe (C): bajo los muertos (pe-zen) Pechón (S) -ixón/jón (C): bajo el señor (pe-jaun) Peciña (Lo Lu) -china (Al): los (que están) bajo jura-mento (pe-zin-a)  Peco (Or): de abajo (pe-ko) Pecouro (Lu): el arroyo de abajo (pe-ko-ur) Pecoxeta/-cheta (Na): casas de abajo (pe-ko-etxe-eta) Pedornes (Po): barranco bajo el río (pe-tor-nesa) Pedragosa (C Lu): cuesta tranquila (petar-goza) Pedraja (Va So) -jas (So) -aza (So Sa Sg P) -zas (Or) -zos (O) -áis (ap.): peñas de la cuesta (petar-atx/aiz-a) Pedral (C Po): junto a la cuesta (petar-alde) Pedrazales (Za): encinar de la cuesta rocosa (petar-aiz-
ale) Pedrazón (Lu): junto a las peñas de la cuesta (petar-aiz-
on) Pedredo (C Lu Le S) -eira (Gal) -eiro (Lu): las cuestas (petar-edo) Pedreña (S) -eño (O): que tiene cuesta (petar-ena) Pedro (So): cuesta pendiente (petar) Pedroba/-ova (O): concavidad de la cuesta (petar-oba) Pedrochal (Se): junto a la cuesta de la hoz (petar-otx-al) Pedroche (Co): desfiladero de la cuesta (petar-otx) Pedroco (O): la montaña de la cuesta (petar-oka)? Pedrola (Z) -uel (Hu) -ol (T): ver Pétrola Pedrón (Lu C): junto a la cuesta (petar-on) Pedronera (ap.) -ñeras (Cu): colinas de fuerte pen-diente (petar-oñ-era) Pedroño (Po): colina de fuerte pendiente (petar-oñ) Pedrosa (Va Bu P O) -oso (O Lu S Va Sa) -sas (Z C) -rós (C L T) -oza (Al) -ueza (ap.): la hoz de fuerte pendiente (petar-otz-a) Pedroveya (O): diminutivo de Pedrova/Pedroba Pedrueca (ap.) -eco/oco (O): montaña de gran pen-diente (petar-oka) Pedruño (O) -ún (Le): lugar de la cuesta (petar-une) Pedruñales (Lu): robledal del lugar de la cuesta (petar-
une-ale) Pedruzo (Bu): peñas de fuerte pendiente (petar-utx) Pega (C): los corderos (beke-a) Pegade (Po) Pégado (So): los corderos (beke-ada) Pegalajar (J): matorral del prado de los corderos  (beke-ala-
jara)? Pego (A C Za): bajo el alto (be-go) Peguera (B PM J): terrenos pobres (pegor-era) Peguerinos (Av): la propiedad de las cimas poco pro-ductivas (pegor-ain-os) Pegueruela (Mu) -roles (L): diminutivo de Peguera Pegullal (Po): bajo el pastizal alto (pe-gol-ala) Peibás (Lu): la vega de abajo (pe-ibar) Peiceira (Lu): bajo las peñas (pe-aiz-era) Peiluz (Lu): bajo las peñas de los muertos (pe-il-utx) Peimojo (Or): bajo el juncal frío (pe-imi-ots) Peimoure (Lu): arroyo bajo el juncal (pe-imi-ur)? Peinado (Ma): bajo las cimas (pe-ain-ada) Peiro (C Or): campos (bero) 

Peiti: debajo Peiter (ap.): río de abajo (peiti-ter) Peites (Lu) -izás (C Lu) -áis (O): bajo las peñas (peiti-
aiz) Pekotxeta/Pecoch- (Na): la casa de abajo (beku-etxe-a) 
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Pela (Gu C Or) -as (ap.): ver Bela Pelabarda (O): seto oscuro (bela-barda) Pelabraga (O): paraje de la cima oscura (bela-ber-aga) Pelabravo (Sa): abertura de la cima oscura (bela-ber-
abo) Pelagallinas (Gu): peñas de la cima oscura (bela-gain-
aiz) Pelahustán (To): bajo peñas oscuras (bela-utx-an) Pelame (O): madre o diosa negra (bel-ame/ama)? Pelarde (ap.): ver Belarde  Pelay/-yo (O): cuesta oscura (bel-ai) Pelayos (M Sg Sa): la propiedad de la cuesta oscura (bel-ai-os) Pelaz (P) -leas (Za): rocas oscuras (bel-aiz) Pelechaneta (Cs): los llanos del molino (bele-llan-eta) Pelegrín (Hu) -ina (Gu): el alto de piedras de molino (bele-ger-ain/a) Pelegriñón (Hu): junto al alto de piedras de molino (bele-ger-ain-on) Peleón (O) -lón (O) -llón (Ma): junto al molino (bele-
on) Pelete (Po): molinos (bele-eta) Pelexa/-ja (C): la casa del molino (bele-etxe-a) Péligos (O): molino tranquilo (bele-goso) Peligros (Gr): propiedad de las cimas oscuras (beli-ger-
os) Pelilla (Sa): diminutivo de Pela Pelitrón (O): junto al río negro (beli-ter-on) Pellín (ap.): la cima oscura (beli-ain) Pelluno (ap.): paraje de molinos (bele-une) Peloche (Ba): molino frío (bela-ots) Pelogra (O): el molino malo (bele-oker-a) Pelontre (O): el río junto al molino (bele-on-ter) Peloño (O): ver Beloño Pelorde (O): prado oscuro (bel-ordo) Pelosos (Or): la propiedad del molino frío (bele-ots-os) Peloteos (Gr): la propiedad del aliagar oscuro (bel-othe-
os) Pelourín (Lu): el alto del arroyo oscuro (bel-ur-ain) Pelúgano (O): el alto del agua oscura (bel-u-gain) Pemán (ap.): bajo la autoridad (pe-man) Pembes (S): bosque de la parcela (bena-besa) 

Pena (Gal O) Pen (O): pena, fatiga (o ver Bena como peña, montaña o parcela) Penabelá (C): sobre la peña oscura (bena-bel-an) Penabico (Lu): dos montañas (bena-biko) Penadeiriz (C): peñas del río del alto (bena-ter-aiz) Penagos (S): peña tranquila (pena-goxo)? Penáguila (A): hondonada entre cimas (bena-gilla) Penagundín (C): que tiene muchos lugares elevados (bena-gune-di-n) Penamá (Or): la peña del límite (bena-mar) Penamazada (Lu): barrancos de la cima (pena-maza-
ada) Penamil (Lu): molino de arriba (bena-mil)  Penavera (O): bajo la cima (pena-bera) Penavide (C): camino de la cima (pena-bide) Pencellos (Po): propiedad del prado de arriba (bena-sel-
os) 

Pend, -ndiz (O) -de (O): pendiente, cuesta Pendás (O) -des (S): las peñas de la cuesta (pend-aiz) Pendia (O): el dominio (bendi-a) 

Pendilla (Le): diminutivo de Penda/Pendia/Pende Pendón (To) -nes (O): junto a la cuesta (pend-on) Pendosén (O): que tiene una cuesta fría (pend-ots-en)? Pendueles (O): peñas del lugar de la cuesta (pend-ola-
aiz) Penedo (Gal) -da (Gal O): las montañas (peni-eta) Penedela (O) -delo (Le): diminutivo de Peneda/Penedo Penedés (B): peñas de las cimas (peni-eta-aiz) Penela (Gal) -lla (A) -llas (L) -illa (Le S Hu): dimin. de Pena Penén (V) -ente (Po): pantano o lodazal del monte (peni-enta) Penetsada (O): las casas del monte (peni-etxe-ada) Penido (Po): humedal del monte (peni-ido) Penín (Lu Or): el alto del monte (peni-ain) Peniza (Po) -zas (Po) -nís (Po): las peñas del monte (peni-aiz-a) Penlés (O): la cueva del monte (peni-leze) Penoubiña (C): monte a dos aguas (peni-u-bina)  Penlas (Po): arroyo del monte (peni-lats) Penseira (C): los prados (pentze-era) Pentanes (O): peñas donde la venta (benta-an-aiz) 

Pentz, pentze, -ches (Bu) -tes (Or) -nzo (C): prado Penzol (O): lugar de prados (pentze-ola)  Peñadrada (O Le): parcela con mucha leña (bena-adar-ada)? Peñagolosa (Cs): la peña de la cima fría (bena-gol-ots-a) Peñalara (M): peña del prado (bena-lara) Peñalén (Gu): primera parcela (bena-lehen) Peñalver (Gu): los ríos de la cima (bena-alp-era) Peñaranda (Mu Bu Sa): peña o parcela del valle (bena-
aran-da) Peñarandilla (Sa): diminutivo de Peñaranda Peñate (ap.): puerta de la peña (bena-ate) Peñaullán (O): peña o parcela del llano pelado (bena-ul-
lan) Peñazcurna (So): peñas en lo más alto del monte (bena-
aiz-goron-a) Peñíscola (Cs) Pen- (C): la peña de la cima rocosa (beni-aiz-gol-a) Peñoba (O): concavidad de la peña (bena-oba) Peñolite (J): toros en el lugar de la peña o parcela (bena-ola-it)? Peñule (O): peña pelada (bena-ul) Peñuñuri (ap.): ciudad en el lugar de las peñas (bena-une-uri)? Peón (C Lu Le) -nes (Bu): bajo la(s) colina(s) (pe-oñ) Pepe (Po): bajo la cuesta (pe-be)? Pepes (Lu): bajo el bosque (pe-besa) Pepín (Or Lu C O) -no (To): bajo el pinar (pe-pin) Peque (Za): bajo el encinar (pe-ker) Pera (PM Ge): ribera o cima (bera/ber-a) Perabeles (O): molino de la ribera (bera-bele) Peracense (Te): prado de las peñas altas (ber-aiz-enzi)? Peralada (Ge): ver Perelada Peraleja (Cu Mu): la cueva de la ribera (bera-leiza) Peralveche (Gu): casa en la ribera del río (bera-alp-etxe) Peramán (Z): el mandatario de la ribera (bera-man) Peramato (Sa): bosque de ribera (bera-mata) Peramea (L): mina de la ribera (bera-mea) Peramola (L): el molino de la ribera (bera-mol-a) Perana (Mu) -án (O): sobre la ribera (bera-ana) Perandones (O Le): la hacienda junto a la ribera (bera-
ande-ona) Peranera (L): molino sobre la ribera (bera-ana-era) 
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Peranzanes (Le): encinar del prado de la ribera (bera-
angio-ares) Perapertú (P): ribera en que se dan cimas (bera-ber-tu)? 

Perar: cántaro Perarrúa (Hu): el barranco de la ribera (bera-arru-a) Perasente (O): ribera sana (bera-sendo) Perazancas (P): ribera sin manantial (bera-zan-ka) Perbes (C): el bosque de ribera (bera-besa) Perceboi/-oy (C): molino de la casa de la ribera (bera-zee-bol)? Percuñar (Z): llano de la ribera (bera-kune-ara) Perdeán (Po): sobre los altos (ber-di-an)? Perdecanai/-ay (Po): cuesta de los altos de la cima (ber-di-
gan-ai)? Perdigón (Po Za) -gota (Po): los altos de la cima (bere-
di-gon/goiti-a) Perdiz (Po O): peñas altas (bere-di-aiz) Perdón (Na) -nes (O): el santo de la cima (ber-don)  Perecil (O) -gil (Z): hondo de la cima (bere-zilla/gilla) Pereda (O Or Lu Le) -redo (Lu Or): las cimas o riberas (ber/bera-eta/edo) Pereiramá (Lu): sobre el arroyo del molino de arriba (ber-eira-ama-an) Pereje (Le) -rex (Bu): la casa de la cima (ber-etxe) Perejón (ap.) -lló (Ge T V): el señor del alto (bere-jaun) Perelada (S): rebaños de la cima (ber-ele-ada) Pereña (Sa): que tiene cimas (ber-ena) Perera (O) -rea (J O): las riberas (bera-era) Peretó (A): lugar de los altos (ber-eta-ola) Periana (Ma): el llano de la cima (ber-llan-a) Pericás (ap.): peñas del alto de la ribera (bera-iga-aiz) Pericay (Mu): ladera de la cima alta (ber-iga-ai) Periceira (ap.): peñas de la cima (ber-aiz-era) Pericot (ap.): el alto de la cima fría (ber-iga-ots) Perín (Mu): el alto de la cima (ber-ain) (ver Verín) Periscal (C): peñas calizas de la cima (ber-aiz-kalo) Perlacia (ap.): el arroyo de la cima (ber-latz-a) Perlada/-lá (Lu O): ver Perelada Perlavia (O): el río de los berros (berlo-abi-a) Perles (L): peñas de los berros (berlo-aiz) Perlín (O): cima de los berros (berlo-ain) Perlío (C): charco de los berros (berlo-ido) Perlleces (O): la cueva de la cima (ber-leze) Perlora (O): las flores de la ribera (bera-lore-a) Perluces (O): cima alta (ber-luze) Perlunes (O): casas del campo de arriba (ber-lou-n-etx)? Perma (ap.): arroyo de la cima (ber-ama) Pernás (C) -nes (O): peñas en la cima (ber-n-atx) Pernuda (C): humedal en la cima (ber-n-uda) Pernús (O): peñas de la cima (ber-n-utx) Pérola (PM) -rla (Sg Al): lugar de cimas (bere-ola) Perón (ap.) -irón (C): cerca de la cima (ber-on) Perona (Cu): la hacienda del alto (ber-ona) Peroño (O): el alto de la colina (ber-oñ) Peroria (ap.): la cima amarillenta (ber-ori-a) Peroxa (Gal) -outa (C) -ote (ap.) -rrote (ap.): la cima fría (ber-ots/a) Perpinyà/-ñá (PM): sobre cimas bajas (bere-bin-an) Perra (O C Lu): el humedal (berr-a) Perrá (Lu) -al (Po): gran humedal (berr-al) Perramó (Hu): junto al arroyo del humedal (berr-ama-
on) Perrelos (Lu Or): diminutivo de Perros 

Perrol (C): lugar de humedales (berr-ola) Perrón (Po): junto al humedal (berr-on) Perrozo (S) -os (C Lu Po Bu): humedal frío (berr-otso)  Persol (ap.): prado de la cima (ber-solo) Pertalats (Na): cerca del arroyo (berta-lats) Pertegàs/-ás (B) -az (ap.) -ega (Lu): ver Partagaz Pertera (ap.) -tra (PM) -terra (ap.): el río de arriba (ber-ter-a) Pertir (ap.): río de arriba (ber-tar/tir) Pertusa (Hu) -thus (Ge) -ujo (S) -ucho (ap.): (las) peñas del pantano (parta-utx/a) Perucho (ap.) -ucha (C): peñas altas (ber-utx) Peruri (Bi): ciudad en alto (ber-uri) Peruscallo (Lu): puerto de peñas altas (ber-utx-kai) Peruyales (O): robledal de peñas altas (ber-utx-ale) Pervaca (O): el arroyo del alto (ber-bak-a) Pervera (O): cima baja (ber-bera) Perves (L): ver Perbes Pervís (O): dos cimas (ber-bis) Perzanas (O): sobre los altos (ber-tz-ana) Pesadas (Bu): los bosques (besa-ada) Pesaquero (Hu): bosque de quercíneas (besa-ker) Pescaredo (ap.): bosque pedregoso (besa-kar-edo) Pescoso (Po) -cueza (Cc): bosque tranquilo (besa-gozo) Peseguero (Le S) -egueiro (C Po): parajes de bosque (besa-aga-eiro) Pesoa (ap.): lugar del bosque (besa-ola) Pesoz (O) -ués (S): el desfiladero del bosque (besa-otz) Pesquita (Lu): bosque vacío (besa-kito) Pessonada (L): bosques buenos (besa-on-ada) Pessons (AND): bosque bueno (besa-ontsa) Petada (Or): abundantes de vacas (bet-ada) Petán (Po) -año (C): donde las vacas (bet-an) 
Petar: cuesta, pendiente Petelos (Po): el pozo de los rebaños de vacas (bet-ele-os) Peteta (Lu): ver Beteta Petilla (Na): la ciudad de las vacas (bet-illi-a) Petín (C Or): la cima de vacas (bet-ain/a) Petís (Po): peñas de las vacas (bet-aiz) Petón (C): junto a las vacas (bet-on) Petos (Po) -zós (O): la propiedad de las vacas (bet-os) Petra (PM): la cuesta (petar-a) o tierra de vacas (bet-ara) Petrechema (Hu): la mujer de la casa en la cuesta (petar-etxe-

ema)? Petrer/-el (A): las cuestas abruptas (petar-era) Petrés (V): peñas abruptas (petar-aiz) Pétrola (Ab): lugar de fuerte pendiente (petar-ola) Pexán/-ján (O): bajo el llano (pe-llan) Pexegueiro/Pej- (C): peña de los corderos (beke-ger)? Pexeiros/Pej- (Or): la propiedad de los corderos (beke-era-os)? Pezobre (C): las mejores vacas (bet-oberen) Pezoca (C): montaña negra o de vacas (betz/bet-oka) Pezuela (M): lugar de vacas (bet-ola) 
Pi, bi: dos 
Pia (Lu C Or) Pías (Gal Za): molino Piadela (C): que hay molino (pia-dela) Piago (Lu): molino de arriba (pia-go) Piantes (Lu): el pescado del molino (pia-antes)? Piantón (O): junto al molino grande (pia-andi-on) Piasca (S): las piedras de molino (pia-azko-a) Piaxe/-je (C): molino de viento (pia-axe) 
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Pibideira (C): molino de dos caminos (bi-bide-eira)? Pica (Or Po): ver Pika Picabea/-vea (Na): río de la cuesta (pike-abe-a)  Picada (Po): abundantes cuestas (pike-ada) Picáns (Po): prado de la cuesta (pike-angio) Picaña (V Lu): el llano de la cuesta (pika-ani-a) Picaraña (C Po): sobre el precipicio (pikar-ana) Picarcho (V Cu): pequeño precipicio (pikar-txo) Picardo (ap.): muchos precipicios (pikar-doi) Picarozo (Av Sa): precipicio frío (pikar-otz) Picassent/-sent (V): senda de la cuesta rocosa (pike-aiz-enta)? Picayo (V): cuesta escarpada (pike-ai) Picazo (Gu Cu) -sso (ap.): peñas escarpadas (pika-aiz) Picena (Gr): bajo los muertos (pe-zena) Picha (C Lu): mucha vida o movimiento (pitz-tza)  Picheira (C): molino en movimiento (pitz-era) Pichoca (C): la montaña viva (pitz-oka) Picón (C Bi CR Po) -nes (Sa O): junto a la cuesta (piko-
on) Piconcillo (Co): diminutivo de Picón Picoña (Po): colina escarpada (piko-ona) Picot (ap.) -te (C) -to (C Po) -ota (C Lu O Po) Pichot (ap.): la cuesta fría (piko-ots) Picún (O): lugar en cuesta (pike-une) Pidal (O): dos valles (pi-tal) Pido (S): dos pozos o lagunas (pi-ido) Pidre (Gal O): dos ríos (pi-ter) Pidrola (ap.): lugar de dos ríos (pi-ter-ola) Piélagos (S): la propiedad con dos campos de cultivo (pi-
elg-os) Pielgo (O): dos campos de cultivo (pi-elg) Piemba (O): a dos vientos (pi-enbat)? Piera (B): dos molinos (pi-era) Piérola (B): lugar de dos molinos (pi-era-ola) Pieros (Le): lugar con dos molinos (pi-era-oz) Piétrola (Hu): lugar de dos ríos (pi-ter-ola) Piezga (Sg): paraje de dos peñas (pi-aiz-aga) Pígara (Lu): dos cimas (pi-gara) Pigarzo (Va) -os (Po): bajo las peñas de la cima (pi-
gara-aiz) Pigüeces (O): dos arroyos rocosos (pi-ueiz-aiz) Pigüeña (O): la colina escarpada (piko-oñ-a) 

Pika, piko: higo, higuera, escarpe, cortada Pikamendi/Pica- (SS): monte escarpado (pika-mendi) Pikatua/-catúa (Na): toba escarpada (pika-tuba)? 
Pil (Lu Za) -lo (ap.): molino (y ver Bil) 
Pila (S Pol) -as (S T Gr) -es (V O): montón, el molino (pil-a) (y ver Bila) Pilarte (ap.): ver Bilarte Pillarí (PM): encinar de lapoblación (bil-aritz) Pillarno (O): viñas del pueblo (bil-arno) Piloña (O) -ño (Po): ver Bilonia Pilzán (Hu): manantial del molino (pil-zan) Pimiango (O): prado de dos juncales (bi-imi-angio)? 
Pin (Lu): airoso, esbelto, pino Pina (Cs Mu Z PM): los pinos o pinares (pin-a)  Pinchón (Z): el señor del pinar (pin-jaun) Pindal (O): valle del pinar (pin-tal)? Pindoque (M): lugar de pinares (pin-toki) Pinel (Lu) -las (C) -ell (L) -lla (Cs): diminutivo de Pina Pineta (Hu) -net (V) -neo (O): pinares (pin-eta/edo) 

Piney (O): ladera de pinar (pin-egi) Pingano (Se): cima esbelta (pin-gain) Pinilla (pro): diminutivo de Pina Pinseque (Z): pinar seco (pin-seko)? Pinsoro (Z): prado del pinar (pin-soro) Pintano (Z) -tán (C): gran cantidad de pinos (pin-tan) Pintás (Or): pinar hermoso (pin-tasi)? Pinte (Lu): los toros del pinar (pin-it)? Pinténs (Po): prado de llos toros del pinar (pin-it-enzi)? Pintín (Lu): cima de pinar (pin-tin) Pintor (Po) -to (M Or): río del pinar (pin-tor) Pintoria (O): la fuente del pinar (pin-turri-a) Pintueles (O): peñas airosas del monte (pin-tol-aiz) Pinueta (Bi): los cuces fluviales del pinar (pin-ue-ta) Pinza (Lu Po): pinares (pin-tza) Pinzales (O): robledal con pinos (pin-za-ale) Pinzón (Se): junto a los pinares (pin-za-on) Piñana (L) -ñán (Or): sobre el pinar (pin-ana) Piñango (ap.): prado del pinar (pin-angio) Piñar (Gr): llano del pinar (pin-ara) Piñel (Va): ganado del pinar (pin-ele) Piñera (O) -ro (Za) -ira (Or Lu O): pinares (pin-era) Piñoi/-oy (Gal): hondo del pinar (pin-obi) Piñole (O) -ñol (Po) -uel (Za): lugar de pinos (pin-ola) Piñondo (Bi) -ñón (C Or): cerca del pinar (pin-ondo) Piñor (C Lu Or): abundantes pinos (pin-ora) Piñuécar (M): llano del monte del pinar (pin-oka-ara) Piñule (O): pinar pelado (pin-ul) 
Pio: residuo, canchal Piolla (C Po): lugar de canchales (pio-ola) Pión (O): junto al canchal (pio-on) Pioz (Gu) Píos (Po): dos hoces (pi-otz) Pipa (ap.): tonel (pipa) Pipaón (Vi So): buenos toneles (pipa-on) Pipaona (Lo): hacienda de los toneles (pipa-ona) Pipín (Lu): cima de los toneles (pipa-ain) Pique (C): la cuesta (pike)  Piquera (So O) -as (Lo O Gu Cu) -eira (Lu) -eiro (C) -eros (O) -er (Av) -qué (ap.): las cuestas (pike-era) Piquín (Lu): el alto de la cuesta (pike-ain) Pira (T): ver Pila Piracés (Hu): casa de dos peñas (pir-aiz-etx)? Piris (PM): dos peñas (bir-aiz)? 
Piro (C): pato o ganso jóven Piroga (C): montaña de los patos o viñas (piro/biro-oka) Pirón (Sg): junto a las viñas (biro-on) Piroño (Or) -rueño (O): colina de viñas (biro-oñ)? Pirosos (Or): la propiedad de la viña fría (biro-ots-os)? 
Pis, pi: brotar, manar, fluir líquido Pisco (Or): dos peñascos o riachuelo (pi-aizko/abi-isko) Piskerra/-querra (Na): los dos robledales (bis-kerr-a)? Pisón (P O C): junto a las dos peñas (pi-aiz-on) Pisueña (S): la colina que fluye agua (pis-oñ-a) Pisuerga (Va P O): que fluye agua transparente [no turbia] (pis-uer-ga) Pite (C): bajo el establo de bueyes (pe-ithe) Piteira (Or): bajo los establos de bueyes (pe-ithe-era) Pitiegua (Sa): arroyo bajo el establo de bueyes (pe-ithe-

egua) Pitillas (Na) -telos (Or): diminutivo de Pite/Pitas Pitón (Or): dos cumbres (pi-tont) Pitres (Gr): bajo los establos de bueyes (pe-ithe-era) 
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Piúca (Lu Or): dos cauces fluviales (pi-uga) Piúgos (Lu): la propiedad con dos cauces (pi-ug-os) Pividal (C Po): el prado bajo el camino (pe-bide-ala) Pivierda (O): bajo la cerca (pe-berta) Pixán (O) -xoán/joán (ap.): dos señores (bis-jaun) Pizaño (ap.): dos manantiales (bis-zan) Pizarra (Ma) -zarro (Sa Cc): piedra pizarrosa (lapitz-
harri) Placente (C): el río de los muertos (pala-zen-de)? Placín (Or): cima aplanada (plaza-ain) y ver Palacín Plágaro (Bu) -agón (Ba): cima oscura (bela-gar/goen) Plakonalde/Plac- (Bi): junto a la cima oscura (bela-gon-
alde) Plan (Hu): sobre el río (pala-an) Plasencia (Cc Hu Z) Plac- (SS): el mirador del río (pala-senti-a) Plasenzuela (Cc): diminutivo de Plasencia 

Plaza: lo aplanado, plaza Plazea/-cea (Bi): molino del río (pala-zea) o los terre-nos llanos (plaza-eta) 
Plei: total, totalmente Pleitas (Z): ganador de la lucha (pel-idaz) Plenas (Z): hay un molino (bele-ena) Plentzia/-cia (Bi): ver Palencia Pliego (Mu): ver Priego (bere-ego) Plines (Gr): molinos de arriba (bele-ain) Plou (Te): el agua del molino (bolo-u) Poal (L): ver Aboal Pobar (So): el campo de atrás (pop-ara) Pobeña (Bi): de la casa de atrás (pop-ena) Pobes (Vi) -ves (ap.): peñas de atrás (pop-aiz) Poboleda (T): las cabañas de atrás (pop-ola-eta) Poedo (Or): molinar (ver Polledo) Poelle (C): ganado del molino (pol-elle) 
Poi: apoyo, sostén Poido (Lu): pozo del molino (pol-ido) Poima (PM): desagüe del molino (pol-ima) Poín (Or): molino de arriba (pol-ain) Poja (Lu): ver Pola (el molino) Pojos (O): ver Pollos (pol-os) 
Pol (Or Lu C Ge B) poll, poy: molino (ver Bol) 
Pol, poli, politu: bello, bonito Pola (O Le Or) -lla (ap.): el molino (pol-a) Polacra (Al): llano de molinos (pol-ak-ara) Poladura (O Le): el arroyo de los molinos (pol-ada-ur-a) Polán (To Cu): hermosa cima (pol-ana/ain-a) Polea (O): los molinos (bol-era) Poleñino (Hu): molino de arriba (pol-en-ain) Polés (Lu O) -itg (L): peñas hermosas (pol-aiz/ aitz) Polícar (Gr): llano de la cuesta del molino (pol-ika-ara) Polinyà/-ñá (B V): sobre el juncal del molino (pol-inhi-

an) Poliño (Po): molino (bolinu) Pollayo (S): la cuesta del molino (poll-ai) Polledo (O): los molinos (poll-edo) Pollensa/-ça (PM): el pastizal del molino (poll-angio-a) Pollido (Lu): la poza del molino (poll-ido)  Pollos (Va) -osa (Lu): propiedad del molino (poll-os) 
Polo (ap.) Pols (Ge): molino (ver Bolo) Polop (A) -ope (Ab): bajo el molino (polo-pe) Polopos (Gr Al): propiedad bajo el molino (polo-pe-os) 

Poloria (Gr): el molino amarillento (pol-ori-a)  Polveira (C): ribera de molinos (pol-bera) Pombar (Lu Or): buen huerto o hierbas (bon-bara) Pombás (C): bosque bueno o del molino (bon/bol-basa) Pombeiro (Lu Po): campos buenos o del molino (bon/bol-bero)? Pompajuela (To): lugar del río del molino (pol-bai-ola)? Pompeán (Po) -piá (Ge): sobre el molino de abajo (pol-
pe-an) Poncela (ap.): el llano bueno o del molino (pol/bon-zela) Pondal (O): valle bueno (bon-tal) Pondies (O): peñas de los molinos (pol-di-aiz)? Pondra (S): el río del molino (pol-ter-a) Ponga (O): sin molinos (pol-ga) Ponjos (Le Or): molinos unidos (pol-jos)? Ponoch (A): enorme panza (ponz-ots)? Pontarró (B): junto al río del molino (pol-tar-on) Pontiró (PM): junto al arroyo del molino (bol-tir-on) Pontós (Ge) -tojo (C): balsa del molino (pol-toxa) 

Pontzo: cisterna 
Ponz: panza (ver Bonz) Ponzano (Hu): sobre la cisterna o forraje para la panza [del ganado] (ponz/pontz-an/ano) Porcelle (C) -cel (ap.): prado del molino (bor-sela) Porcuna (J): paraje del molino (bor-kune)  Poreño (O): que hay molino (bor-ena)? Porís (TF): piedras de molino (bor-aiz) Porlá (C): arroyo del molino (bor-lats) Porley (O): cueva del molino (bor-leiz) Porma (Le) Puer- (O): arroyo del molino (bor-ama)? Pormayo (Lu): meseta del molino (bor-mahai)? Porral (Po): junto a la cuesta (porro-alde) Porráns/-anes (Po): pequeño prado (porro-angio) Porrassa (PM) -ás (C Lu) -es (ap.): pequeñas rocas (porro-aiz/a) Porrera (T) -eira (Lu Or) -iros (Po) -eres (PM): cues-tas abundantes (porro-era) Porrimán (O): sobre el desagüe de la cuesta (porro-ima-

an) Porriño (Po) -ña (Po): el alto de la cuesta (porro-ain/a) 
Porro: muy pequeño, terreno pendiente, cordero, broza Porrodó (L): pequeño río (porro-tor) Porroduno (T): pequeña colina (porro-dun) Porromeo (Lu): molino pequeño (porro-meo) Porrón (Ab): junto a la cuesta (porro-on) Porrosa (J): muchas cuestas (porro-tza) Porrúa (O): el vado de la cuesta (porro-uba)? Portaje (Cc) -ge (Lu): peñas de la cabaña (borda-atx) Portanares (ap.): encinar sobre la cabaña (borda-an-

ares) Portaspasa (Hu): balsa de las peñas de la cabaña (borda-
aiz-basa) Portera (V): las cabañas (borda-era) Portinatx (PM): peñas sobre la cabaña (borda-ain-atx) Portmán (Mu) -many (PM): la autoridad del puerto (portu-man) Portol (PM): lugar de la cabaña (borda-ola) Portor (C): arroyo del molino (bor-tor) 

Portu: puerto, paso Pórtugos (Gr): puerto agradable (portu-gozo) Portuondo (Bi): cerca del puerto (portu-ondo) Portusa (To) -ús (Mu Ge): peñas del puerto (portu-
utx/a) 
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Porzún (O) -una (CR): muchas (cinco) colinas (bortz-uma)? 
Pos, Poz: alegría Posiga (ap.): cuesta alegre (pos-ika)? Postemirón (Po): junto al alto del matorral (bosta-mir-

on) 
Pot, pota: agotarse, fracasar 
Pot, poto: vaso, vasija, cuenco Potes (S): peñas en forma de cuenco (pot-aiz) Potiche (Ab): esperanza acabada (pot-itx)? Potoxa (O): la hoz seca (pot-hotz-a)? 
Poy (C) -yo (Po Za Te): molino, cima Poyales (Lo Av): encinar del molino (poi-ale)  Poyascal (Le): el gran cauce del molino (poi-aska-al) Poyona (O): colina del molino (poi-ona) Poyos (Gu J): propiedad del molino (poi-os) Poyús (Z): piedras de molino (poi-utx) Pozán (Hu): sobre el pozo (pozu-an) Pozanco (O Av) -ncos (P Gu): prado del pozo (pozu-

angio) Pozazal (S): junto a las peñas del pozo (pozu-aiz-alde) Pozón (O): junto al pozo (pozu-on) Pozondón (Te): junto al pozo bueno (pozu-ondo-on) 
Pozu, Poz (Te): pozo Pozualde (Vi) -záldez (Va): junto al pozo (pozu-alde) Pozueta (ap.): los pozos (pozu-eta) Prabes (ap.): el río del molino (para-aba) Pracín (C) -íns (Po): cima de piedras de molino (para-

aiz-ain) Prada (Le O Or C): ver Parada (para-ada)  Pradales (Sg): robledal del molino o de los altos (ber/para-ada-ale) Prádanos (P Bu): la propiedad sobre los molinos (para-
ada-ana-os) Pradeda (Lu) -do (C): parajes de molinos (para-ada-
eta) Pradela (Lu Le) -dell (B L T Ge) -dilla (Gu Le Bu Z): dimi-nutivo de Prada o Parada Prádena (Sg M Gu): muchos molinos (para-ada-ena) Praga (Po Lu): paraje de ribera (bera-aga) Prágdena (Co): todo parajes de ribera (para-aga-dena) Prahúa (O): el agua del molino (para-u-a) Prámaro (O): llano del arroyo del molino (para-ama-
ara) Prancibe (Or): molino bajo el humedal (para-ainzi-be) Prases (S): piedras de molino (para-atx) Praves (S): el río del molino (para-aba) Pravia (O) -vio (C): el río del molino (para-abi-a) Preanes (Lu): sobre la cima (bere-ana) Prebello (Lu): cima negra (bere-belo) Precendi (O): los muertos en la cima (bere-zen-di) Preda (O): las cumbres (bere-eta) (ver Breda) Pregal (Po): junto a la cima del sur (bere-ego-alde) Prego (C): la cima del sur (ber-ego) Preixana (L): sobre peñas altas (bere-aiz-ana) Preixens (L): prado en el alto rocoso (bere-aiz-enzi)  Préjano (Lo): el alto de la cima (bere-gain) Prellezo (S): la cueva del alto (bere-leze) Prelo (O): el ganado de altura (bere-ele) Premiá (B): sobre el juncal de la cima (bere-mihi-an) Premió (O): junto al juncal de la cima (bere-mihi-on) Premoño (O): el alto de la colina (bere-muño) Prenafeta (T): las cimas del valle (bere-naba-eta) 

Prendes (O): junto a la cima (bere-ande) 
Pres: molino (ver Bere/Bes) o matorral (ver Berez) Presalde (Bi): junto al matorral (berez-alde) Présaras (C): la tierra del matorral (berez-ara) Presedo (C): los matorrales (berez-edo) Presencio (Bu): prado del matorral (berez-angio) Presnas (O): barranco del matorral (berez-nasa) Presno (O): pequeño matorral (berez-no) Pretel (Gr): ganado en alto (bere-teli) Prevera (O): cima baja (bere-bera) Prezanes (S): sobre el matorral (berez-ana) 
Pria, -ía (O): el molino Priandi (O): molino grande (pria-andi) Prianes (Lu) -ñes (O): sobre el molino (pria-ana) Priaranza (Le) -oranzo (Le): pastizal de la tierra del molino (pria-ara-angio) Priede (O) -ero/ra/res (O) -eto (ap.): los molinos (pria-edo/era/eta) Priego (Co Cu) -gue (C): molino del sur (pria-ego) Priesca (O): sin piedras de molino (pria-aiz-ka) Priones (O): el señor de la cima (ver Briones) Prioro (Le): todo molinos (pria-oro) Prioto (Le): el aliagar del molino (pria-oto) Proacina (O): diminutivo de Proaza Proame (C): el arroyo caliente (bero-ama) Proaño (S): llano cálido (bero-ani) Proaza (O): las peñas calientes (bero-atx-a) Proba (Lu): río caliente (bero-aba) Probaos (C): propiedad del río caliente (bero-aba-os) Procelas (C): llano cálido (bero-zela) Proendos (Lu): lugar del pantano caliente (bero-enta-oz) Proente (C Or): pantano caliente (bero-enta) Prógalo (Lu) -olo (Lu): cima cálida (bero-gala/gol) Pronga (O): los buenos campos (bero-ongi-a) Pruaga (PM): ver Buruaga (buru-aga) Pruano (ap.): sobre la cima (buru-ana) Pruedo (L): lugar de cumbres (buru-edo) Pruida (O) -it (B): los bueyes en altura (buru-it/a) Prulláns (Ge): llanos en alto (buru-llan) Pruvia (O): el hondo de la cima (buru-obi-a) Pruzos (O): la propiedad de los altos (buru-tz-os) 
Pu: daño, dolor Púbol (Ge): molino del dolor (pu/bu-bol)? Puentelarra (Vi): el prado del puente (puente-larra) Pueyo (Na Hu) -ig (L V Ge) Puy (Hu): cima (ver Poyo) Puipullín (Hu): cima del molino de arriba (pui-bulo-ain) 
Puj, Pui: cima, alto Pujana (ap.): sobre la altura (puj-ana) Pujarnol (Ge): lugar de viñas en alto (puj-arno-ola) Pujayo (S): la cuesta del alto (puj-ai) Pujerra (Ma): el alto quemado (puj-erre-a) Pujol/-chol (L Ge B) -zol (V) -yol (Hu) -yuelo (Hu): diminu-tivo de Puj/Puy 
Puka: acabar, gastar Pula (PM Cro) -lla (Se): el molino (bulo-a) Pulgar (To): la cima del molino (bulo-gara) Pulianas (Gr): sobre el molino (bulo-ana) Pulledo (Or) -eiro (Lu C): muchos molinos (bulo-

edo/era) Pulpí (Al) -ite (Gr): junto al molino (bulo-bita) 
Pumta: punta, vértice, cima 
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Pungín (Or): el alto de la colina (bun-gain) Punset (ap.) -cet (ap.): las cisternas (pontzo-eta) Puntarrón (Mu): junto al río de la colina (bun-tar-on) Puñide (O):el pozo de la colina (bun-ido) Puñil (O): los muertos de la colina (bun-il)? Puñín (C Lu): el alto de la colina (bun-ain) Puras (Bu Va) -rias (Mu): peñas altas (buru-aiz) Purchena (Al): los muertos en la cima (buru-zena) Purchil (Gr): la cavidad de la cima (buru-zilo) Puredo (ap.): las cimas (buru-edo) Purón (O): ver Burón Purrei/-ey (C): paraje de la cima (buru-egi) Purroy (Z Hu): el hondo de la cima (buru-obi) Purucelo (Lu) -ricela (Lu): pastizal en la cima (buru-
zelai) Purujosa (Z): cimas frías (buru-ots) Purullena (Gr): la primera cima (buru-len-a) Purusals (B): granja en la cima (buru-sala) 

Puska: un poco, un pedazo Pusmazán (Or): el manantial del arroyo alegre (bos-ama-zan)? Putxerri/Puch- (Na): país de cimas (puj-herri)? Puxeta/Puch- (Bi) -eda (Lu): cimas abundantes (pui-
eta) Puyacán (Z): sobre los altos (pui-ak-an) Puyarruego (Hu): alto del barranco del sur (pui-arru-
ego) Puzás (C): rocas muy pequeñas (putz-aiz) 

Puztan: rabo, cola  
Q Que-: ver también en Ke- Quecedo (Bu): ver Quercedo Queiles (So Z): cueva del puerto (kei-leze) Queipo (O): molino del puerto (kei-pol) Queiroás (Or) -rís (C): peñas del robledal (ker-aiz) Queiruga (C): el cauce fluvial del robledal (ker-uga) Queirugal (Lu): junto al cauce fluvial del robledal (ker-

uga-alde) Queirugás (Or): peñas del cauce fluvial del robledal (ker-uga-aiz) Queixa (Or): ver Kexa Queixán/-ján (Lu) -xáns (Ge): ver Kexana Quel (Lo) -lla (Po): ver Koel Quembre (C): molino del robledal (ker-bere) Quencall (V): encinar grande (kerk-ali) Quéntar (Gr): el río en el encinar (ker-n-tar) Quer (Gu) -ero (To) -eira (C) -ro (C): ver Ker Queralt (L B T): alto de quercíneas (ker-alt) Quercedo (ap.): quercíneas (kerk-edo) Quereda (ap.): paraje de quercíneas (ker-eta) Querencia (Gu): el gran encinar o robledal (ker-andi-a) Quereño (Or): la casa del robledal (ker-ena) Queriendo (O): muchos robles altos (ker-ien-doi) Querol (T Cs) -oa (C): lugar de quercíneas (ker-ola) Querós (Ge) -oso (C): robledal frío (ker-ots) Queruga (C) -rúas (O) -roga (C): el cauce fluvial del robledal (ker-uga) Ques (O) -esa (V): abundante niebla (ke-tz/tza)? Quesada (J): puerta de mucha niebla (ke-tza-ata)? Quetara (ap.): el río brumoso (ke-tar-a) 

Queto (ap.): enano (keto) Queveda (S) -edo (S): robledal prohibido (ker-beda) Qui-: ver también en Ki- Quián (C Lu Po): cima soleada (eki-ana) Quibas (Mu): el bosque soleado (eki-basa) Quicedo (ap.): zona tranquila (kite-edo) Quicena (Hu): los muertos al sol (eki-zen-a) Quieva (S): cortada soleada (eki-eba) Quijano (S) -ana (To): llano soleado (eki-llan) Quijas (S): árboles al sol (eki-ja-tz) Quijiliana (Al): el llano de los muertos al sol (eki-hil-llan-a)? Quilamas (Sa) -lmas (C): arroyo del hondo (kil-ama) Quiles (ap.) -ez (ap.) -is (ap.): ver Queiles Quilmelas (Or): diminutivo de Quilamas/Quilmas Quiloño (O): colina del hondo (kil-oñ) Quilós (Le): hondonada fría (kil-ots) Quimarán (O): sobre la frontera soleada (eki-mar-an) Quindáls (Ge): valles de arriba (gain-tal-tz)? Quindimil (Lu): molinos de arriba (gain-di-mil)? Quindós/-óus (Lu): poza de arriba (gain-toxa)? Quines/-ins (Or): peñas altas (gain-aiz)? Quintana (pro) -tán (Gal) -tá (Gal O) -tanas (So): sobre el humedal (inda-ana) en parte puede tener origen latino (finca que tributa la quinta parte)? Quiñón (P) -es (Le Va M): junto a la cima (gain-on) Quiñonería (So): el país junto a los altos (gain-on-eri-a) Quípar (Mu): molino soleado (eki-para) Quirce (Bu): rocas punzantes (kiri-aiz) Quireza (Po) -iza (GC): rocas punzantes (kiri-aiz-a) Quiroga (Lu) Quei- (C): montaña del aliagar (kiri-oka) Quiroganes (Or): peñas sobre la montaña del aliagar (kiri-oka-ana-aiz) Quirós (O): hoz espinosa (kiri-hotz) o ver Quilós  Quiruelas (Za): lugar de aliagas (kiri-ola) Quislant (ap.): llano de peñas soleadas (eki-aiz-landa) Quismondo (To): junto a las peñas soleadas (eki-aiz-m-
ondo) Quistilán (C): llano con abundantes peñas soleadas (eki-
aiz-ti-lan) Quitiande (C): no muy soleado (eki-ti-ande)? Quitimil (Lu): molino muy soleado (eki-ti-mil) Quiviesa (S): peñas del arroyo soleado (eki-ibi-aiz-a) Quizán (Lo) -anes (Or): manantial soleado (eki-zan)  

R Raba (ap.) Ráa (Or): el río del llano (arra-aba) Rababós (C Ge): zona de arrastre de piedras por erosión del río (arra-aba-bos) Rabadán (C) -dá (Lu): sobre los valles unidos (arra-
bati-an)  Rábade (Lu) Rabado (C): valles unidos (arra-bat/a) Rabadeira (C Po): molino de los valles unidos (arra-
bati-eira) Rabadeña (C): son valles unidos (arra-bati-ena)? Rábago (S): paraje del valle fluvial (arra-aba-aga) Rabanal (Le P Co): prado del río (aba-n-ala)  Rabanales (Za): encinar del río (aba-n-ale) Rabanera (Bu So Lo): molino del río (aba-n-ehira)  Rábano (Za Va): que tiene río (aba-n)  Rábanos (Bu So): propiedad del río (aba-n-os) Rabasa (L A PM) -aza (Ba): ver Larrabasa 
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Rabeirón (O): junto al molino del río (arra-bera-on) Rabel (ap.) -bé (Bu) -elas (Lu): ganado en el prado (larra-abele) Rabera (O) -ea (Or): ribera del valle (arra-bera) Rabexa (Lu): la casa del río del valle (arra-aba-etxe-a) Rabia (S) -as (O): el río del valle (arra-abi-a) Rabiáns (Po): el prado del río del valle (arra-abi-angio) Rábida (H): junto al llano (arra-bita) Rabiño (Or): sobre el río (aba-ain) Rabós (Ge C): propiedad del río del valle (arra-aba-os) Rabote (O): el aliagar del río del valle (arra-aba-ote) Rabúlls (Ge): valle sin río (arra-aba-ul) Rabuñade (Po): parajes del valle fluvial (arra-aba-une-
ada) Rabuñas (C): paraje del río del valle (arra-aba-une) Rabuxenta (C): sendero de las peñas del río del valle (arra-aba-utx-enta) Rabuxola (C): lugar de las peñas del río del valle (arra-
aba-utx-ola) Racamonde (C Lu): hondo sin llanos (arra-ka-m-ond) Racas (Na): sedimento pedregoso del valle (arra-kask) Race (M): peñas del valle (arra-aiz) Racedo (C) Rai- (O S) Racero (ap.): peñas del valle (arra-aiz-edo) Racelo (Po) Rach- (Lu): ganado en las peñas del valle (arra-aiz-ele) Racionero (To): molino junto a las peñas del valle (aiz-
on-era) Racons (PM): cimas del valle (arra-goen-tz) Rada (S Na Cu Ab) -do (ap.) Rad (Bu Sa Av) -des (Sg): los valles (arra-ada) Radiquero (Hu): encinares de los valles (arra-di-ker) Radona (Gu So): el santo o santuario del valle (arra-
don/a) Raedo (ap.): los valles (arra-edo) Ráfales (Te Hu): cueva del río del valle (arra-aba-leze) Rafaubetx (PM): río descolorido (aba-ubeltxe) Ráfol (A V) -ols (T): molino del valle (arra-bol) Raga (ap.) -ja (Mu Na): ver Larraga Rágama (Sa): la cima del valle (arra-gan-a) Rágol (Al): el alto del valle (arra-gol/gon-a) Ragut/-udo (Cs): valle seco (arra-agurt) Rahola (ap.): cabaña o lugar del valle (arra-ola) Rahóns (L): la hiedra del valle (arra-hontz)  Raia/-ya (C): ver Arraia/Larraia Raidón (V): el amo de la pesca (arrai-don) Raigada (O Or) -adas (Gr): las cuestas del valle (arra-
ika-ada) Raigosa (Po): la propiedad de la cuesta del valle (arra-
ika-os-a) Raiguer (PM) -ero (Mu A): cuestas del valle (arra-ika-
era) Raïmat /Ray- (L): los desagües del valle (arra-ima-ta) Raíndo (C): la otra parte del valle (arra-aindi) Raireta (ap.): helechares del valle (arra-ira-eta) Rairigo (Or): el alto de la ciudad del valle (arra-iri-igo) Rairiz (O Or): peñas de la ciudad del valle (arra-iri-aiz) Rairos (Lu Or) -iro (Or): la propiedad de la ciudad del valle (arra-iri-os) Raitán (O): sobre los toros del valle (arra-it-an) Raixa (PM): el valle quemado (arra-ix-a) Raíz (ap.): peñas del valle (arra-aiz) 

Raizá (ap.): sobre las peñas del valle (arra-aiz-an) Rajadell (B): valle en que hay peñas (arra-atxa-dela) Rala (Na Ab) -lla (O) Ral (Lu): prado del valle (arra-
ala) Ralea (P): los prados del valle (arra-ala-era) Rales (O): los robledales del valle (arra-ale-tz) Ralle (Lu): el robledal del valle (arra-ale) Raluy (Hu): la hacienda del prado del valle (arra-ala-ui) Rama (Ge): arroyo del valle (arra-ama) Ramada (Lu): arroyos del valle (arra-ama-ada) Ramadela (C): diminutivo de Ramada Ramalde (ap.): junto al arroyo del valle (arra-ama-alde) Ramales (S): robledal del arroyo del valle (arra-ama-
ale) Ramallal (C Po Lu): la gran colina del valle (arra-mallo-
al) Ramallás (Po): peñas de la colina del valle (arra-mallo-
aiz) Ramalleira (Gal): las colinas del valle (arra-mallo-era) Ramallets (ap.): peñas del arroyo del valle (arra-ama-aitz)? Ramallo (ap.) -jo (ap.): la colina del valle (arra-mallo) Ramallón (C): junto a la colina del valle (arra-mallo-on) Ramallosa (Po Or C): la colina fría del valle (arra-mallo-
ots-a) Rambal (ap.): los arroyos del valle (arra-ama-bala) Ramelle (C Lu) -ell (Cs): ganado del arroyo del valle (arra-ama-ele) Ramil (Gal Al) -ilo (C Or) -ila (ap.): (el) molino del valle (arra-mil/a) Ramiráns (Po) -rás (Or): prado del alto del valle (arra-
mir-angio) Ramiro (Va): cima del valle (arra-mir) Ramís (Lu) -is (Po Ge): peñas del valle (arra-m-aiz) Ramiscal (C): junto a los peñascos del valle (arra-m-
aizko-alde) Ramisqueiras (C): peñascos del valle (arra-m-aizko-
era) Ramonde (C Lu): hondo en el valle (arra-m-ond) Ramorta (Po): el señor del valle (arra-morde)? Rana (C) -no (O): sobre el valle (arra-ana) Rancaño (ap.): cima sobre el valle (arra-an-gain) Randa (PM Te): ver Ranta Randamil (C Lu): molino junto al valle (arra-ande-mil) Rande (C Po) -te (Or): ver Larrande Randín (Or): el alto junto al valle (arra-ande-ain) Randolfe (Lu) -ulfe (Po C): bajo el monte sobre el valle (arra-an-tol-pe) Ranedo (Bu): las cimas del valle (arra-ana-edo) Ranón (O): junto a la parte alta del valle (arra-ana-on) Rans (Po) Ranz (ap.) -nes (V): zarzal del valle (arra-
antz) Ransal (O): granja en el valle (larra-n-sala) Ransinde (Le): la senda del zarzal del valle (arra-antz-
inda) Raña (pro) -as (Po Ba) -ño (C Lu) -ñe (Po) -es (O): el valle llano (arra-ani-a) Rañada (Po S) -ado (C) -ade (Po) -edo (ap.): valles llanos (arra-ani-ada/edo) Rañadoiro (Lu Po): valles llanos amarillentos (arra-ani-
ada-ori) Rañeces (O): peñas del valle llano (arra-ani-aiz) Rañín (Hu): el valle llano en alto (arra-ani-ain) 
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Rañobre (C): hondonadas del valle llano (arra-ani-obi-
era) Rañón (C) -ñó (Po C): junto al valle llano (arra-ani-on) Rao (Lu): boca del valle (arra-abo) Raona (ap.) -ón (ap.): ver Larraona (arra-on-a) Rapa (C): río del valle (arra-aba) Rapada (ap.) -pado (Po) -adas (C): el yermo del valle (arra-padu) Rapariegos (Sg): molino del sur del valle (arra-para-
ego) Rapela (ap.): el valle oscuro (arra-bel-a) Rápita (T L): junto al valle (arra-bita) ver Rábida? Rapún (Hu): colina del valle (arra-bun) Raque (C): los valles (arra-ak)? Rariz (Lu) -rís (C): robledal del valle (arra-haritz) Rasa, La (So C Or O) Raz, La (ap.) Ras (C) -sas (Po) -ses (S): ver Larratz Rasal (Hu): granja en el valle (arra-sala) Rasamonde (C): hondo con prados (larra-tza-m-ond) Rasela (Or): diminutivo de Rasa Rascaña (V): el llano del cauce fluvial del valle (arra-
aska-ani-a) Rascón (S Ba): peñas altas del valle (arra-aiz-gon) Rasillo (S Lo Mu) -sela (Gal) -selo (C): diminutivo de Ras/Rasa Rasines (S): peñas sobre los prados (larra-tz-ain-aiz) Raspay (Mu) -eig (A): ladera bajo las peñas del valle (arra-aiz-be-ai/egi) Rasquera (T): el encinar de las peñas del valle (arra-aiz-
ker-a) Rasueros (Av): peñas sobresalientes del valle (arra-aiz-
oros) Rata (C B Gu Se): los valles (arra-ta) Ratera (L B Se) -eira (C) Ratra (ap.): el río del valle (arra-ter-a) Rato (Lu O V) -zo (C): el rebaño del valle (arra-ato) Ratoeiro (Lu) -ueiras (Or) -oira (Lu): los rebaños del valle (arra-ato-era) Ratón (C Po): el santuario del valle o junto a la puerta o ganado del valle (arra-don / arra-ata/ato-on) Raúlfe (Lu): bajo el prado o valle pelado (larra/arra-ul-
pe) Raurich (T): el prado de la ciudad (larra-uri-ko) Ravel (ap.) -velo (P TF): valle oscuro (arra-bels) Raxás/Raj- (C): peñas del valle (arra-atx) Raxeira/Raj- (Po) -eiro (C): valle de las piedras de molino (arra-atxa-ehira) Raxide/-jide (C) -ido (C): el pozo de las peñas del valle (arra-atx-ido) Raxoi/-joy (C Po): el hondo de las peñas del valle (arra-
atx-obi) Raxón/-jón (C) -xó/jó (C Po): junto a las peñas del valle (arra-aiz-on) Rayaces (P): peñas de la cuesta del valle (arra-ai-aiz) Rayán (O): sobre la cuesta del valle (arra-ai-an) Rayón (ap.): junto a la cuesta del valle (arra-ai-on) Razamonde (Or): hondo con prados (larra-tza-m-ond) Razbona (Gu): los buenos prados (larra-tz-bon-a) Razón (So): junto a prados o valles (larra/arra-tz-on) Reacán (O): el arroyo de la parte alta (reka-gan) Reamil (O): molino del arroyo (reka-mil) Reanes (O): cima quemada (erre-ana) 

Reariz (Po): robledal quemado (erre-haritz) Reascos (Lu): peñascos quemados (erre-aizko) Rebanal (P): la gran cima cortada (eba-ana-al)? Rebedul (Lu): abedular quemado (erre-betelu) Rebenga (ap.): parte inferior del enebral (orre-bengoa) Reboiro (Lu) -ra (C Lu) -bola (Or): molino quemado (erre-bor/bol-a) Rebolada (Lu): molinos quemados (erre-bol-ada) Rebordáns (C): el prado de la cabaña quemada (erre-
borda-angio) Rebordaos (C Lu): la propiedad de la cabaña quemada (arre-borda-os) Rebordela (Lu) -lo (Gal): diminutivo de Reborida/Reborido Rebordondo (Lu Or): junto a la cabaña quemada (erre-
borda-ondo) Reboreda (Gal) -eredo (Gal): los molinos quemados (erre-bor-eta/edo) Reborido (C) -orio (O): el pozo del molino quemado (erre-bor-ido) Rebullón (Po): junto al molino quemado (erre-bullo-on) Rebuxento/-gento (Lu): el pantano de la zona limítrofe quemada (erre-buga-enta) Rebuxín/-jín (Lu): cima limítrofe quemada (erre-buga-
ain) Reca (ap.) -cas (To) -ga (Gal) -gas (C) -che (ap.) -cha (ap.) Rech (Ge PM) Reig (V) -que (ap.) -go (Gal O): ver Erreka/Erreko Recajo (Na Lo) -acho (ap.): ver Errekatxo Recañón (ap.): junto al llano del arroyo (reka-ani-on) Recarei/-ey (Gal) -aré (Lu Po) -rea (C) -eo (C): are-nal del arroyo (reka-arei) Recaséns (T): los muertos del arroyo (reka-zen-tz) Receá (C): sobre el molino quemado (erre-zea-an) Rececende (Lu) -des (Lu) -cinde (C) -sende (Lu C): hay toros marrones (erre-zezen-da) Recegulfe (C): bajo el alto del retamar (erratz-gol-pe) Recelle (C Lu): molino quemado (erre-zela) Recemel (C) -cemil/imil (Lu Po): los molinos quema-dos (erre-tz-mel/mil) Recemonde (C) -munde (Lu): hondo del retamal (erratz-m-ond) Recena (J): ver Requena Recimuro (O): alto o molino del retamar (erratz-mur) Recollo (C): arroyo de la avena (reko-olho) Recón (Lu) -condo (ap.): ver Errekondo Reconco (Po Lu O Al) -cuenco (Bu Gu) -guengo (Gal O) -enga (Or): arroyo bueno (reko-ongi/onik) Recouzo (C) -cuesto (O): arroyo frío (reko-ots) Recueja (Ab): la casa del arroyo (reko-etxe-a) Recuerda (So): el arroyo en el medio (reko-erdi-a) Recueto (Bi): arroyos abundantes (reko-edo) Recueva (P) -vo (O): cueva marrón (arre-koba) Recullá (O) -laño (O): sobre la confluencia de aguas turbias (arre-kulu-an/ana) Reculo (J): confluencia de aguas turbias (arre-kulu) Reda (Or) -do (S Po C): los enebrales o todo quemado (orre/erre-eta/edo) Redal (Lo O): el valle quemado (erre-tal) Redilluera (Le): la tierra con abundante oro (urre-di-
lore-a) Redín (Na): oro bueno (urre-din)? 
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Redipollos (Le): la propiedad del molino con abundante oro (urre-di-pol-os) Redipuertas (Le): puerto con abundante oro o enebros (orre/urre-di-portu) Rediz (C): peñas con abundantes enebros (orre-di-aiz) Redoi/-oy (Po): abundante oro o enebros (urre/orre-
doi) Redueña (M) -dón (Mu): el santo quemado o dorado (erre /urre-don/a) Redral (O): junto al río turbio (arre-ter-alde) Redrollán (Lu): el bosque del río turbio (arre-ter-oihan) Refingoi/-oy (Lu): el alto del pinar quemado (erre-pin-
goi) Regacho (pro) -ajo (pro): ver Recajo/-cho Regada (S) -aedo (Lu): los arroyos (reka-ada/edo) Regal (V Lu): junto al arroyo (reka-alde) Regalada (Po) -lade (Po): las cimas quemadas (erre-
gala-ada) Regalados (C): la propiedad de las cimas quemadas (erre-gala-ada-os) Regalón (Ma): junto a la cima quemada (erre-gala-on) Regana (PM) -aña (ap.): la cima quemada (erre-gain-a) Regañón (ap.): ver Recañón Regato (Bi Lu Or): pequeño arroyo (reka-to) Regencós (Ge): la propiedad del prado del arroyo (reka-angio-
os)? Regengo (C) -enjo (Po): prado del arroyo (reka-angio) Régil (SS): ver Errezil Regoalde (Or): junto al arroyo (reko-alde)  Régola (L) -gla (O P): cabaña del arroyo (reko-ola) Regolfo (S) -oufe (Gal): bajo la cima quemada (erre-gol-
pe) Regomedo (Bi): colinas del arroyo (reko-oma-edo) Regovide (Lu): camino de arroyo (reko-bide) Regoyos (Vi) Reh- (S): la propiedad de la cima que-mada (erre-goi-os) Reguera (O Le Av) -eira (Gal) -eras (Le O): abundan-tes arroyos (reko-era) Regules (S) -ez (ap.): peñas peladas del arroyo (reka-ul-
aiz) Regumiel (Bu): molino del arroyo (reko-mel) Reibó (C) -bón (Po): laguna turbia (arre-ibon) Reibustio (O): cárcava húmeda (errei-busti) Reigada (Gal O) -as (ap.): laderas quemadas (erre-ika-
ada) Reigolo (O): cabaña de la ladera quemada (erre-ika-ola) Reigosa (Po Lu O) -igoso (Or): la propiedad de la lade-ra quemada (erre-ika-os-a) Reigosela (Lu): diminutivo de Reigosa Reigoto (O): aliagar de la ladera quemada (erre-ika-ote) Reíllo (Cu): abrigo quemado (erre-illor) Rein (ap.): el alto quemado (erre-ain) Reina,La (pro): ver Larreina Reinares (Lo): encinar del alto quemado (erre-ain-ares) Reiner (V) -eta (ap.): cimas quemadas (erre-ain-era/eta) Reinosa (S) -oso (Bu P): la propiedad del alto quemado (erre-ain-os/a) Reinosilla (S): diminutivo de Reinosa Reiriz (Gal O) -irís (Po C): peñas de la ciudad quemada (erre-iri-aiz) Reis (C Po): peñas quemadas (erre-aiz) Reixa/-ja (Or Lu) -as (Lu): prado quemado (larre-ixa) 

Reixach (B): los prados quemados (larre-ixa-ak) Reizá (ap.): sobre el prado quemado (larre-aiz-an) Reizabal (Gr): valle de peñas quemadas o doradas (erre/ urre-aiz-abal) Rejano (Se Gr): sobre el arroyo (reka-ana) Rejón (Sa): junto al arroyo (reko-on) 
Reka: arroyo (ver Erreka)  Relás (Lu): arroyo turbio o dorado (arre/urre-lats) Reliegos (Le): lugar de enebros o quemado (orre/erre-

lekuo) Rellán (O): llano quemado (erre-llan) Relleu (A): acequia del molino (errei-eo)? Rello (So): matorral quemado o de enebros (erre/orre-elo) Rellón (O): junto a la cárcava o acequia (errei-on) Reme (Lu): la mujer de oro (urre-eme)? Remellán (Le): sobre el molino quemado (erre-mell-an) Remendia/-ía (Na): el monte quemado (erre-mendi-a) Remesal (Za C Po): las fuertes peñas quemadas (erre-m-aiz-
al)? Remesar (Lu Po): llano de las peñas quemadas (erre-m-aiz-
ara)? Remesedo (Lu): peñas quemadas (erre-m-aiz-edo)? Remesil (C Lu): los muertos de las peñas quemadas (erre-m-
aiz-il)? Remolina (Le): el molino quemado (erre-bolin-a) Remolinos (Z): la propiedad del molino quemado (erre-
bolin-os) Remondo (Sg) -onde (Lu) -món (ap.): junto al enebral (orre-m-ondo) Remuín (Lu) -iño (Or): colina quemada (erre-muño) Remulla (T): el molino quemado (erre-mul-a) Rena (Ba) Ren (O Ma): que tiene oro (urre-na) Renal (Sa) -ales (Gu): prado tranquilo (arre-nale) Renche (Lu): humedal quemado (err-aintzi) Rendaín (ap.): cima de avisos (erren-da-ain) Rendal (C Lu): en el valle quemado (erre/urre-n-tal)? Rendar (Lu): en el arroyo del oro (urre-n-tar)? Rendón (H): en el santuario quemado (erre-n-don)? Rendueles (ap.): en el monte quemado (erre-n-tol)? Rente (Lu) -da/do (Po): sendero quemado (erre-enta) Renueva (O): en la hondonada quemada (erre-n-oba)) Renza (Po) Rens (C) -zi (ap.): prado quemado (erre-
enzi/a) Reocín (S): sobre la hoz quemada (erre-hotz-ain) Reol (ap.): lugar quemado (erre-ola) Reolid (Ab): pozo o laguna del lugar quemado (erre-ola-
ido) Reparacea (Na): casa del huerto quemado (erre-baratz-
zea) Repáraz (ap.) -ada (C Or): ver Errebaratz Reperos (Hu) -edroso (O): pozo de la cima quemada (erre-ber-os) Repla (Se): el molino quemado (erre-pol-a) Repollés (O): peñas del molino quemado (erre-pol-aiz) Requejo/-eixo (O Za Lu Or): arroyo seco (reka-eiha) Requena (V P): que tiene un arroyo (reka-ena) Requesende (C): junto a las peñas del arroyo (reka-aiz-
ande) Requeséns (Ge): el pastizal de las peñas del arroyo (reka-aiz-enzi) Requián (Gal): sobre el arroyo (reka-an) Requiande (Lu): junto al arroyo (reka-ande) 
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Requijada (Sg) -ejada (S O): arroyos secos (reka-eiha-
ada) Resano (ap.): sobre el avellanar (urreitz-ana/an) Resco (ap.): del avellanar (urreitz-ko) Resconorio (S): cima marillo-verdosa de avellanar (urretz-gon-ori) Rescuro (ap.): el arroyo del avellanar (urreitz-ko-ur) Resela (Po) -sel (ap.) -selo (C): prado quemado (erre-
sela) Resenche (O): humedal del avellanar (urreitz-aintzi) Resiellas (O) -sille (Po): hondo quemado (erre-zilla) Resines (ap.): ver Rasines Resoba (P): hondonada del avellanar (urreitz-oba) Respenda (P) -pinedo/eo (O): avellanar fatigoso (urreitz-pena-da) Restábal (Gr): valle del encinar (aretz-abal) Restande (C): junto al avellanar (urreitz-ande) Restreba (C) -repo (O): cortada del avellanar (urreitz-
eba) Restriz (Lu): peña del avellanar (urreitz-aiz) Resúa (C): el vado del avellanar (urreitz-uba) Reta (Na) -to (C): agua abundante (ur-eta/edo) Retana (Vi): la cima de agua adundante (ur-eta-ana) Retascón (Z): junto al peñasco de agua abundante (ur-
eta-aizko-on) Retes (Vi): la casa de agua abundante (ur-eta-etx) Retiendas (Gu): pantano de mucho agua (ur-eta-enta) Retola (Bi): lugar de agua abundante (ur-eta-ola) Retolaza (ap.): lugares de agua abundante (ur-eta-ola-
tza) Retorta (Gal) -rto (ap.) -uerta (S Bu Va Av) -rtas (O) -erto (O Le): huerto con agua abundante (ur-eta-ortu) Retortillo (S So): diminutivo de Retorto/Retuerto Retrunal (O): junto al lugar con agua abundante (ur-eta-
une-alde) Retruyés (O): peñas peladas con agua abundante (ur-
eta-ul-aiz) Retumés (O): peñas de la colina con agua abundante (ur-eta-uma-aiz) Reul (Al): enebral pelado (orre-ul) Reus (T): sin oro (urre-us) Revelado (Or): molinos quemados (erre-bele-ada) Revele (Po Lu) -vel (Po): molino quemado (erre-bele) Revelgo (O): alto del molino quemado (erre-bele-goi) Revellón (Lu): junto al molino quemado (erre-bel-on) Revenga (P Bu Sg): ver Rebenga Reverter (ap.) -verte/ert (ap.): río de la cima quemada (erre-ber-ter) Revide (Lu): camino quemado (erre-bide) Revilla (Bu S Sa Hu So): la ciudad quemada (erre-bil-a) o ver Larrebilla Revilleja (Sa): diminutivo de Revilla Reximil/Reg- (Lu) -omil (Po): ver Regumiel Rexosende/Reg- (Or): monte bajo del arroyo (reko-
zenda) Rexulfe/-gulfe (Lu): ver Regolfo Reza (Or) -zas (O) -sa (Mu): sin agua (ur-eza) o todo quemado (erre-tza) Rezabal/-ábal (SS) Reyza- (ap.): ver Larrezábal Rezmondo (Bu): junto a las peñas del enebral (orre-aiz-
m-ondo) Reznera (O): que tiene peñas quemadas (err-aiz-n-era)? 

Reznos (So): propiedad con peñas quemadas (err-aiz-n-os)? 
Ri: talud, escarpe Riaga (ap.): ver Arriaga (paraje rocoso) Rialb (Ge) -alp (L) -al (Gal): río rocoso (harri-alp) Riande (Lu Or): junto a las rocas (harri-ande) Rianxo/-jo (C Po): prado rocoso (harri-angio) Riaño (Lu S Bu O Le) -aña (C): (el) llano escarpado o peñascoso (harri/ri-ani/a) Riarán (Ma): ver Arriarán  Riasco (Lu): muchas rocas o escarpados (harri/ri-asko) Riatas (Av): puerta de las rocas o escarpados (harri/ri-ata)? Rica,La (O): ver Larrika  Ricalde (ap.): ver Errekalde (erreka-alde) Ricondo (ap.) Ricao- (ap.): junto a la cuesta del prado (larr-ika-ondo) Ricarei/-ey (Po): ver Recarey Ricarión (O): buenos corderos del arroyo (reka-ari-on) Ricla (Z) -egla (O): ver Rigal (harri-gala) Riclones (S): hacienda del alto rocoso (harri-gala-ona) Rícmar (Ma): cuesta rocosa limítrofe (harri-ika-mar) Ricobayo (Za): el río pedregoso (harri-ko-bai) Ricobelo (Or): molino de las piedras (harri-ko-bele) Ricosende (Or): monte bajo rocoso (harri-ko-zenda) Ricote (Mu) -coy (ap.): ver Rigoitia Riego (O Le Za) -ega (O C): ver Erreko Rienda (Gu): sendero pedregoso (harri-enta) Riera (O Le B L T Ge) -ero (ap) -eta (Za): abundantes piedras (harri-era/eta) Riesco (Le) -esgo (ap.): muchas rocas (harri-asko) Riezu (Na) -ez (J): piedras o talud húmedos (harri/ri-

ezo) Rigal (Z): alto pedregoso o escarpado (harri/ri-gala) Riglos (Z): la propiedad del alto pedregoso o escarpado (ri/ harri-gol-os)  Rigoitia (Bi): el alto rocoso o escarpado (harri/ri-goiti-a) Rigolisa (Ge): las peñas del alto rocoso o escarpado (harri/ ri-gol-aiz-a) Riguala (Hu) -gual (ap.): alto pedregoso o escarpado (harri /ri-gol) Riguel (Z): país de ranas (erri-igel) Riguera (B) -ero (ap.) -eiro (ap.): las peñas pedrego-sas o escarpadas (harri/ri-ger-a) Ril (C) -llo (Te Gu) -lo (C): piedras desnudas (harri-il) Rimor (Le): piedras de molino (harri-mor) Riner (L): todo verde (orrin-era) Rinlo (Lu): avena verde (orrin-olho) Rinsena (O): los muertos en las rocas (harri-n-zena) Rinxela/-sela (Po): prado verde (orrin-sela) Rioja (Lo Al) -osa (O) -ós (ap.): país frío (herri-ots/a) Riola (V): lugar del talud (ri-ola) (o ver Arriola) Rionda (O): el talud hondo (ri-ond-a) Riópar (Ab): llano de hondonadas pedregosas o escar-padas (harri/ri-obi-ara) Rioz (ap.) -ós (Or): hoz pedregosa o escarpada o bien talud frío (harri/ri-otz/ots) Ripalda (Na) -alta (Hu) -balta (Po Lu): país que tiene un llano (herri-pal-da) Ripoll (Ge) -ol (Hu): ciudad o país de molinos (iri/herri-
bol) Ripollet (B): diminutivo de Ripoll Risco (Ba): pequeño talud (ri-isko) Risel (ap.): prado pedregoso o escarpado (harri/ri-sela) 
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Ris (S): peñas escarpadas (ri-aiz/a) Rixida/Rij- (C): el gran talud (ri-xit-a) Rizal (Lu): granja en terreno escarpado (ri-sala) Roade (Lu Po C): los corderos (borro-ada) Roales (Za Va): encinares con corderos (borro-ale-tz) Roán (C): cima de corderos (borro-ana) Roaño (P): llano de corderos (borro-ani) Roás (C Lu): peñas de corderos (borro-aiz) Robla (Le): los corderos negros (borro-bel-a) Robra (Lu): la ribera de los corderos (borro-bera) Roda (Ab O Sg Hu T) -das (ap.) Roa (Bu) Ruda (L S): molino (errota) Rodana (V): sobre el molino (errota-ana) Rodeche (Te): la casa del molino (errota-etxe) Rodela (C) -della (O) -dellas (ap.): diminutivo de Roda/ Rodas Rodén (Z): que hay molino (errota-ena) Rodenas (Te): el molino de las peñas (errota-n-aiz) Rodenlas (Or): arroyo que tiene molino (errota-en-lats) Rodero (ap.) -deiro (Gal) -eira (Po): abundantes mo-linos (errota-era) Rodés (L) -zas (S): piedras de molino (errota-aiz) Rodical (O): junto a la cuesta del molino (errota-ika-
alde) Rodicol (Le): cabaña de la cuesta del molino (errota-ika-
ola) Rodiezmo (Le) -dezno (Lo): que tiene piedras de molino (errota-aiz-n)? Rodil/-les (O) -dillo (Sa): ciudad del molino (errota-
illi) Rodilana (Va): sobre la ciudad del molino (errota-illi-
ana) Rodillazo (Le): peñas de la ciudad del molino (errota-
illi-aiz) Rodillón (Lu): junto a la ciudad del molino (errota-illi-
on) Rodinso (Lu): molinos de arriba (errota-ain-tzu) Rodiño (C): molino de arriba (errota-ain) Rodís (C Lu Po) -diz (Lu): piedras de molino (errota-
aiz) Rodona (Ge): la hacienda del molino (errota-ona) Rodonyà/ñá (T): sobre la hacienda del molino (errota-
ona-an) Rodós (B) -dó (ap.): la prop. del molino (errota-os) Rodriz (Lu): peñas del llano del molino (errota-ara-aiz) Roel (C) -elle (C) -las (ap.) -los (Za): rebaños de cor-deros (borro-ele) Rofes (B): bosque de los corderos (borro-besa) Roibás (C Lu): el precipicio de la cantera (arroi-baxa) Roibeira (C): la ribera de la cantera (arroi-bera) Roibos (C): muchas canteras (arroi-bost) Roidiz (C) -dís (Gal): rocas de las canteras (arroi-di-iz) Roiles (O): arroyo de la cantera (arroi-leze) Roimelo (Or) -imil (Lu) Rojo- (Or): molino de la can-tera (arroi-mel/mil) Roiriz (C Or): robledal de la cantera (arroi-haritz) Rois (C Lu) -iz (S) -jas (Lu Bu Mu Al): peñas de la cantera (arroi-aiz) Rojals (T) -les (A) -xal/jal (C): quercíneas de la cante-ra (arroi-ale) Roldán (Ma Mu): que tiene una cantera (arroi-da-n) 

Rollamienta (So): sendero del arroyo de la cantera (arroi-ama-enta) Rollán (Sa) Rolán (Po): llano de la cantera (arroi-llan) Rollanejo (Sa): diminutivo de Rollán Rolle (Lu): cantera (arroi) Roma (Or): colina llana (arro-oma) Romá/-án (Lu): sobre la colina llana (arro-oma-an) Romaces (Po) -mai/ay (Po): peñas de la colina llana (arro-oma-aiz) Romaelle (O): ganado de la colina llana (arro-oma-ele) Romancos (Gu): el prado de la colina llana (arro-oma-
angio) Romanchón (C): junto al prado de la colina llana (arro-
oma-angio-on) Romaña (Bi) -ño (C): sobre la colina llana (arro-oma-
ana) Romar (C): llano fronterizo (arro-mar) Romariz (Gal) -arís (Gal) -rigo (Po): robledal de la colina llana (arro-oma-aritz) Romaza (ap.): las peñas de la colina llana (arro-oma-aiz-
a) Romea (C) -meo (Lu) -meu (ap.): mina del llano (arro-
mea)  Romeán (Lu): sobre la mina del llano (arro-mea-an) Ron (Po O): junto a la planicie (arro-on) Roncal (Na): el barranco calizo (arrun-kalo) Roncero (Ca): los barrancos (arrun-tz/ero) Roncesvalles (Na C): valle de barrancos (arrun-tz-bal) Ronda (Ma O): que tiene barrancos (arrun-da) Rondera (O) -dero (O) -deros (O): molino del barran-co (arrun-da-era) Ronderina (O): diminutivo de Rondera Rondiella (O): diminutivo de Ronda Ronfe (Lu): bajo el barranco (arrun-pe) Roní (L): la parte alta del barranco (arrun-ain) Ronzón (O): junto a los barrancos (arrun-tz-on) Rorís (C Po) Rou- (C Lu): robledal de los corderos (borro-aritz) Ros (Bu): hondonada (arros) Rosa/Rousa (O Po Lu) Roza (Po O S) -zas (M) -sas (Ge): el barranco (arros-a) Roscales (P): las rocas calizas del hondo (arros-kalo-aiz) Rosela (Lu) -sell (Cs Ge): prado del hondo (arros-sela) Rosellón (O) -lló (L Ge): junto al ganado del hondo (arros-ele-on) Rosendo (Or) -ende/Rou- (Gal) -sén (Or): el monte bajo del hondo (arros-zenda) Rosinos (Za): propiedad sobre el hondo (arros-ain-os) Rosío (ap.) -xío (O): poza del hondo (arros-ido) Rosomil (C) -xomilo/Roj- (Or): los muertos de la colina del hondo (arros-oma-il)? Rosón (ap.): junto al hondo (arros-on) Rospaso (O): el bosque del hondo (arros-baso) Rosuaria (O) -uero (Sg): torrente del hondo (arros-
uera) Rota (Ca) -tas/tes (A): ver Roda, Errota Rotaeta (Bi): ver Erroteta Rotalo (ap.): campo del molino (errota-alo) Rotana (PM): ver Rodana (errota-ana) Rotarte (Bi): entre molinos (rota-arte) Rotatxo/-cho (SS): molinillo (errota-txo) Rotaxu/chu (Bi): abundantes molinos (errota-tzu) 
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Rotglà/-lá (V): sobre el alto del molino (errota-gol-an) Rótoba (O) -ova (V): cavidad del molino (errota-oba) Roturas (Va Cc): ver Arroturas Rouco/-cos (Lu): del hondo (arro-ko)? Roupar (Lu): barranco con arrastre de piedras (arro-
ubar) Roupión (C): junto al hondo del barranco (arro-obi-on) Rourís (C): peñas del arroyo del llano (arro-ur-aiz) Rousende (Lu): junto a las peñas del valle (arro-utx-ande)? Rouzós (Or): propiedad de las peñas del llano (arro-utx-
os) Rovés (O): bosque del llano (arro-besa) Rovigo (O): el alto de la cantera (arrobi-go) Rovira (Ge B): los dos barrancos (arru-bir-a) Roya (pro) -yo (pro): la cantera (arroi-a) Royuela (Bu Te): lugar de la cantera (arroi-ola) o dimi-nut. de Roya? Rozada/-zá (Po Lu O) -zadas (Gal O) -zados (Sa Po): muchos barrancos (arros-ada) Rozadela (C Lu O): diminutivo de Rozada Rozagás (O): muchos barrancos (arros-gatx) Rozalén (Cu): encinar en el barranco (arros-ale-n) Rozallana (O): sobre el robledo del barranco (arros-ale-
ana) Rozamonde (C): hondo del barranco (arros-m-ond)? Rozola (ap.): cabaña del forastero (arrotz-ola) Rozona (O): hacienda del forastero (arrotz-ona) Rozos (O): la propiedad del forastero (arrotz-os) Rózpide (ap.): ver Arrotzbide 

Ru, arru: barranco Ruales (P): quercíneas del barranco (arru-ale-tz) Ruana (ap.) -no (Gr) -es (Cc): sobre el barranco (arru-
ana) Ruanales (S): robledal sobre el barranco (arru-ana-ale) Rubalcaba (S): el extremo del barranco del valle (arru-
bal-kabo-a) Rubarcena (S): que tiene un huerto en el barranco (arru-baraz-ena) Rubayo (S): el río del barranco (arru-bai/a) Rubeiras (C) -eiro (Lu): ribera del barranco (arru-
bera) Rubena (Bu): parcela del barranco (arru-bena) Rubia (Po So Or): los dos barrancos o cimas (arru/urru-
bi-a) Rubiaco (Cc): el extremo de los dos barrancos o cimas (arru /urru-bi-ako) Rubial (Gal O): junto a las dos cimas (urru-bi-alde) Rubiales (Te Lu Or Ba): los encinares de las dos cimas o barrancos (urru/arru-bi-ale-tz) Rubiana (Or) -iá (Or Lu) -ano (ap.) -nes (Or Po): sobre los dos barrancos (arru-bi-ana) Rubiás (Or Lu Po O): peñas a dos barrancos (arru-bi-
aiz) Rubiera (O): el trabajo del barranco (arru-bier-a) Rubín (Lu C O) -bí (B Va) -ina (Lu) -ino (ap.) -iña (C Or) -ños (Lu): dos barrancos/cimas (arru/urru-bina)  Rubió (C L B) -ión (ap.): junto a los dos barrancos o cimas (arru/urru-bi-on) Rubiós (Po Or Le Ba): la propiedad de los dos barran-cos o cimas (arru/urru-bi-os) Rubite (Ma Gr): camino del barranco o de la cima (arru/ 
urru-bide) 

Rublacedo (Bu): cima de hierbas (urru-belaze-edo) Rucandio (Bu S): las cimas elevadas (urru-gain-di) Rucayo (Le): puerto en alto (urru-kai) Rudi (ap.) abundantes cimas o barrancos (arru/urru-di) Rueda (Va Z Gu P Le) -edes (O) -edas (Lo): los ba-rrancos (arru-eta) Ruena (ap.) -enes (O): que hay barranco (arru-ena) Ruente (S): junto al barranco (arru-ande) Ruera (ap.) -eiro (C Po): molino del barranco (arru-
eira) Ruesga (P S) -esca (Z) -scas (Al): barranco sin rocas (arru-aiz-ga) Ruesta (Z): las peñas del barranco (arru-aitz-a) Rufián (ap.) -piá (Ge): sobre dos barrancos (arru-pi-an) Ruga (ap.): ver Arruga Rugando (Lu): en lo alto de la cima (urru-gaindi) Rugat (V): muchas cimas o barrancos (arru/urru/gatx) Ruguilla (Gu): diminutivo de Ruga Ruibal (Po): el valle de la cantera (arroi-bal) Ruidio (ap.): la ciudad del barranco (arru-idi) Ruijas (S): ver Ruesta (arru-aiz) Ruiloba (S): cavidad del barranco pelado (arru-il-oba) Ruiseñada (S): barranco con muchas rocas (arru-aiz-ena-ada)? Ruitelán (Le): llano de la ciudad en el barranco (arru-idi-lan)? Ruiz (ap.): ver Arruiz Rulán (ap.): llano del barranco (arru-lan) Rumañón (O): el señor que manda en el barranco (arru-
man-jon) Runes (Mu) Runs (C) -ño (Lu) Run (Hu): interior del barranco (arru-une) Rupelo (Bu): barranco negro (arru-belo) Rupit (B): junto al barranco (arru-bita) Rus (C Cu B J): peñas de la cima (arru-utx) Rute (Co): barranco de los cerdos (arru-uto) Rutis (C): peñas del barranco de los cerdos (arru-uta-
aiz) Ruvena (O): parcela del barranco (arru-bena) Ruyales (Bu): el robledal de la cantera (arroi-ale)  

S Sa-: ver también en Xa- 
Sa, se, see: casa (ver Etxe) Saa (Gal): ver Sala/Saba Saamil (C Lu): casa del molino (sa-amil) Saavedra (Lu Or): heredad vieja (sala-vetera)  Saba (ap.): casa del río (sa-aba) Sabadell (B) -del (O) -dille (O): ver Xabadelle 
Sabai: corral, en el fondo o interior Sabaiza (Na): los corrales (sabai-tza) Sabando (Vi): junto a la casa del río (sa-aba-ande) Sabar (Ma): llano del señor (jabe-ara) Sabarís (ap.): robledal del señor o de la casa del río (jabe /sa-aba-aritz) Sabarriona (O): la colina pedregosa del señor (jabe-

harri-oin-a) Sabayés (Hu): casa de los corrales (sabai-etxe) 
Sabel: vientre, concavidad o seno del monte Sabero (Le): los corrales (sabai-era) 
Sabiko, -bugo (O Le) -bugos (Lu) -buje (Or): saúco Sabilde (O): depresión de los corrales (sabai-ild) Sabiñán (Z): sobre el talud de los corrales (sabai-ni-an) 
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Sabiñánigo (Hu): subida al alto de los corrales (sabai-ana-igo)? Sabiote (J): corrales fríos (sabai-ots) Sabor (PM): casa del molino (sa-bor) Saboredo (L): casa de los molinos (sa-bor/edo) Sabucedo (Gal) -buceda (C) -bugueira (C): zona de saúcos (sabiko-edo/eta/era)? Sabulcar (Sg): la cima pelada del señor (jaba-ul-kar) Sacada (O): los valles/hondonadas (saka-ada) Sacadiella (O): diminutivo de Sacada Sacalm (Ge): el valle quemado (saka-alama) Sacañet (Cs): casa de los altos (sa-gain-eta) Sacardebois (Or): río frío del manzanal (sagar-deba-ots) Sacecorbo (Gu): casa del pequeño establo (sa-zehe-
korbe) Sacedón (Gu): casa del pequeño santuario (sa-zehe-don) Sacedoncillo (Cu): diminutivo de Sacedón Saceruela (CR): casa del lugar del molino (sa-zera-ola) Sacido (C Lu): el charco de estiércol (sat-ido)? Saconte (C): barranco profundo (sak-ond) Sada (C Na): las casas (sa-ada) Sádaba (Z): el río de las casas (sa-ada-aba) Sadernes/-as (Ge): peñas de la casa en el río (sa-ter-n-aiz)? Saderra (B) la casa del río (sa-ter-a) Saelices (Cu Gu Le Sa Va): muchos templos (tza-eliza) Sáenz (ap.): ver Sáinz Sáez (ap.): ver Sáiz Safa (Ge): casa del río (sa-aba) Safareig (V): lugar de la casa del huerto (sa-bara-egi) Safor (V): casa del molino (sa-bor)  

Sag, sagar: manzano(a) Saga (Ge): el manzano (sag-a) Sagallos (Za): campos de manzanos (sag-alor) Saganta (Hu): el canal de los manzanos (sag-anta) 
Sagara: altar, espacio sagrado Sagarna (ap.): la cima del altar (sagara-ana) Sagardía (ap.): el manzanal (sagar-di-a) 
Sagardoi/-oy (ap.): vergel Sagaró (Ge): buenos manzanos (sagar-on) Sagarra (SS) -arras (Hu) -gra (Or A S To): el manzanal (sagar-a) o ver Sagara Sagarraga (Bi): manzanales (sagar-aga) Sagarribai/-bay (Vi): río del manzanal (sagar-ibai) Sagaruxe (Lu): peñas del manzanal (sagar-utx) Sagarzazu/Sagá- (ap.): manzanales (sagar-tza-tzu) Sagàs/-ás (B): peñas del manzanal (sagar-aiz) Sagaseta (Na) -asta (Bi) -stegi/gui (SS): sauceda (sagats-eta/tegi) 
Sagasti (ap.): manzanal Sagastia (ap.): el manzanal (sagasti-a) Sagastiazabal/-ábal (SS): manzanal grande (sagasti-

zabal) Sageras (Sa): manazanal (sag-era/eta) 
Sagi: hueco Sagides (So): la dehesa del hueco (sagi-deza) Sagos (Sa) -osa (O): la propiedad del manzanal (sag-

os/a) Sagrajas (Ba): peñas de los manzanales (sagar-atx) Sagredo (Bu): manzanal (sagar-edo) Sagrón (C): junto a los manzanos (sagar-on) 
Sagu: ratón Sagüera (Le): abundantes ratones (sagu-era) Sagues/-üés (Na): peñas de los ratones (sagu-aiz) 

Sagunto (V, antigua Tzakanza): casas en los altos (tza-
gain-txa)  Sahagún (Le) -hún (Hu): paraje de prados (saho-gune) 

Sahats, sagats, saas: sauce  Sahelices (Le): ver Saelices Sahelicejos (Sa): diminutivo de Sahelices/Saelices 
Saho: prado, pasto 
Sai: buitre, ganado Saiáns/Say- (Po): prado de ganado (sai-angio) Saiar/Say- (Po): tierra de ganado (sai-ara) Saídes (Po) -ido (Or): laguna o charco del ganado o de los buitres (sai-ido) Saifores (T): peñas del molino de los buitres o del gana-do (sai-bor-aiz) Saigu (S): nuestro ganado (sai-gu) Saigüés (Hu Na): peñas de nuestro ganado (sai-gu-aiz) Saikola/-cola (SS): la cima del ganado/los buitres (sai-

gol-a) 
Sail: grupo, domino, parcela Saíme (C Lu): juncal del ganado o de los buitres (sai-imi) Sainza (Or) Sáinz (ap.): los humedales o casa del hu-medal (tza/sa-aintzi) Saioa/-yoa (Na): lugar de ganado o buitres (sai-ola) Saioso/Say- (C): pozo del ganado (sai-oz) Sáiz (ap.): casa de las peñas (sa-aiz) Saizabal/-ábal (SS): casa de la gran peña (sa-aiz-zabal) Saja (S): casa de las peñas (sa-aja) Sajazarra (Lo): la casa de las peñas viejas (sa-aja-zar-a) Sajosa (Po): la casa de las peñas frías (sa-aja-ots-a) 
Sak: profundo, barranco 
Saka, sake: valle, hondonada 
Sakan, sakon, saken: en el barranco Sakoneta/Sac- (Bi): en los barrancos (sakon-eta) Sakulu/Sac- (Na): casa en la confluencia de ríos (sa-

kullu) 
Sala (O Hu Ge T PM) Sal (ap.) -lla (ap.) -las (Bu Hu Le O) -les (C O L Ge): palacio, granja Salabarria/-ía (ap.) -erria/ía (ap.) -berri/verri (SS): la granja nueva (sala-berri/a) Salabaster (ap.): granja apartada (sala-bazter) Salabe (ap.): granja de abajo (sala-be) Salaceda (Po): la basura de la granja (sala-zet-a) Salaia/-aya (Lu): la cuesta de la granja (sala-ai-a) Salamero (Hu): molino de la granja (sala-mero) Salamir (O): alto de la granja (sala-mir) Salamonde (Or) -món (Le): hondo de la granja (sala-

m-ond) Salantes (ap.): junto a la granja (sala-ande) Salaño (C): llano de la granja (sala-ani) Salardú (L): la casa de la colina del prado (sa-lar-dun) Salarzón (S): junto al robledal de la granja (sala-arze-
on) Salavera (ap.): ribera de la granja (sala-bera) Salazar (Bu): granja vieja (sala-zar) Salbago (ap.): río de la granja (sala-bak) Salbat/-vat (PM): la granja de ordeño (sala-batze) Salbide (Vi): camino de la granja (sala-bide) Salcorz (Hu): estiércol de la granja (sala-gorotz) Saldaña (P Bu Sg): llano de los rebaños (saldo-ani-a) Saldarian/-án (Bi): sobre rebaños de corderos (saldo-
ari-an) 
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Saldeana (Sa): sobre los rebaños (saldo-ana) Saldebiralda (Hu): la aldea del camino de los rebaños (saldo-bide-alda) Saldes (B): casa de los rebaños (saldo-etx) Saldet (Ge): los rebaños (saldo-eta) Saldias/-ías (Na): peñas de los caballos (zaldi-aiz) Saldise (Na): casa de los caballos (zaldi-txe/se) 
Saldo: rebaño Saldón (Te): junto a los rebaños (saldo-on) 
Saldu: vender, venta, saldar, caballo Salduero (So) -doiro (C) -ira (Lu): todo caballos o ganado (saldo/saldu-oro) Salelles/-llas (B) -lillas (Hu Z): diminutivo de Salas/Sales Salem (V) -ma (TF): la mujer de la granja (sala-ema) 
Saler (V): venta, comercio Saleres (Gr): casa de comercio (saler-etx) Salfarat (J): puerta del molino de la granja (sala-para-

ate) Salga (Po): paraje de la granja (sala-aga) Salgada (Or) -gado (ap.) -ados (Or): paraje de las granjas (sala-aga-ada) Salgosa (Po): la granja fría (sala-ots-a) 
Sali: rápido, ágil Salime (O): juncal de la granja (sala-imi)? Salió (Le): junto a la casa del prado (sa-ali-on) Salionç (Ge): todo buenos prados (tza-ali-ontsa) Salisachs (ap.): prados con sauces (tza-ali-zaatz)  Sallent (Hu L Ge B): pantano de la granja (sala-enta) Sallobente (SS Bi): dominio con muchos campos agríco-las (tza-alo-bende) Salmantón (Vi): junto al arroyo grande de la granja (sala-ama-andi-on) Salmeán (Lu): sobre la mina de la granja (sala-mea-an) Salmerón (Gu Mu) -oral (Sa): junto al molino de la granja (sala-mer/mor-on/alde) Salmor (TF): molino de la granja (sala-mor) Salnés (Po): las peñas sobre la granja (sala-ana-aiz) Salobreña (Gr): las mejores granjas (sala-oberen-a) Salomó (T): granja junto a la colina (sala-oma-on) Salón (Or) -lóm (Ge PM): junto a la granja (sala-on) Salorino (Cc): alto con muchos campos (tza-alor-ain) Salorio (ap.): muchos campos agrícolas (tza-alor) Salpurido (Or): poza arcillosa de la granja (sala-buro-

ido) Salsa (L): muchas granjas (sala-tza) Salsadella/Salz- (Cs): hay muchas granjas (sala-tza-
dela) Salselles/-llas (B): diminutivo de Salsas/Salsa Salsoro (ap.): el prado de la granja (sala-soro) Salteráin (ap.): la granja del río alto (sala-ter-ain) Salteras (Se): peñas del río de la granja (sala-ter-aiz) Saltieto (Hu): los caballos (zaldi-eta) Salvande (C): casa junto al río (sa-alp-ande) 

Sama (O) -mes (O): cuello, collado  Samagán (O): el alto del collado (sama-gain/ gar) Samalea (O): el robledal del collado (sama-ale-a) Samalús (B): collado largo (sama-luze) Samances (Or): zarzal del collado (sama-antza) Samaniego (Vi): collado manchado (sama-neku) Sámano (S): sobre el collado (sama-ana) Samarán (ap.): valle del collado (sama-aran) 

Samaranch (ap.): prado del llano del collado (sama-ara-
angio) Samar (C): valle del collado (sama-arra) Sambad (C Po) -de (C) -des (Or): el río del collado (sama-bad) Samboal (Sg): junto a la entrada del collado (sama-abo-
alde) Sambollo (C): molino del collado (sama-bolo) Sambrasil (To): pozo bajo el collado (sama-bera-sile) Samburiel (M): el ganado en el alto del collado (sama-
buri-ele) Samede (C Lu) -oedo (C): los collados (sama-edo) Samel (C): el ganado del collado (sama-ele) Samesode (Lu): barranco de las peñas del collado (sama-aiz-
odi)? Samiano (Bu): llano del collado (sama-llan) Samieiro/-ra (Po): molino del collado (sama-ehira) Samielles (O): diminutivo de Sames 

Samin: amargo Samir (C Za) -ro (C) -mil (C Po): casa del molino (sa-
mir/mil) Samitier (Hu): ciudades en el collado (sama-idi-era) Samos (Lu): la propiedad del collado (sama-os) Sampaio/-ayo (Gal): río del collado (sama-ibai) Sampe (L): bajo el collado (sama-pe) Sampil (Or Za Lu): población del collado (sama-bil) Samprón (Le): junto al alto del collado (sama-ber-on) 

Sana, zana: difunto Sanabria (Za): el portal de los muertos (sana-beri-a) Sanahuja/-aüja (L B): la casa de la cima fría (sa-ana-
ots-a) Sanamil (C): barranco del manantial (zan-amil) Sanamís (C): peñas del arroyo del manantial (zan-ama-
aiz) Sanavia (ap.): el río del manantial (zan-abi-a) Sancedo (Le Lu): casa del zarzal (sa-antxa-edo) Sanchiricones (Sa): en el alto de la ciudad grande (andi-iri-
goen)? Sanchís (ap.) -chiz (ap.): peña mayor (andi-aiz) Sancho (Po) -cio (ap.): el mayor (andio) Sanchón (Sa Sg Lu): casa junto al humedal (sa-aintzi-on) Sanchorreja (Av): casa del arroyo del humedal (sa-
aintzi-erreka) Sancides (Bi) -ido (Lu): casa del pozo del humedal (sa-
aintzi-ido) Sandamendi (Bi): monte que tiene manantiales (zan-
da-mendi) Sandamil (Lu): molino que tiene manantiales (zan-da-
mil) Sandamiro (Or) -dán (Po): cima que tiene manantiales (zan-da-mir/ana) Sándara (GC) -ndar/dá (C): tierra de manantiales (zan-
da-ara) Sande (Gal) -ndes (ap.) -ndo (Sa): ver Zanda Sandianes (Or): cima de manantiales (zan-di-ana) Sandiás (Lu): peñas con manantiales (zan-di-aiz) Sandiche (O): la casa del cercado grande (sa-andi-itxi) Sandín (Or Za O) -dino (ap.) -diño (Lu) -ines (ap.): cima que tiene manantiales (zan-da-ain) Sandiniés (Hu): peñas del talud de los manantiales (zan-di-ni-aiz) Sandón (C): santuario del manantial (zan-don) Sandós (C): la propiedad del monte bajo (zanda-os) 
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Sandoval (Bu Ma): manantial de la gran toba (zan-dob-
al) Saneja (Ge): ladera del manantial (zan-egi-a) Sanet (A): manantiales (zan-eta) San Felices (P Bu Lo So Hu Sa) -iz (O Le): v. Santelices San Frechoso (O): cima del manantial frío (zan-ber-ots) San Frutos (Sg): el manantial de la balsa del lavadero (zan-bur-toxa) Sanga (Lu): sin manantiales (zan-ga) Sangarrén (Hu): manantial sobre la cima (zan-gara-ain) Sangas (S): muchos manantiales (zan-gatx) Sangés (Lu): manantial salado (zan-geze) Sangonera (L Mu) -oñedo (O): altos con manantiales (zan-gon-era/edo) Sangorzo (C Po): los altos con manantiales (zan-gor-tz) Sangra (L): el manantial en lo alto (zan-gora) Sangreal (O): junto al alto del manantial (zan-garai-alde)? Sangreño (O): hay cimas con manantiales (zan-gar-ena)? Sangrera (To): altos con manantiales (zan-gar-era) Sangrizes/-ces (Bi): peñas del alto del manantial (zan-
gar-aiz) Sangroiz/-óniz (Bi): peñas del manantial con helechos (zan-garo-aiz) Sangüesa/Zangonza (Na): muchos manantiales en alto (zan-gon-tza) Sangusín (Sa): el alto del manantial flojo (zan-gutxi-ain) San Just (Te): manantial frío (zan-uts) Sanlúcar (Ca): llano del bosque del nacedero (zan-luku-
ara) San Mamed (Gal Za Bi) -és (Bi Sa Le S P Bu): robledal del arroyo (ama-ametz) Sanmil (C Lu): molino del manantial (zan-mil) Sanmir (C) -ro (C): el alto del manantial (zan-mir) Sansoain/-áin (Na) -omain/-áin (Na): cima del prado (angio-gain/m-ain) Sansol (Na) -sor (L): prado del manantial (zan-solo/ 
soro) Sansueña (Za): manantial famoso (zan-sona) Santaella (Co): los manantiales secos (zan-ta-eiar) Santalla (Gal): valle de manantiales (zan-tal-a) (se atri-buye a Santa Olalla o Eulalia) Santamuera (Hu): el molino que tiene manantial (zan-
da-mor-a) (se ha atribuido a una hipotética Santa Muera) Santana (pro) -tán (Po): la cima que tiene un manantial (zan-da-ana) Santanyí/-ñí (PM): alto con muchos manantiales (zan-
tan-ain) Santar (Lu) -er (ap.): el río del manantial (zan-tar/ter) Santarén (ap.): río que tiene manantiales (zan-tar-ena) Santás (Or): peñas que tienen manantiales (zan-da-aiz) Santayana (S): el llano de manantiales (zan-ta-llan-a) Sante (Gal O): ver Sande Santed (Z): mucho monte bajo (zanda-eta) Santelices (Bi Bu): muchos templos (tza-anta-eliza) (se ha atribuido a un hipotético San Felices) Santelm (PM): muchos terrenos estériles (tza-anta-
ermu) (se ha atribuido a San Telmo) Santervás (P Va So): bosque sobre el río (ana-ter-baso) Santezilla/-cilla (Bi) -tecia (O): hondonada que tiene manantiales (zan-da-zilla) (se ha atribuido a Santa Cecilia) Santián (S Or): sobre los manantiales (zan-ti-an) (se ha atribuido a San Julián) Santianes (O): casa sobre manantiales (zan-ti-an-etxe) 

Santiania (PM): manantiales del llano (zan-di-ani-a) (se ha atribuido a Santa Juliana) Santibáñez (Sa Le S Sg Za): manantiales sin río (zan-di-
ibai-ez) o peñas del talud del río grande (andi-ibai-ni-
aiz) (se ha atribuido a San Juan) Santigoso (Lu Or): manantiales agradables (zan-di-gozo) Santillán (S P Bu O) -ana (S P Sg Al) -tiyán (O) -ullán (S) -no (O): manantiales del llano (zan-di-llan) (se ha atribuido a San Julián o Santa Juliana) Santiponce (Se): manantiales de la cisterna (zan-di-
pontzo) (se ha relacionado con San Geroncio!) Santiscal (Ca): manantiales de las peñas calizas (zan-di-
aiz-kalo) Santiso (Gal O) -tís (V) -tiz (Sa): manantiales de la peña (zan-di-aiz) (se ha relacionado con San Tirso) Santiurde (S): los manantiales de los cerdos (zan-di-
urde) (se ha relacionado con San Jorge) Santiurgo (O): manantiales de agua corriente (zan-di-
urgau) Santiuste (S So Bu Gu Av): manantiales de la cerca (zan-di-
uste)? (se ha relacionado con San Justo) Santiveri (ap.): manantiales del portal (zan-di-beri) (se ha relacionado con San Tiberio) Santolaja (S) -tolaya (O): las peñas del monte de los manantiales (zan-tol-atx-a) (atribuido a Santa Eulalia) Santolea (Te): los manantiales del monte (zan-tol-era) Santomera (Mu): colinas que tienen manantiales (zan-
da-oma-era) (se ha relacionado con Santa María) Santonge (Al): manantiales sin dueño (zan-don-ge)? Santoña (S) -tueña (O): la colina de los manantiales (zan-ti-oñ-a) (se ha relacionado con Santa Antonia) Santorcaz (M): manatiales de las cabras (zan-ti-orkatz)? (se ha relacionado con San Torcuato) Santotis (S Bu): manantiales de las peñas del aliagar (zan-ti-
othe-aiz)? Santovenia (Le Za Va Bu) -eña (O): manantiales en el hondo (zan-ti-obi-ena)? (se ha relacionado con una Santa Ovenia) Santoyo (P): lugar de manantiales (zan-toi) Santpedor (B, antigua Udura): el agua del pantano (uda-
ur-a) (se ha relacionado con San Pedro) Santrós (Or): la propiedad del río del manantial (zan-ter-os)? Santsoena (Bi): hay muchos manantiales (zan-tzu-ena) Santurdejo (Lo): diminutivo de Santurde Santurio (O): la fuente del manantial (zan-turri) Santurtzi/-turce (Bi) -rde (Bu Lo Vi): ver Santiurde (relacionado con San Jorge) Santuy (Gu): manantial abundante o de la fuente (zan-
dui/turi) Santxosolo/Sanch- (Bi): cabaña mayor (andio-solo) Sanxís/-gís (Lu): ver Sanchís (peña mayor) Sanxurdo/Sanj- (Po): el manantial de la balsa del lavadero (zan-xur-ido) (relacionado con San Jorge)? Sanz (ap.) -zo (O): los manantiales (zan-tza) Sanzoles (Za): ver Sansol Saona (Cu PM): la casa de la hacienda (sa-ona) Sapa (Po): entrada de la casa (sa-aba)? 

Sapar, -ara, -parra, -parri: zarzal, matorral Sapeira (L) -era (B): casa de la ribera (sa-bera) Sapinas (O): peñas de la casa del pinar (sa-pin-aiz)? Saqués (Hu): peñas del hondo (sake-aiz) 
Sar (C Po Lu) Sara (Lu): entrada 
Sar, sarr: arena gruesa Sarabia (Po O): el río del matorral (zara-abi-a) Saracha (ap.) -cho (ap.): pequeño matorral (zara-atx-a) 
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Saragueta/-güeta (Na): matorral con mucho agua (zara-u-
eta)? Saraís/-hís (L): las peñas de arena gruesa (sar-aiz) Sarandeses (C): peñas junto al matorral (zara-ande-aiz) Sarandín (Or): matorral de la cima grande (zara-andi-
ain) Sarandón (C) -dóns (C): el santuario sobre el matorral (zara-an-don) Sarantes (ap.): junto al matorral (zara-ande) Saranyana/-ñana (L Cs): sobre el llano del matorral (zara-ani-ana) Sarasé (Hu): el matorral de los muertos (zara-zen) Sarasketa/-queta (SS): lugar de sauces (sarats-keta) 

Sarats, sahats: sauce Saratsa/-cha (Na Bi) -asa (Hu): el sauce (sarats-a) Saratsaga/-áchaga (Bi): sauceda (sarats-aga) Saratsate/Sarasate (Na): puerto o puerta de la sauceda (sarats-ate) Saratsibar/-asíbar (Na): vega de sauces (sarats-ibar) Saratsola/-asola (Bi): lugar de sauces (sarats-ola) Saratsua/-súa (Bi): la sauceda (sarats-tzu-a) Saratxo/acho (Bi Vi) -raso (Bu Hu): pequeña sauceda (sarats-txo) Saravillo (Hu): la población del matorral (zara-bil) Sardà/-dá (ap.): sobre los matorrales (zara-da-an) 
Sardai: palo, vara Sardaneta (ap.): abundantes matorrales (zara-dan-eta) Sardaña (ap.): el llano de los matorrales (zara-da-ani-a) Sardañola/-nyola (B): diminutivo de Sardaña Sardas (Hu): abundantes matorrales (zara-da) Sardela/-dea (Or): diminutivo de Sarda Sárdoma (Po): el matorral escondido (xar/zara-dom-a) Sardón (Va Sa): el santuario del matorral (xar-don) Sardoncillo (Va): diminutivo de Sardón Sardoñana (S): sobre la colina que tiene matorrales (xar-da-oñ-ana) Sarela (C Lu) -relo (Lu) -reja (Ge): diminutivo de Sara/Sar 
Sarg, sarga: matorral tupido Sargadelos (Lu): la propiedad que tiene matorrales tupidos (sarka-dela-os) 
Sari, saria: pastos junto a la cabaña, majada Sariego (O) -gos (Le): majada del sur (sari-ego) Sarinyana/-ñana (L): sobre el alto de la majada (sari-

ain-ana) Sariña (Lu) -ñas (Or): el alto de la majada (sari-ain-a) Sariñena (Hu): en el alto de la majada (sari-ain-ena)? 
Sark: hondonada, depresión, charco Sarja (Ma): la depresión (sark-a) Sárnago (So): en la entrada del matorral (zara-n-ago)? Sarnón (C): junto a la casa del vino (sa-arno-on) 
Saro (S): prado, pasto (ver Saho) Sarón (S): junto al prado (saro-on) Sarona (Vi): la colina del prado (saro-ona) Sarra (Bi): la arena gruesa (sarr-a) Sarracín (Bu Za): sobre las peñas del matorral (sarri-

aiz-ain) Sarralde (Vi) -rral/rreal (T): junto al matorral (sarri-
alde) Sarrapana (Hu): sobre el río del matorral (sarri-aba-
ana) Sarrapicón (O): alto del río del matorral (sarri-abi-gon) Sarrapio (C Po O): el río del matorral (sarri-abi) 

Sarratea (ap.): la puerta en la espesura (sarri-ate-a) Sarratillo (Hu) -tella (Cs): diminutivo de Sarrato/Sarrata Sarrato (Hu) -ta (ap.): ganado en la espesura (sarri-ato) Sarreaus (Or): matorral frío (sarri-ots) 
Sarri, sasi: matorral, zarza, espeso, tupido Sarria (Vi Bi Lu) -rrio (ap.): el matorral (sarri-a) Sarriá (Ge B): sobre el matorral (sarri-an) Sarriegi/-gui (SS): ladera del marorral (sarri-egi) Sarriena (Bi): que tiene matorrales (sarri-ena) Sarries/-és (Na): las peñas del matorral (sarri-aiz) Sarriguren (Na): el matorral alto (sarri-guren) Sarrión (Te O) -iou (O): junto al matorral (sarri-on) Sarritxola (PM): lugar rodeado de matorrales (sarri-itxi-

ola) 
Sarro (C): excrementos o casa del barranco (sa-arro) Sarroca (L): montaña de basuras (sarro-oka) Sarrola (Na): lugar de matorrales (sarri-ola) Sarrón (Hu): junto al matorral (sarri-on) Sarsa (Hu): ver Saratsa 
Sart, sartu: entrada, entrar Sartal (Po): entrada al valle (sar/sart-tal) Sartalejo (Cc): diminutivo de Sartal Sartaxes/-jes (Po) -ajada (To): casa de las peñas del robledal (sa-arta-atx/ada) Sartédigos (Or): casa en el alto del robledal (sa-arta-

edo-igo) Sartego (C) -gos (C): casa del robledal del sur (sa-arta-
ego) Sartera (O): casa del robledal (sa-arta-era) Sartes (C): dehesa del matorral (zara-deza) Sarva (V): la casa de la cueva (sa-arbe-a) Sarvisé (Hu): casa de las peñas de la cueva (sa-arbe-aiz-
eta) Sarxende/-géndez (Lu) -entes (Bu): peñas de la en-trada al pantano (sarka-enta-aiz) Sarzol (O): la casa del lugar de osos (sa-artz-ola)  

Sas (Or C L Hu) sasi, -so (Hu): zarzal, matorral  Sasa (Hu): el matorral (sas-a) Sasal (Hu): prado del matorral (sas-ala) Sasamón (Bu, antigua Segesamón): casas de siega junto al arroyo (sega-etx-ama-on)? Sáseta (Bu): los zarzales o matorrales (sas-eta) Sasía (Na): el matorral o zarzal (sasi-a) Sasiaín (SS): el alto del matorral (sasi-ain) Sástago (Z): paraje de matorral (sasi-tako) Sastoia/-oya (Na): el lugar de matorral (sasi-toi-a) Sastre (PM): el río del matorral (sasi-ter)? 
Sat, sati, sete, site: estiércol Satanut (L): cerdos sobre estiércol (sat-an-uta) Satlle (Ge): estiércol de ganado (sat-ele) 
Sator (Ge): topo Satrustegi/-ústegui (Na): cabaña de las peñas de los topos (sator-utx-tegi) Satué (Hu): el curso de agua sucia (sat-ue) Saturraran/-án (SS): valle de aguas sucias (sat-ur-aran) Saúca (Gu): la casa prohibida (sa-uk-a) Saucelle (Sa): diminutivo de Sauz/Saus Saura (PM): la casa del (o mucho) agua (sa/tza-ur-a) Saúrcio (O): pozo de mucho agua (tza-ur-zilo) Saurí (L): muchas poblaciones (tza-uri) Saús (O) Saus (Ge): casa fría (sa-uts) Sautua/-túa (ap.) -uto (Vi): el soto (sautu-a) 
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Saval (ap.): ver Zabal Savallá (T): sobre el campo (zabal-an) Savarneda (L): la casa de las viñas del río (sa-aba-arno-
eta) Saville (C): muchas poblaciones (tza-bil) Saviñán (Z) -ñao (Lu): casa sobre el río (sa-abi-n-an) Sax (A): casa de la peña (sa-atx) Sayago (Za): las madrigueras de los buitres (sai-ago)? Sayaguente (Sa): junto a las madrigueras de los buitres (sai-ago-ande) Sayáns (Po): prado de los buitres (sai-angio) Sayar (Po): llano de buitres (sai-ara) Sayatón (Gu): junto a la puerta de los buitres (sai-ata-
on) Sayeo (O): molino de los buitres (sai-eo) Sayerri (Hu): país de buitres (sai-herri) Sayona (So): colina de buitres (sai-ona) Sayoso (C): la propiedad de los buitres (sai-os) Sazadón (Za): las casas del santuario (sa-tza-don) 

Sea, sia: delgado, aplanado Seador (Lu Po): río del molino (zea-tor) Seadur (Or): fuente del molino (zea-turr) Seana (L O) -án (C) -ña (C): cima llana (sea-ana) Seara (Gal) -ar (Po Lu): tierra llana (sea-ara) Seares (O): el robledal del molino (zea-ares) Seavia (C) -aia/ya (C): el río del molino (zea-abi-a) Seaxe/-je (C) -za (O): las piedras de molino (zea-atx-a) 
Sebai, sebi, -be (Lu) -bio (C): corral, pajar Sebares/-des (O): robledal del corral (sebi-ares) Sebarga (O): corrales unidos (sebi-arka) Seber (ap.): los corrales (sebi-era) Sebil (Po O) -ble (C): corrales de ganado lanar (sebi-ile) Sebrán (O Lu): valle de corrales (sebi-aran) Sebrango (S): el pastizal de los corrales (sebi-era-angio) Sebrás (Lu): peñas de los corrales (sebi-era-aiz) Sebrayo (O): la cuesta de los corrales (sebi-era-ai) Sebreño (O): se dan corrales (sebi-era-ena) Sebrín (Lu): el alto de los corrales (sebi-era-ain) Sebúlcor (Sg): el alto pelado de los corrales (sebi-ul-

koro) Secarro (Gu): barranco seco (seko-arru) Secastilla (Hu): la ciudad de las peñas secas (seko-aitz-ili-a)? Seceda (Lu): las ciénagas (siets-eta) 
Seda: seda Sedano (Bu M) -dán (ap.): sobre las basuras (set-an) Sedeás (C): peñas pequeñas (zehe-aiz) Sediles (Z): ver Setiles Sedor (C) -dó (L): la casa del río (se-tor) Sedrana (O): la casa sobre el río (se-tor-ana) 
Sega, -ge (Ab): siega Segade (Gal) -gad (Po) -gada/das (O): puerta de la siega (sega-ate/ata) Segán (Lu): sobre la zona de siega (sega-an) 
Segar, arre, -arra (L) -ria (A) Segre (L): límite Segart (V): puerta límite (segar-ate) Segaruje (Lu) -geriz (Lu): peñas limítrofes (segar-

utx/aiz) Segorbe (Cs) -gorb (A): bajo la casa del alto (se-gor-be) o casa del establo (se-gorbe) Segovia (Sg Sa Lu) -oya (GC): el hondo seco (seko-obi-
a) 

Segoviela (So) -yuela (Sa): diminutivo de Segovia Segoyuela (Sa): diminutivo de Segoya Segredal (O): junto a los límites (segar-eta-alde) Segrelles (ap.): diminutivo de Segures Següenco (O): prado seco (seko-angio) Seguer (T) -guers (L): terrenos secos (seko-era) Segueró (Ge): junto a terrenos secos (seko-era-on) Seguí (PM): el alto de la siega (sega-ain)? Següín (Lu Or): cima seca (siku-ain) 
Segur (L B T) -ures (Cs): seguro Segura (J Te SS Cc): la segura (segur-a) Segurado (ap.): zonas seguras (segur-ada) Segurilla (To) -rola (ap.): diminutivo de Segura 
Sei: ganado, criado Seidoiro (Lu): río con ganado (sei-tor)? Seidóns/-dones (Po): las peñas del santuario del gana-do (sei-don-aiz) Seilán (Lu C): el llano del ganado (sei-lan) Seima (TF): la casa del canal (se-ima) Seimeira (Lu): la casa de los canales (se-ima-era) Seira (C Po Lu Hu) -iro (ap.): la casa del molino (se-

ehira) Seiró (Or): junto a la casa del molino (se-ehira-on) Seiruga (C): casa del cauce del molino (se-ehira-uga) Seivane (Lu): se cría ganado (sei-bane) Seix (L) -ixo/-jo (Gal) -ixas (Gal) Sejo (S): casa del molino (se-eixo) Seixabre (Po): casa del ganado del molino (se-eixo-
abere) Seixadas (Or): casa de los molinos (se-eixo-ada/eta/edo) Seixadelas (Po) -adelo (Lu): diminutivo de Seixada/Seixado Seixal (C Po) -xán (C) -xoá (Lu): casa junto al molino (se-eixo-alde/ande) Seixalbo (Lu Or) -bos (Lu) -lvo (Po): casa de la presa del molino (se-eixo-albo) Seixas (Gal O) Sejas (Za): casa de piedras de molino (se-eixo-aiz) Seixeda(C) -xedo (C): casa de los molinos (se-eixo-
eta/edo) Seixido (Gal): casa del pozo o laguna del molino (se-eixo-
ido) Seixón (Lu) -isón (Le): junto a la casa del molino (se-
eixo-on) Seixos/-jos (Lu C): casa del molino frío (se-eixo-ots) Seixurra (C): casa del agua del molino (se-eixo-ur-a) 

Seko, siku: seco, arisco 
Sela (O Po) -lla (A O) -las (Lu Or Gu) Sel (O S): prado Selaya (S): ver Zelaia Selba (PM): el arroyo del prado (sela-aba) Selce (O): abundancia de prados (sela-ze) Selga (Le) -gas (O) sin prados (sela-ga) Selgua (Hu): el aguaje del prado (sela-guai) Seli (O): pradera (zelai) Sellano (O) -llaño (O): sobre el pastizal (sela-an) Sellent (V L Ge): pantano del prado (sela-enta) Sellera (Ge): abundancia de prados (sela-era) Sellés (L): pastizal rocoso (sela-aiz) Sellón (O): junto al prado (sela-on) Selma (T) -lmo (Le): el arroyo del prado (sela-ama) Selores (S): peñas verdosas del prado (sela-ori-aiz) Selorio (O): ver Celorio (sela-ori) Semellón (O): hijo o descendencia del señor (seme-jaun) 
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Semolué (Hu): casa del arroyo del molino (se-mol-ue) Semprún (ap.): lugar del alto de los muertos (zen-ber-
une) Sempruñana (O): sobre el lugar del alto de los muertos (zen-ber-une-ana) 

Sen: sazón, juicio, sentido, muerto Sena (O Le Hu): el difunto (zen-a) Senande (C Lu Po) -nán (T) -ant (T): junto a los muer-tos (zen-ande) Senara (Sa): tierra de los muertos (zen-ara) Sencelles (PM): los prados de los muertos (zen-sela-tz) Sendadiano (Vi): llano del monte bajo (zenda-llan) Sendagorta (ap.): corral del monte bajo (zenda-gorta) Sendelle (C Po): diminutivo de Sende Sender (ap.): río de los muertos (zen-ter) Senderiz (Or): peñas del río de los muertos (zen-ter-aiz) Sendín (Or Po Lu O): cima que tiene enterramientos (zen-da-ain) 
Sendo, sento: fuerte, sano Sendón (C): el santuario de los difuntos (zen-don) Sendra (ap.): el río de los muertos (zen-ter-a) Senera (ap.) -nra (Gal): los enterramientos (zen-era)  Senés (Al Hu Gr) -ñés (Hu) -nija (A): peñas de los muertos (zen-aiz) Senet (L): los muertos (zen-eta) Sengariz/-áriz (Na): peñas de la cima de los muertos (zen-gar-aiz) Senín (Po Lu C): el alto de los muertos (zen-ain) Senón (Or) -no (Te): junto a los muertos (zen-on) Senosiain/-aín (Na): el alto del pozo de los muertos (zen-osin-ain) Sensui/-suy (L): el nicho de los muertos (zen-tz-ui) Senterada (L): paraje del río de los muertos (zen-ter-

ada) Sentís (L): la dicha de los muertos (zen-tisa)? Senz (Hu): los muertos (zen-tz) Senzano (ap.): manantial de los muertos (zen-zan) Seña (S) -ñas (S): molino (ver Zenia) Señera/Seny- (V): los molinos (zenia-era) Señíu (Hu): muertos en abundancia (zen-iur) Señuela (So): diminutivo de Seña Seo (Lu): molino (zeo)  Seoane (Gal O): sobre el molino (zeo-ana) Seón (Lu): junto al molino (zeo-on) Sepúlveda (Sg So Sa): casa de hierba brillante (se-pul-bedar)? Sequera (Bu Sg) -queira (ap.) -eiro (Gal O): molino seco (seko-ehira) Sequeros (Po Sa) -eiros (Po Lu Or O): la propiedad del molino seco (seko-ehira) Ser (C Lu Ge): molino (zera) Seragude (Lu C Or): el guerrero del molino (zera-gudei)? Serán (O): sobre el molino (zera-an) Serandi (O): molino grande (zera-andi) Serandías (O): peñas del molino grande (zera-andi) Seráns (C): prado del molino (zera-angio) Serantes (C Lu Po M O): molino del pescado (zera-
antes) Serchs (B) -rch (L): casa de los ruscos (sa-erk) Sercué (Hu): casa del río de los ruscos (sa-erk-ue) Serdio (S): molinos abundantes (zera-di) Serena (Ba) -rén (Lu): que tiene molinos (zera-ena) Serés (Lu) -resa (ap.): piedras de molino (zera-aiz) 

Serim (Lu): juncal del molino (zera-imi) Serín (O Lu): el alto del molino (zera-ain/a) Serinyà/ñá (Ge): sobre el alto del molino (zera-ain-an) Sermán (Po): el mandatario del molino (zera-man) Serna (S): ver Laserna Sernande (Lu): junto al arroyo corredor (latz-erna-ande) Serode (Lu): barranco o canal del molino (zera-od) Seroiro (O): todo molinos (zera-oro) Serón (So Al) -ndo (O): junto al molino (zera-on) Serós (L) -ró (L) -ois (Or): molino frío (zera-ots) Serpa (TF): el sosiego o río del molino (zera-pa/aba) Serpis (A): dos molinos (zera-bis) Serpos (H): el pozo del molino (zera-pozu) Serra (C Lu): ver Zera Serracín (Sg) -nes (M): alto de piedras de molino (zera-
aiz-ain) Serradiel (Ab) -dell (L): ganado de los molinos (zera-
di-ele) Serraïma (B): el canal del molino (zera-ima) Serralleira (Po Or): el pinar del molino (zera-leher-a) Serrallo (C) -yo (Po): el campo del molino (zera-alho) Serramo (C): el arroyo del molino (zera-ama) Serrán/-ao (Po) sobre el molino (zera-ana) Serráns (C): prado del molino (zera-angio) Serrape (Po): bajo el molino (zera-pe) Serrapio (O Po): arroyo del molino (zera-abi) Serrate (Hu) -at (ap.) –to (Ma): cerrado (zerratu) Serres (C): ver Serés (zera-aiz) Serrón (C): junto al molino (zera-on) Sert (ap.): ver Xert (atx-erte) Sertera (O): molino entre peñas (atx-erte-era) Serué (Hu): el curso de agua del molino (zera-ue) Serveto (Hu) -rvet (ap.): las vacas del molino (zera-bet) Servia (C): el río del molino (zera-abi-a) Servide (Po): camino del molino (zera-bide) Servillas (S): la ciudad del molino (zera-bil-a) Servillejas (S): diminutivo de Servillas Serviz (Le): ver Serpis (zera-bis) Sesa (C Hu) -so (Hu): la ciénaga (siets-a) Sésamo (C Le) -sma (Na): arroyo de la ciénaga (siets-
ama) Sesar (C): llano de la ciénaga (siets-ara) Sesé (ap.) -ssé (ap.): las ciénagas (siets-eta) Seselle (C Lu): el ganado de la ciénaga (siets-ele) Seseña (To) -sín (Lu): los toros (zezen/sesin-a) 

Sesi: seto 
Seska, -sga (V): caña, carrizo Sesmil (Lu): molino de la ciénaga (siets-mil) Sesmonde (C Lu): hondo de la ciénaga (siets-m-ond) Sesnendi (O): monte de la ciénaga (siets-mendi) Sestaio/yo (C) -stao (Bi): seto cortado (sesi-tai)? Sestelo (Gal) -stiello (O): diminutivo de Sesto Sesto (Po): pequeño seto (sesi-to) Sestrica (Z): la cuesta del río del seto (sesi-ter-ika) Sesué (Hu): curso de agua del seto (sesi-ue) Seta (S Hu A) -te (C): la basura (zet-a) Setabia (Z): el río de la basura (zet-abi-a) Setados (Po): la propiedad de las basuras (zet-ada-os) Setares (S): el robledal de la basura (zet-ares) Setenil (Ca): población que tiene basuras (zet-en-ili) Setién (S) -nes (O): hay basuras (zet-ena) 
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Setiles (Gu): la población de las basuras (zet-ili) Setla (A): lugar de basuras (zet-ola) Setoain (Na): el alto de las basuras (zet-gain) Setrí (PM): corriente de agua abundante (tze-tiri) Sevane (Lu): sobre el corral (sebi-ana) Sevares (O): el robledal del corral (sebi-ares) Sever (Or Lu O Cc): los corrales (sebi-era) Severín (O): el alto de los corrales (sebi-era-ain) Sevil (C O): pequeña ciudad (zehe-bil) Sevilla (Se Or O M): la pequeña ciudad (zehe-bill-a) Sevilleja (To): diminutivo de Sevilla Sexo (Po) -xe (C): casa del molino (se-eixo) Sía, La (S Hu): el juncal (zihi-a) Siabal (Or): valle del juncal (zihi-abal) Siador (Po): juncal seco (zihi-ador) Siall (L): juncal extenso (zihi-al) Siana (O) -nes (O): sobre el juncal (zihi-ana) Siaso (O): peñas del juncal (zihi-aiz) Siavo (C): el hondo del juncal (zihi-abe) Sibei (Po): las vacas del juncal (zihi-behi) Sibora (TF): el molino del juncal (zihi-bor-a) Sidamón (L): monte que tiene juncales (zihi-da-mon) Sidre (Or): río del juncal (zihi-ter) Siejo (O): juncal seco (zihi-eihar) Sienes (Gu): que hay juncales (zihi-ena) Sienra (O): llano que tiene juncales (zihi-ena-ara) Siero (O Le) -res (O) -eiro (Lu Po) -ira (C) -rro (Al): los juncales o molino del juncal (zihi-era) Sieso (Hu) -és (Ge): ver Siaso Sieste (Hu) -sta (PM): la ciénaga (siets/a) Siétamo (Hu): arroyo cenagoso (siets-ama) 
Siets, -tes (O): ciénaga Sietsa (O) -esta (PM): la ciénaga (siets-a) Sigeres (Av): lugar seco (sika-eretz) Sigler (ap.): pinar seco (sika-leher) Sigrás (C): peñas de la tierra seca (sika-ara-aiz) Sigüeiro (C): torrente seco (sika-uera) Siguero (Sg) -gueiro (O): peña del juncal (zihi-ger) Sigueruelo (Sg): diminutivo de Siguero Sigüés (Z): peñas del arroyo del juncal (zihi-ue-aiz) Sigueya (Le): bosque del juncal (zihi-oian) Sijás (Po): peñas secas (sika-aiz) Sijuela (Ba Ma): lugar seco (sika-ola) 
Sik, sika, sike, siku: seco, secar, secarse Silán (Lu) -nes (Bu): llano del juncal (zihi-lan) 
Sile, Sil (Le Or) Sils (Ge): hondonada, pozo, hoyo, plata Siles (J) -llaso (O): peñas del hondo (sile-aiz) Silguero (ap.): peñas del hondo (sile-ger) Silió (S): junto al hoyo (sile-on) Silleda (Po) -let (Ge) -eras (Co): hondonadas (sile-

eta/era) Silván (C Po Le): muchas hondonadas (sile-ban) Silvares (O Po Or): el huerto del hondo (sile-baratz) Silvón (O): junto al hondo (sile-on) Silvota (O) -outa (Lu): el hondo frío (silve-ots-a) Simes (Po): la casa del canal (sa-ima) 
Sin (Hu) -no (Po): creyente, fe, o casa en el alto (sa-ain) Sinada (Lu): casas en la cima (sa-ain-ada) Sinande (C): casa junto a la cima (sa-ain-ande) Sinarcas (V): creyentes unidos (sin-arka) 

Sindrán (Lu): sobre el arroyo de los creyentes (sin-ter-
an) Sineiro (Po) -ñeira (Lu) -neu (PM): casa del molino de arriba (sa-ain-ehira/eo) 

Sing: suave Singer (C): peña fiel o de los fieles (sin-ger) Singla (O Mu): casa en la cima helada (sa-ain-jela) Singra (Te) -jania (O): el llano suave (sing-ara/ani-a)? Sinllán (Lu): llano fiel o de los fieles (sin-llan) Sinoga (Lu): montaña fiel o de los fieles (sin-oka) Sínova (Va P) -ovas (Bu): concavidad de los fieles (sin-
oba) Sinteiro (Po): arroyo de los fieles (sin-ter) Sinués (Hu): arroyo de los fieles (sin-ue)Siña (O): la casa en la cima (sa-ain-a) Siñeiriz (O): peñas de los fieles (sin-era-aiz) Sión (Po) -es (Bu O) Sío (L Lu Or): junto al juncal (zihi-on) Siós (Lu): juncal frío (zihi-ots) Sipán (Hu): abundantes juncales (zihi-ban) Siresa (Hu): la hiedra verde (zira-eze-a) Sirgal (Lu) -go (ap.): alto de la hiedra (zira-gal/goi) Sirguero (ap.) -eiros (Lu): peña de la hiedra (zira-gera) Siria (C): ver Ciria Siruela (Ba): lugar de hiedra (zira-ola) Sirvallá (O): sobre el valle de la hiedra (zira-abal-an) Sirvent (ap.): el dominio de la hiedra (zira-benda) Sirvián (Lu): sobre el río de la hiedra (zira-abi-an) 

Sisa: seta Sisalde (C Lu) -aldo (C): junto a las setas (sisa-alde) Sisamo (C): el arroyo erosivo (sitx-ama) Sisamón (Z) -mundi (C): junto al arroyo erosivo (sitx-
ama-on/ondo) Sisán (Po): donde las setas (sisa-an) Sisante (Cu): ver Sisalde (sisa-ande) Siscar (L Mu): ver Císcar Sisoi/-oy (Lu): el hondo erosionado (sitx-obi) Sisquer (L) -sque (L): encinar de setas (sisa-ker) Sisterna (O): el río erosivo (sitx-ter-na) Sistiaga (SS): paraje de muchas setas o basuras (sits/ 
sisa-ti-aga) Sistín (Lu Or): el alto de los charcos (zizti-ain) Sistís (Or): peñas de los charcos (zizti-aiz) Sitiós (Lu): lugar de basuras (siti-oz) Sitjar/Sich- (Cs): tierra erosionada (sitx-ara) Sitrama (Za): el arroyo del llano de basuras (siti-ara-
ama) Siurana (T L): sobre el arroyo del juncal (zihi-ur-ana) Sivil (Lu): la población del juncal (zihi-bil) 

Sixa: cereza Sixas (Po): peñas de las cerezas (sixa-aiz) Sixín (Or): el alto de las cerezas (sixa-ain) Soán (Lu) -no (S) -ne (O) -es (C): sobre el molino (zeo-
an) Soar (Po): llano del molino (zeo-ara) Soaxe/Suaje (Lu Po): pedernal (su-atx) Soba (S): casa de la concavidad (sa-oba) Sobaler (ap.): demasiados robledales (sob-aler) Sobanéu (O): casa en algún lugar de la concavidad (sa-oba-
neun)? Sobarzo (S): excesivos osos (sob-artz) Sobás (Hu): excesivas peñas (sob-aiz) 
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Sobera (ap.) -ber (Lu) -ero (ap.): (la) gran cima (so-
ber/a) Soberado (S) -brada (Po) -rado (Gal O Le) -edo (Gal Le) -eda (Lu): las grandes cimas (so-ber-ada/eta) Soberón (O) -bron (Vi) -bral (Po): junto a la gran cima (so-ber-on/alde) Soberrón (O): junto al gran humedal (so-berr-on) Sobradelo (Gal) -dillo (Za Sa) -diel (Z): diminutivo de So-brado Sobrán (Po): casa sobre las hondonadas (sa-obi-era-an) Sobrarbe (Hu): la cueva de la gran cima (so-ber-arbe)? Sobreira (Gal) -ro (Po): molino de la gran cima (so-ber-eira)? Sobrín (C) -ino (ap.): el humedal de la gran cima (so-ber-ain) Socabarga (S): casa del cercado de montaña (sa-oka-
barga) Socarral (O): prado del valle de las cuerdas (soka-arra-
ala) Socarrera (O): los valles de las cuerdas (soka-arra-era) Socobio (S): el refugio del hondo (soku-obi)  Socovos (Ab): pozo del refugio en hondo (soku-obi-os) Socudia (O): los refugios (soku-di-a) Sodeto (Hu): las casas del barranco (sa-odi-eta) Sodupe (Bi): la casa del vado del hondo (sa-odi-ube) Sofán (C): casa sobre el hondo (sa-obi-an) Soguillo (Le): diminutivo de Sogo 

Soil, -lle (L): terreno pelado o aclarado Soilán (Lu) -irana (O): sobre la tierra pelada (soil-
an/ana) 

Soku, Sogo (Za): refugio, rincón 
Sol, -la (ap.): charla, disfrute o el prado (solo-a) Solabide (ap.): camino agradable (sola-bide) Solamaza (S): peñas del arroyo del prado (solo-ama-aiz) Solanda (PM): campo agradable (sol-landa) Solarana (Bu): el valle del pastizal (solo-aran-a) Solarte (Bi): entre prados (solo-arte) Solaún (Vi): lugar de disfrute (sola-une) Solaxi/-chi (Bi) -az (O): peñas del prado (solo-atx/aiz) Solbeira/-veira (Lu Or): ribera agradable (sol-bera) Solda (Po): mucho gozo (sol-da) Soldón (Lu): el santuario del gozo (sol-don) Solduga (L): el prado de la señora (solo-duka) Solera (Cu J) -as (L) -er (Hu B PM): abundancia de prados (solo-era) Solerche (Co): el margen del prado (solo-ertz) Soliedra (So): el claro hermoso (soil-eder-a) Solís (O TF): las peñas del prado (solo-aiz) Soliva (Hu Ge): el río del prado (solo-ibai) Solivella (T) -veta (Hu): diminutivo de Soliva Sollano (Bi) -ana (V): sobre el prado o la tierra pelada (solo/soil-an) o ver Sollana Solláns (C): prado en tierra pelada (soil-angio) Sollavientos (Te): pantano del río en el claro (soil-abi-

enta) Sóller (PM) -eiro (Lu Po) -ros (C Lu): prados o terre-nos pelados (solo/soil-era) Solleric (PM): colina de terrenos pelados (soil-era-ike) Solloso (C Lu): lugar de terrenos pelados (soil-oz) Sollube (Bi): el vado del terreno pelado (soil-ube) 
Solo, Sóo (GC): campo, prado, heredad Soloaga (Bi): el campo (solo-aga) Soloaran/-án (Bi): valle de prados (solo-aran) Sologuren (Vi): límite del pastizal (solo-guren) 

Sologutxi/-uchi (Bi): pequeño prado (solo-gutxi) Solosancho (Av): el prado grande (solo-ainza) Solsona (L): prado famoso (solo-sona) Soluanes (Bi): casa sobre el prado (solo-an-etx)? Solvado (Po) -lvay (O): el río del campo (solo-bad/bai) Solxaga/-chaga (Na): paraje del prado frío (solo-ots-
aga) Soma (O): casa de la colina (sa-oma) Somado (O) -era (Cu) -iro (C) -miedo (O) -medo (Lu): casa de las colinas (sa-oma-ada/era) Somaén (So): casa en la colina (sa-oma-en) Somahoz (S): casa de la colina fría (sa-oma-ots) Somalo (Lo): casa del pastizal de la colina (sa-oma-ala) Somanés (Hu): peñas sobre la casa de la colina (sa-oma-
an-aiz) Somarriba (Bi S): bajo las rocas de la casa de la colina (sa-oma-harri-be) Somballe (S): valle de la casa de la colina (sa-oma-bal) Sombreo (C) -edo (O): los altos de la casa de la colina (sa-oma-ber-edo) Someso (C): ver Somoza Sominaya (ap.): la cuesta del alto de la casa de la colina (sa-oma-ain-ai-a) Somines (O): casa en el alto de la colina (sa-oma-ain) Somorrostro (Bi O): el arroyo de la casa de la colina aguda (sa-
oma-orroz-tor)? Somorto (O): el huerto de la casa de la colina (sa-oma-
ortu) Somosierra (M): los cerdos de la casa de la colina (sa-oma-
zerri-a)? Somoza (Gal) -ozas (C) -ozo (O): la casa de la colina fría (sa-oma-ots-a) Somport (Hu): el puerto de la casa de la colina (sa-oma-portu)? Son (Lu L PM C Te): junto a la casa (sa-on) 

Sona (Or): fama (o ver Saona) Sonabia (S): el río de la casa de la colina (sa-oin-abi-a) Sonán (Lu): casa sobre la colina (sa-oin-an) Sonande (O): casa junto a la colina (sa-oin-ande) Soncillo (Bu): casa en el hondo de la colina (sa-oin-zilla)? Sondika/-ica (Bi): cuesta famosa (sona-da-ika) Sonibas (ap.): el río famoso (sona-ibai) Sonseca (To) -neja (Cs): la casa de la colina seca (sa-
oin-sika/eiha) Sonsierra (O): los cerdos famosos (sona-zerri-a) Sonsol (Na) -les (Av Za): famosos campos (sona-solo) Sonsoto (Sg): famoso hoyo (sona-soto) 

Sonto: fuerte, sano (ver Sento) Soña (S): la casa de la colina (sa-oin-a) Soñar (Lu): el llano de la casa de la colina (sa-oñ-ara) Soñariño (Lu): los altos del llano de la casa de la colina (sa-oñ-ara-ain) Soñín (C): la casa del alto de la colina (sa-oñ-ain) Sóñora (C): casas de la colina (sa-oñ-ora)? Sopazo (C): casa de las peñas del hondo (sa-obi-aiz) Sopegal (Po): casa en la parte alta del hondo (sa-obi-
gala) Sopeira (Hu): casa del molino del hondo (sa-obi-ehira) Sopelana (Bi): casa sobre el ganado del hondo (sa-oba-
ele-ana) Soporta (ap.): casa del huerto en el hondo (sa-obi-ortu) Soportújar (Gr): casa en el jaral del huerto del hondo (sa-obi-ortu-jara) 

Sor (C) sorgi, sortu: fuente, nacimiento 
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Sora (Z B): la fuente (sor-a) Sorabide (ap.): ver Solabide Sorabilla/-villa (SS): el establo de la fuente (sor-abila) Soráiz (ap.): peñas de la fuente (sor-aiz) Soraluze/-ce (SS): campo largo (soro-luze) Sorauren (Na): que tiene una fuente delante (sor-aur-
en) Sorba (B) -bas (Al): nacimiento del río (sor-aba) Sorbe (Gu): bajo la fuente (sor-be) Sorbeda (Le): fuente prohibida (sor-beda) Sorbeira (Le): ribera de la fuente (sor-bera) Sorbinzelai/-celay (Na): prado bajo la fuente (sor-bin-
zelai) Sorda (PM): que tiene fuente (sor-da)? Sords (Ge): ver Sorts Soret (ap.): las fuentes (sor-eta) Soria (So) -rio (V): (la) blanca (xuri/a) Soriana (Hu) -rna (C): cima blanca o de aves (xuri/xori-
ana) Soriga (C) -rga (Or): sin aves (xori-ga) Soriguera (L): la roca de las aves (xori-ger-a) Soriguerola (Ge): diminutivo de Soriguera Sorihuela (Sa J): diminutivo de Soria Sorlada (Na): el arroyo del prado (soro-latz-a) Sornín (O) -rní (ap.): el alto del prado (soro-n-ain) 

Soro: campo, prado (ver Solo) Soroa (Na): el prado (soro-a) Soroarte (SS): entre prados (soro-arte) Soroeta (SS): prados (soro-eta) Sorogain/-ín (Na): alto del prado (soro-gain) Sorolla (ap.): prado amarillento (soro-olli-a) Sorondo (SS): junto al prado (soro-ondo) Soropeña (O): el monte del prado (soro-ben-a) Sorozábal (SS): prado grande (soro-zabal) Sorozarreta (Na): los prados viejos (soro-zar-eta) Sorpe (L): ver Sorbe (sor-be/pe) Sorrarain (ap.): la fuente del llano alto (sor-ara-ain) Sorre (L): ver Sor Sorrego (Po) -iego (O) -eig (B): la fuente del sur (sor-
ego) Sorriba (O Le) -bas (C Po B Le O) -bes (L) -bos (Le) -ipas (Hu): río del prado o la fuente (soro/sor-ibai) Sorrivero (O): la fuente de los ríos (sor-ibai-era) Sorrizo (C): las peñas de la fuente (sor-aiz) Sorrobín (O): la fuente de la parte alta del hondo (sor-
obi-ain) Sorrodiles (O): la fuente de la cueva del barranco (sor-
odi-leze) Sorrosal (Hu): junto a la fuente fría (sor-ots-alde) Sorta (L) -ts (L) -tes (Gr) -rt (L): las fuentes (sor-ta/tz) Sortella (C): diminutivo de Sort/Sorta Sorvilán (Gr): sobre la ciudad de la fuente (sor-bil-ana) Sorzano (Lo): sobre las fuentes (sor-tz-an) Sosa (Hu) Sos (Hu Z PM): la casa fría (sa-ots-a) Sosas (Le) -ses (L): casa de las peñas frías (sa-ots-aiz) Soscaño (Bi): la casa en la cima fría (sa-ots-gain) Sossís (L): las peñas de la casa fría (sa-ots-aiz) Sota (S Le O): el soto (sot-a) Sotariz (Lu): robledal del soto (soto-haritz) Sotelo (Po Le) -tiel (H) -tello (O) -utelo (Gal) -tillo (pro) -tico (Le): diminutivo de Soto Sotés (Lo): peñas del soto (soto-aiz) 

Soto (pro): soto, bosque de ribera, hoyo, cavidad Sotoca (Cu Gu): montaña del soto (sot-oka) Sotonera (Hu): molino en el soto (soto-n-ehira) Sotres (O): las rocas mojadas del río (ezo-ter-aiz)? Sotresgudo (Bu): la batalla en las peñas húmedas del río (ezo-
ter-aiz-guda)? Sotrobal (Sa): prado de la concavidad húmeda del río (ezo-ter-
oba-ala)? Soutariz (Lu): robledal del soto (sot-aritz) Sovera (ap.): ribera húmeda (ezo-bera) Soverón (ap.): junto a la ribera húmeda (ezo-bera-on) Sovilla (O S): la ciudad húmeda (ezo-bil-a) Soxal/-jal (C): casa junto a la hoz (sa-otx-alde) Soxo/-jo (Vi): casa de la hoz (sa-otx) Soxoguti/Soj- (Vi): casa en la abertura de la hoz (sa-otx-
guti) 

Su, sua, suko (L): fuego, quemado Suano (S): cima quemada (su-ana)? Suar (Lu): árbol (zuhar) Suarbe (Na): bajo los árboles (zuhar-be) Suárbol (Le): árbol redondo (zuhar-bol) [dada la tenden-cia de muchos árboles a esta forma, pudo ser éste el origen de la palabra castellana árbol] Suarías (O) -azo (ap.): peña del árbol (zuhar-aiz) Suarna (O): sobre los árboles (zuhar-ana) Suarón (Lu O): junto a los árboles (zuhar-on) Suasbarras (Lu): huerto de árboles (frutales) (zuhar-
paras) Subarra (Cs): valle de serpientes (sube-arra) Subarreiro (Lu): valles de serpientes (sube-arra-era) 

Sube, suge: serpiente Subialde (Vi): junto al puente (zubi-alde) Subiela (ap.): el ganado del puente (zubi-ele-a) Subillana/-jana (Vi): el llano del puente (zubi-llan-a) Subión (Po): junto al puente (zubi-on) Subirats (B): el puente de los helechos (zubi-ira-tz) Subiza (Na): muchos puentes (zubi-tza) Subordán (Hu): que parece una chimenea (subur-da-n) Subres (C): muchas peñas altas (tzu-buru-aiz)? Subride (Po): ciudades en alto (tzu-buru-idi)? Sucina (Mu): los numerosos fieles (tzu-zin-a)? Sucira (C): mucha cera (tzu-zira) Sudreira (C Lu): molino de muchos ríos (tzu-ter-ehira) Sudros (Lu): propiedad de muchos ríos (tzu-ter-os) Sudupe (ap.): bajo terrenos encharcados (tzu-udu-pe) Sueiras (C) -eiro (C O Lu) -ero (ap.) -eros (O Le): muchos molinos (tzu-ehira) Suelgas (Za): muchas rocas en los campos (tzu-elge-atx) Suelves (Hu): el bosque quemado del ganado (su-ele-besa)? Suenza (Hu): el pasto quemado (su-enzi-a) Suerri (Hu): país quemado (su-herri) Suertes (Le): muchos estrechos (tzu-erts) Suescún (ap.): lugar de pedernales (su-aiz-kune) Sueve (O): cortada quemada (su-ebai) Suez (C) -esa (S): pedernal (su-aiz) Suflí (Al): el alto de la ciudad quemada (su-bil-ain)  
Sugar, suge: serpiente, llama Sugel (Ab): matorral quemado (suge-elo)? Sugil (Lu): la ciudad de las serpientes (suge-ili) 
Sui, suin: cerdo Suils (Hu): cueva de los cerdos (sui-les) Suíme (Po): muchos juncales (tzu-imi) Suinaga (ap.): lugar de cerdos (suin-aga) 
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Sujayal (Ab): junto al pedernal (su-atx-alde) 
Suka, sukar: arder, hacer fuego Sukarrieta/Suca- (Bi): pedernales (su-harri-eta) o tierra quemada (sukar-eta) Sukilbide/Suquil- (ap.): camino de cortar leña (sukil-

bide) 
Sul: azul Sulago (Po): la boca del hoyo o azul (zulo/sul-ago) 
Suli, sulu: casa abandonada Sulleo (C): molino abandonado (suli-eo) Sumbilla (Na): la pequeña población (sume-bil-a) 
Sume: pequeño, humilde Sumio (C): el pequeño monte (sume-igo)? 
Sun: profundo Suñide/-id (Lu): ciudad profunda (sun-idi) 
Supe: hogar Supena (Lu): que tiene hogar (supe-ena)? 
Sura (C) -ro (Na): sumidero Surga (Lu): sin sumidero (sura-ga) Súria (B): ver Soria Suró (L): junto al sumidero (sura-on) Surp (L): bajo el sumidero (sura-pe) Surrego (Lu): sumidero del sur (sura-ego) Surreira (Po): molino del sumildero (sura-ehira) Surri (L): casa escasa (sa-urri) Surriba (Lu) -as (Lu Or): ver Sorriba Surta (Hu): tiene un sumidero (sura-da) Sus (Te) -so (C Lo): ver Sos/Soso Susá (Lu): manantial caliente (su-zan) Susañe (Le): la casa del llano frío (sa-uts-ani-a) Susarón (Le) -rrón (C): casa junto al llano frío (sa-uts-

ara-on) Susbarrás (Lu): casa de las peñas del humedal frío (sa-uts-
barr-aiz)? Susilla (S): diminutivo de Sus/Susa Susín (Hu): casa en la cima fría (sa-uts-ain) Susinos (Bu): la propiedad en la casa de la cima fría (sa-
uts-ain-os) 

Susker: lagarto Susmil (Lu): molino frío (uts-mil) Suspela (Na): herbazal frío (uts-belar) Suspiazo (Or): dos peñas frías (uts-bi-aiz) Susqueda (Ge): zona de lagartos (susker-eta) 
Suster, sustrai: raíz 
Susu: pedúnculo, álamo temblón Sutibal (Po): valle quemado (sutu-ibar) 
Sutu, sut, sutsu: encendido, ardiente Sutullena (Mu): el pinar quemado (sutu-lehen-a) Suzana (Vi) -sana (C): el manantial caliente (su-zan-a)  

T Tabagón (Po): el alto de los ríos (ta-aba-gon) Tabajete (Ca): peñas de los ríos (ta-aba-aja-eta) Tabala (Mu): el valle de la pulos valles (ta-bal-a) Tabalde (Po): junto a los ríos (ta-aba-alde) Tábara (Za) -bar (Na): llano de ríos (ta-aba-ara) Tabarca (A): los cercados (ta-barga) Tabardín (O): todo igual o llano (ta-bardin) Tabares (ap.): peñas del llano de ríos (ta-aba-ara-aiz) 

Tabayes (O) -yesco (GC): peñas de los ríos (ta-bai-
aiz/ko) Tabayón (O): junto a los ríos (ta-bai-on) Tabaza (O) -azoa (Or): las peñas de los ríos (ta-aba-aiz-
a) Tabeirós (Po): la propiedad del molino de los ríos (ta-
aba-ehira-os) Tabera (Sa) -eira (C): molino de los ríos (ta-aba-ehira) Taberna (C Po O Ge) -no (Al) -nes/Tav- (V PM) -nas (pro): tiene muchas cimas (ta-ber-na) Tabes (O): muchos bosques (ta-besa) Tabescán (L): montaña de muchos bosques (ta-besa-
kan) Tabillón (Lu): junto a las ciudades (ta-bill-on) Tablada (Bu M) -das (Lo Le): puerta de los valles (ta-
bal-ata) Tablante (Se): junto a los valles (ta-bal-ande) Tablares (P): encinares de los valles (ta-bal-ares) Tablas (C O Al): ver Tablazo Tablate (Gr): puerta de los valles (ta-bal-ate)? Tablazo (Ma O): las peñas negras (ta-bel-aiz) Taboada (C Lu): puerta de los nichos (ata-abo-ada) Taboazas (Or): las peñas de las aberuras (ta-abo-aiz-a) Taboi/oy (Lu): los molinos (ta-poi) Tabuyo (Le): los molinos (ta-bullo) Tacande (TF): junto a los muertos (ta-aka-ande) Tacáritx (PM): encinar de los muertos (ta-aka-aritz)  Taco (TF): ver Tako Tacoronte (TF): junto a las cumbres (ta-koro-ondo) Tafalla (Na): los puestos de vigilancia (ta-zai-a)  Tafira (GC): las dos puertas (ata-bir-a) Taga (Ge): paraje de la puerta (ata-aga) Taganana (TF): sobre las cumbres (ta-gain-ana) Tagara (ap.): puerta de la cima (ata-gara) Tagarabuena (Za): los altos que tienes hondonadas (ta-
gara-abo-na) Tagarrosa (Bu): las cumbres frías (ta-gara-ots-a) Tagle (S): las campanas (ta-gale) Tagomago (PM): la abertura de los altos (ta-goen-ago) Tagoro (TF): los altos (ta-gor) Taguluche (TF): peñas de los altos (ta-gol-utx) Tahal (Al): gran cortada (taj-al) Tahíche (GC): todo quemado (ta-ixe) Tahivilla (Ca): ver Taibilla Tahoces (O): las hoces (ta-hotz) Tahodio (TF): los barrancos (ta-odi) Tahona (C O TF): las colinas (ta-oin-a) 

Tai: reposo, descanso, fin, tajo, corte Taialá (Ge): sobre el prado cortado (tai-ala-an)? Taibena (Al): parcela de descanso (tai-bena) Taibilla (Ab): la ciudad de reposo (tai-bill-a) Taide (Lu): los pozos o lagunas (ta-ido) Taidía (GC): los toros (ta-idi-a) Taín (Or Po Lu): los humedales (ta-ain) Tainás (O): puerta de los humedales (ta-ain-aiz) Taíz (Lu): muchas peñas (ta-aiz) 
Taj, tall: corte Taja/-xa (O): las peñas (ta-atx-a) Tajace (TF): puerta de las peñas pequeñas (ata-atx-zee) Tajahuerce (So): puerta de las peñas de los rayos (ata-

atx-ortzi) 
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Tajarja (Gr): puerta de las peñas unidas (ata-atx-arka) Tajonar (Na): peñas junto al llano (ta-atx-on-ara) Tajueco (So): la cortada del río (taj-ue-ko) Tajuña (Sg M): colina cortada (taj-oña) o ver Tajuya Tajurmientos (Sa): monte del arroyo cortado (taj-ur-
mendo) Tajuya (TF): el cauce cortado (taj-uir-a) o ver Tajuña 

Taka: oprimir, mancha, estaca, los muertos (ta-aka) 
Tako: porción, fragmento, tajo 
Tal (C): valle  
Tala (Sa J): ver Talai Talabarda (O): el matorral de la atalaya (tala-barda) Taladell/-lladel (L): que hay una atalaya (tala-dela) Taladriz (O): peñas del río de la atalaya (tala-ter-aiz) 
Talai/-ay (C): atalaya (o el valle: tal-a) Talaia/-aya (PM): la atalaya (talai-a) Talaiassa (PM): las peñas de la atalaya (talai-aiz-a) Talaixá (Ge): sobre las peñas de la puerta (atal-aiz-an) Talamanca (B M PM): el arroyo curvo del valle (tal-

ama-ank-a) Talamantes (Z): junto al arroyo del valle (tal-ama-ande) Talamar (Cc): diez puertas (atal-amar) Talamera (O): molino de la atalaya (tala-mera) Talamil (ap.) -millo (Bu): molino del valle (tal-amil) Talanda (Za): junto al valle o la puerta (tal/ atal-ande) Talapí (PM): dos atalayas (tala-pi)  Talará (Gr): sobre la tierra del valle (tal-ara-an) Talarén (O): que tiene un valle llano (tal-ara-ena) Talarn (L): el valle de la puerta (atal-aran) Talarrubias (Ba): puerta de las peñas a dos valles (atal-
arru-bi-aiz) Talaván (Cc): atalayas sin cesar (tala-ban) Talave (Ab): bajo la atalaya (tala-be) Talavera (To L Ba Cc) -ro (O): la cima o la ribera de la atalaya (tala-bera/ber-a) Talayón (Mu Cu): junto a la atalaya (talai-on) Talayuela (Cc) -uelas (Cu): lugar de atalayas (talai-ola) o diminutivo de talaya 

Talde: grupo organizado, ejército Talegones (So): peñas junto a la puerta del sur (atal-
ego-on-aiz) Talens (ap.): prado del valle (tal-enzi) Taler (PM): el pinar del valle o la puerta (tal/atal-leher) Tales (Cs): peñas del valle o la puerta (tal(atal-aiz) Taliarte (GC): entre atalayas (talai-arte) Talide (Po): los toros o la ciudad del valle (tal-idi) Talieiro (C): molino del valle (tal-eiro) Táliga (Ba): alto de la puerta (atal-iga) Talín (C): cima de la puerta (atal-ain) Tállara (C): llano de la puerta (atal-ara) Talledo (S): los valles (tal-edo) Tallisca (Ba): el valle sin peñas (tal-aiz-ka) Tallobre (Lu): las mejores puertas (atal-oberen) Tallón (Or Po C Al) -lló (L): ver Talón Tallós (Po C): la propiedad del valle (tal-os) Talón (C): buen valle (tal-on) Talteüll (L): desprovisto de ejército (talde-ul) Talveila (So): puerta de la oscuridad (atal-bel-a) 

Tam: desgracia, lástima Tama (S): los arroyos (ta-ama) Tamadaba (TF): el río de dolores o desgracias (tam-ada-aba)? 

Tamagaiste (ap.): cercado en el lugar de desgracias (tam-aga-
iste) o en la puerta del lugar cercado (atan-aga-iste) Tamajón (Gu): junto a las peñas de las desgracias (tam-
atx-on) o en la puerta junto a las peñas (atan-atx-on) Tamajoso (Se): propiedad de las peñas de las desgracias (tam-
atx-os) o propiedad en la puerta de las peñas (atan-atx-os)? Tamames (Sa) -ame (Za): encinar de las desgracias (tam-ametz) o en la puerta del encinar (atan-ametz)? Tamara (TF): la tierra de las desgracias (tam-ara/are) Támara (P): en la puerta del llano (atan-ara) Tamaral (J) -rón (Bu): junto a la tierra de las desgracias (tam-ara-alde/on) o en la puerta junto al llano (atan-
ara-alde/on) Tamarco (TF): en la puerta de las construcciones (tam-
arko) Tamargada (TF): en la puerta de los arcos o construc-ciones (tam-arko-ada) Tamargo (O): ver Tamarco Tamarín (C): en la puerta del humedal del llano (atan-
ara-ain) Tamarite (Hu) -rit (Hu T) -riu (Ge) -riz (Va): en la puerta del encinar (atan-aritz) Tamay (ap.) -ayo (Bu Ab): cuesta de las desgracias (tam-ai) o en la puerta de la cuesta (atan-ai) Tamaz (S): peñas de las desgracias (tam-aiz) o en la puerta de las peñas (atan-aiz) Tambarrón (O): en la puerta junto al huerto (atan-bara-
on) Tambo (Po): en la puerta de los sueños (atan-boo)? Tambre (C): en la puerta de la cima (atan-bere) Tambucar (V): en la puerta del alto de los sueños (atan-bu-
gara)? Támega (Or) Tamei- (Po): en la puerta de la calma (atan-ega) Tameirón (Or): junto al molino de las desgracias (tam-
eira-on) Tameza (O): no desdichada (tam-eza)? Támoga (Lu): en la puerta de la montaña (atan-oka) Tamojares (Gr): el encinar de la montaña de las desgracias (tam-oka-ares)?  Tamón (C): junto a los arroyos (ta-ama-on) Tamuja (Cc) -je (Po): las peñas de desdichas (tam-utx-a) Tamujoso (Ba H): la propiedad de las peñas de las desgracias (tam-utx-os) Tamuño (O): las colinas (ta-muin) Tamurejo (Ba): peñas del arroyo de las desgracias (tam-
ur-aiz) o diminutivo de Tamur? 

Tan: gran cantidad Tanarrio (S) -rro (Sg): en la puerta de las rocas (atan-
harri) Tanda (O): que está en la puerta (atan-da) Tanes (O): gran cantidad de rocas (atan-aiz) Tanín (Lu) -niñe (So): en la puerta de la cima (atan-
ain) Tanoira (Po): en esta puerta (ver Atanor) Tanos (S): la propiedad en la puerta (atan-os) Tanquián (Lu): en la puerta sobre las tierras de labor (atan-gia-an) Tanxil/-gil (Or): en la puerta del pozo (atan-sile) Tao (GC): las bocas o aberturas (ta-aho) Taoces (O): las hoces (ta-hotz) 

Tap, tapa: tapar, apretar Tapia (C O Bu Le): las dos puertas (ata-bi-a) Tapies (Za): la casa de las dos puertas (ata-bi-etx) 
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Tapioles (Ge Za): casa en el lugar de dos puertas (ata-bi-ola-
etx) o diminutivo de Tapies Tapis (Ge): peñas apretadas (tap-aiz) 

Tar, tara: arroyo, pena, desgracia, brote Tara (C GC): el arroyo (tar-a)  Tarabaus/-vaus (Ge): los tréboles del arroyo (tara-
baux) Taracena (Gu): los muertos del arroyo (tara-zen-a) Taradell (B): que hay un arroyo (tara-dela)  Taragaño (O): la parte alta del arroyo (tara-gain) Taragoña (C): la parte alta del arroyo (tara-gon-a) Taragudo (Gu Sa): la batalla del arroyo (tara-guda) Taraina (PM): el humedal del arroyo (tar-ain-a) Taraio/-ayo (C): campos de avena del arroyo (tara-
alho) Tarajana (ap.): sobre la cuesta del arroyo (tara-ai-ana) Tarallé (O): robledal del arroyo (tara-aller) Taramancos (C): el prado del arroyo (tara-m-angio) Taramay (Gr): la cuesta del arroyo (tara-m-ai) Tarambana (Al): arroyos sin cesar (tara-m-ban) Tarambelo (C): arroyo negro (tara-m-belo) Tarambollo (C): arroyo pedregoso (tara-m-bolo) Taramilla/-as (Ca): el molino del arroyo (tara-mil-a) Taramundi (O): la ribera del arroyo (tara-muni) Taramuño (C): la colina del arroyo (tara-muño) Tarán (ap.) -ano (O): sobre el arroyo (tar-ana/an) Taranco (Bu): pastizal del arroyo (tara-angio) Tarancón (O Cu): junto al pastizal del arroyo (tar-angio-
on) Tarancueña (So): ver Tarangoña Taranes (O): casa sobre el río (tar-ana-etx) Tarangoña (C): colina del pastizal del arroyo (tar-angio-
ona) Taraña (O) -año (C O): el llano del arroyo (tar-ani/a) Tarás/-ras (C): las peñas del arroyo (tar-aitz) Tarascón (Or): junto a los peñascos del río (tar-aizko-
on) Tarassó (L): junto a las peñas del río (tar-aiz-on) Taravero (Bu): molino del río (tara-bero) Taravilla (Gu): la ciudad del arroyo (tara-bil-a) Taraza (C): las peñas del río (tar-aiz-a) Tarazona (Ab Sa Se): la colina de las peñas del río (tar-aiz-oin-
a) o derivación posterior de Tarazona? Tarazona (Z, antigua Turiaso): ver Turiso (iturri-aiz) 

Tarbe: refugio Tárbena (A): la parcela del río (tar-bena) Tardá (ap.): tiene un arroyo (tar-da) Tardáguila (Sa): la hondonada que tiene un arroyo (tar-
da-gila) Tardajos (Bu So): la propiedad del ganado lanar del río (tar-daxe-os) Tardesillas (So): ver Tordesillas Tardienta (Hu): el pantano de los arroyos (tar-di-enta)? Tardón (Se): el santuario del río (tar-don) Tarendo (Po Or): el lodazal del río (tar-enta)? Targa (TF): sin río (tar-ga) 

Tari: parar Tariego (P): río del sur (tar-eko) Tarifa (Ca Gr): río del norte (tar-ipar) Tarilonte (P): el hondo de los muertos del río (tar-il-ond)? Tarín (O Te): el alto del río (tar-ain) Tarna (O) -as (Lu): ver Taran (tar-an/ana) 

Taro (Lu): las hondonadas (ta-aro) o ver Tar Taroda (So): el barranco del arroyo (tar-od-a) 
Tarra, tarro: angosto, terreno barrancoso o encañado Tarrada (ap.): los barrancos (tarra-ada) Tárraga (ap.) -ac (V): paraje barrancoso (tarr-aga) Tarragoya (Mu) -ona (T) -gó (ap.): el alto del barranco (tarra-goi/gon-a) Tarranturio (O): fuente sobre el barranco (tarra-an-

turri) Tarrasteira (Po): molino de las peñas del barranco (tarra-atx-eira) Tarrats (Ge): peñas del barranco (tarra-atx) Tarraula (A): terreno barrancoso pobre (tarra-aul-a) Tarrazo (Or): peñas del barranco (tarra-aiz) Tarrebarre (O): el margen del barranco (tarra-barren) Tárrega (L): recibe un barranco (tarra-eka) Tarreirigo (Or): el alto de los barrancos (tarra-era-igo) Tarrentos (C): la propiedad del lodazal del barranco (tarra-enta-os) Tarreo (Lu): molino del barranco (tarra-eo) Tarrero (ap.): abundantes barrancos (tarra-era) Tarrés (L): ver Tarrazo Tarriba (S Bu): la vega del barranco (tarra-ibar) Tarrío (Lu C Po): pozo o laguna del barranco (tarro-ido) 
Tarro: terreno barrancoso o encañado Tarroal (C): junto al terreno barrancoso (tarro-alde) Tarroeira (C Lu): molino del terreno barrancoso (tarro-

ehira) Tarroja (L): ver Tarrueza Tarrojós (L): propiedad del terreno barrancoso frío (tarro-ots-os) Tarrueza (S) -rrozo (Or): terreno barrancoso frío (tarro-ots) Tartalés (Bu): peñas entre quercíneas (tarte-ale-aiz) Tartanedo (Gu): entre cimas (tarte-ana-edo) Tartazu (Na) -tutzu (O) -tera (Ge) -tiere (O): la puerta de las encinas (ata-arta-tzu/era) 
Tasa: brote de plantas (y ver Taxi) Tasaraño (C): valle hermoso (taxi-aran) Tasarte (GC): entre rocas (ta-aiz-arte) Tascón (ap.): cumbre hermosa (taxi-gon) Tasende (C): junto a las rocas (ta-aiz-ande) Tasuguera (P): los cauces de agua hermosos (taxi-uga-

era) Tatay (V P): las cortadas (ta-tai) 
Tate, tete, tita: peca, mancha, lunar Tatín (C): las cumbres (ta-tin) Taucho (TF) -ujo (O): ver Taús 
Taula, taul, -üll/hull (L): mesa, meseta Taullas (Al): peñas de la mesa o meseta (ata-ul-aiz) Taús (L): puerta fría (ata-uts)  Tauste (Z): puerta de la esperanza (ata-usta) Tavascán (L): el alto de los bosques (ta-basa-gain) Tavertet (B): cerca de las puertas (ata-berta-eta) Taviel (ap.): ver Tavel Tavilo (C): las ciudades (ta-bil/a) Tavira (Cc): las dos puertas (ata-bir-a) Tavizna (Ca): que tiene dos puertas (ata-biz-na) Taxes/-jes (C): ver Taja (ta-atx) 
Taxi, tasi, tasa: hermoso, gracioso Taxón/-jón (C): junto a las peñas (ta-atx-on) 
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Tazacorte (TF): el establo de las puertas (ata-tza-korta) Tazo (TF): las peñas (ta-aiz) Tazón (ap.) -nes (O): junto a las peñas (ta-aiz-on) Tazona (Ab Mu): colina de las peñas (ta-aiz-ona) Teaio/-yo (C): puerta de la cuesta (ate-ai) Teaño (C Po): puerta del llano (ate-ani) Teba (Ma): puerta de la cortada (ate-eba) Tébar (Cu Mu): puerta del llano cortado (ate-eba-ara) Teberga (O): la puerta de la ladera (ate-berga) Teboredo (Lu): los molinos de la puerta (ate-bor-edo) Teboyas (O): puerta de la peña de las avispas (ate-boilli-
aiz) Tebra (Po): puerta de la ribera (ate-bera) Tebrandi (O): puerta de la ribera grande (ate-bera-andi) Tecedeiras (Po): puerta de la casa del río (ate-zee-ter-a) Tecén (GC): puerta de los muertos (ate-zen) Tecina (TF): la puerta de los creyentes (ate-zin-a)? Tedín (C Lu): cima que tiene una puerta (ate-da-ain) Tedós (Or): propiedad que tiene una puerta (ate-da-os) Tefía (GC): las dos puertas (ate-pi-a) Tegerina (ap.): puerta sobre las rocas (ate-ger-ain-a) 

Tegi, tei: lugar, refugio, cabaña, lugar de reunión Teguise (GC): la puerta del hombre (ate-gize) Teguital (GC): junto al establo de bueyes (tegi-it-adel) Teià/-yá (B): sobre el refugio (tei-an) Teialte (Lu): junto al refugio (tei-alde) Teibade (Lu): el refugio del río (tei-bad) Teibel (Lu): refugio o cabaña negros (tei-bel) Teibilide (Lu): el refugio de los troncos (tei-bili-de) Teicelle (Lu): el refugio del prado (tei-sella) Teicellos (O): propiedad del refugio del prado (tei-sella-
os) Teicide (Lu): puerta de las peñas del pozo (ate-aiz-ido) Téifaros (O): propiedad de la puerta del norte (ate-ipar-
os) Teiguín (Lu): el refugio de arriba (tei-gain) 

Teil, tell: teja, cortado Teilán (Lu): sobre el cortado (teil-an) Teillor (C): molino o flores del cortado (teil-lor/lore) Teimende (Or Po): refugio del cerro (tei-mendo) Teimoi/-oy (Lu): refugio del molino (tei-mol) Teinás (O): las peñas en el refugio (tei-n-aiz) Teira (C): lugar o refugio de helechos (tei-ira) Teis (Po): peñas del refugio (tei-aiz) Teivente (Lu): lugar o refugio de la venta (tei-benta) Tejerina (Le): ver Tegerina Tejiade (TF): puerta del lugar de reunión (tegi-ate) Tejina (TF): el alto de lugar de reunión (tegi-ain-a) 
Teka: vaina, gentío 
Telar: grava caliza 
Telde (GC): rebaño  Telego (ap.): ganado del sur (teli-ego) Teleno (O Le) -na (Ba) -ña (O): que tiene rebaños (teli-

ena) Telera (Hu): abundante ganado (teli-era) 
Teli, tei: grupo, rebaño Tella (C Hu) -llo (ap.): los rebaños (teli-a) Tellán (Lu): la puerta del llano (ate-llan) Telledo (O) -llado (Gal) -adas (Or): abundantes reba-ños (teli-edo/ada) Tellego (O): rebaños del sur (teli-ego) 

Telletxea/-chea (Bi): la casa tejada (tella-etxe-a) Telva (C): el río del ganado (teli-aba) Tembargena (TF): en la puerta que tiene hierbas (aten-
barki-ena) Tembleque (To): en la puerta del humo negro (aten-bel-eke)? Tembra (C): en la puerta de la ribera (aten-bera) Temes (Lu Or) -misas (GC): en la puerta de las peñas (aten-aiz) Temoral (Lu): puerta junto al molino (ate-mor-alde) Temperán (Po): en la puerta sobre el alto (aten-ber-an) Tempul (Ca): en la puerta del molino (aten-bulo) Tena (Hu) -ne (O) -no (TF): que tiene una puerta (ate-
na) Tenagua (TF): en la puerta del aguaje (aten-aguai) Tendal (Le): en la puerta del valle (aten-tal) Tendeyón (O) -jones (O): en la puerta junto al refugio (aten-dei-on) Tendrui/-uy (L): en la puerta del lecho fluvial (aten-ter-
ui) Tenebredo/-eo (O): en la puerta del lugar lluvioso (aten-ebri-edo) Tenebrón (Sa): en la puerta junto al lugar lluvioso (aten-
ebri-on) Tenerife (TF): puerta de los hijos (ate-nerebe) Tenerra (TF): en la puerta quemada (aten-err-a) Tenesar (GC): en la puerta del llano rocoso (aten-aiz-
ara) Teneza (GC): en la puerta de las peñas (aten-aiz) Tenorio (Po): en la puerta amarillenta (aten-ori) Tenoya (GC): en la puerta del hondo (aten-obi-a) Tenredo (O): en la puerta de los llanos (aten-ara-edo)? Tentegorra (Mu): en la puerta del lugar de la mina (aten-teg-
orra)? Tentudia (Ba): en la puerta de la fuente (aten-turi-a)? Tenzo (Lu): ver Teneza Tenzuela (Sg): diminutivo de Tenzo/Tenza/Teneza Teo (C): la puerta del molino (ate-eo) 

Tepel: tibio (ver Epel) 
Ter (B Ge) -rre (Gr): río, al lado de Tera (So): el río (ter-a) Terán (So S Za): sobre el río (ter-an) Terbá (C): arroyo del río (ter-bad) Tercia (Mu): el juncal del río (ter-zihi-a) Tercilla (ap.): diminutivo de Tercia Tercui/-uy (L): confluencia de ríos (ter-kullu) Terelle (C): el ganado del río (ter-ele) Tereñes (O): peñas en el río (ter-en-aiz) Teresa (Cs V): las peñas del río (ter-aiz-a) Terienzo (O): el prado del río (ter-angio) Terlama (Lu): zona pantanosa del río (ter-lama) Terlegiz/-guiz (Bi): peñas del lugar del río (ter-leku-

aiz) Termens (L): sin río (ter-mens) Termín (O): mal río (ter-min) Terminel (ap.): el ganado del mal río (ter-min-ele) Terminón (Bu): junto al mal río (ter-min-on) Termiñana (Or): sobre el mal río (ter-min-ana) Ternande (C): junto al alto del río (ter-ana-ande) Ternín (O): río en la cima (ter-n-ain) Terol (A) -uel (Te): lugar del río (ter-ola) Teroleja (Gu): diminutivo de Terol/Teruel Teror (GC): río verdoso (ter-ori) 
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Terque (Al): encinar del río (ter-ker) Teradas (Or) Terr- (Ge): los ríos (ter-ada) Terradelles/-llas (Ge B): diminutivo de Terradas Terrajís (Lu): peñas prietas del río (ter-aja-ist)? Terrantona (Hu): hacienda junto al río (ter-ande-ona)  Terrasola (L Cs B): lugar de rocas en el río (ter-aiz-ola) Terrassa/Tarrasa (B): las peñas del río (ter-aiz-a) Terrassola (B L): diminutivo de Terrassa Terrateig (V): sobre la puerta del río (ter-ate-iga) Terraza (Gu) -as/zos (Bu): las peñas del río (ter-aiz-a) Terre (Gr): puerta quemada o del oro (ate-erre) 
Terrén (ap.): arrastre, arrastrado (o ate-erre-en) Terrer (Z): puertas quemadas(ate-erre-era)? Terri (Ge): país de puertas (ate-erri)? Terrías (Cc): peñas del país de puertas (ate-erri-aiz)? Terriente (Te): pantano del país de puertas (ate-erri-enta)? Terrinches (CR): el humedal del río (ter-aintzi) Terroba (Lo): la hondonada del río (ter-oba) Terrón (C Lu): junto al río (ter-on) Terrones (Sa): la casa junto al río (ter-on-etx) Terroso (Or Za): río frío (ter-ots) Terrubias (Sa): peñas del vado del río (ter-ubi-aiz) Tertanga (Vi): prado de la puerta del río (ter-ata-angio) Terveu (L): río lento (ter-belu) Terzaga (Gu): paraje de arroyos (ter-tz-aga) Terzas (Or): peñas de los arroyos (ter-tz-aiz) Teseguite (GC): trabajo en paz (dets-kite)? Tesla (Bu): la puerta de la heredad (ate-sala) Teso (Po Lu O Sa) -sso (L): puerta de las rocas (ate-aiz) Tesón (Lu): junto a la puerta de las rocas (ate-aiz-on) Tesonera (Sa): molino junto a la puerta de las rocas (ate-aiz-on-era) Tetir (GC): la puerta del río (ate-tir) Teverga (O): ver Teberga (ate-berga) Texuca/Tej- (O): sin muchas puertas (ate-txu-ka) Teyego (O) -yeo (O): pueblo del sur (teli-ego) Teza (Bu): muchas puertas (ate-tz-a) Tezangos (O): el prado de las puertas (ate-tz-angio) Tezano (ap.) -án (Lu): sobre las puertas (ate-tz-an) Tezanos (S): prop. sobre las puertas (ate-tz-an-os) 
Ti: cerdo, sufijo abundancial 
Tia, tira: corriente de agua Tiagonce (Lu): peñas sobre el curso de agua (tia-gon-

aiz) Tiagua (GC): muchos aguajes (ti-aguai) Tiana (B): muchas cimas (ti-ana) Tías (GC): muchas peñas (ti-aiz) Tiata (Mu): muchas puertas (ti-ata/ak) Tibataje (TF): muchas peñas unidas (ti-bat-atx) Tibel (B): muchos molinos o cuervos (ti-bela/bele)? 
Tibi (A): lugar despejado  Tibiáns/-anes (Or C): peñas sobre el terreno depejado (tibi-an-aiz) Tibiás (Or): peñas del terreno despejado (tibi-aiz) Tibiera (O): los terrenos despejados (tibi-era) Tiblós (O): la propiedad del terreno despejado con ganado (tibi-ele-os) Tices (Al): ver Tías (ti-aiz) Tide (C): muchos charcos (ti-ido) 
Tie: corriente, inclinación Tiebas (Na): muchos cortados (ti-eba) Tiedra (Va): el río inclinado o corriente (tie-ter-a) 

Tieira (C): muchos molinos (ti-ehira) Tielmes (M): sin rebaños (teli-mens)? o ver Termez Tiena (Gr): que hay cerdos o pendiente (ti/tie-ena) Tierga (Z): muchos surcos (ti-erga) Tiernas (Z): rocas de los sembrados (ti-erin-atx)? Tierno (ap.): mucho laurel (ti-ereño)? Tierzo (Gu) -rz (Hu): los márgenes u orillas (ti-ertz) Tiétar (Cc Av): llano de muchos cerdos (ti-eta-ara)  Tigaday (TF): cuesta de muchas peleas (ti-gata-ai)? Tigaiga (TF): cerdos no corrientes (ti-gai-ga)? Tigalate (TF): puerta de las campanas (ti-gala-ate) Tigero (ap.) Tij- (S) -era (Le): muchas peñas (ti-ger) Tiguatón (TF): junto a nuestras puertas (ti-gu-ata-on)? Tiguerorte (TF): el huerto de las rocas (ti-ger-ortu) Tijarafe (TF): bajo los altos (ti-gara-pe) Tíjola (Al): el alto de los cerdos o las cimas (ti-gol-a)? 
Tiki: pequeño 
Til, tin: colgar, mecerse Tilve (Po): cuesta colgada (til-be) Tímar (Gr): los límites (ti-mar) Timiraos (C): propiedad del alto de los cerdos (ti-mira-

os) Timor (V): molino de los cerdos (ti-mor) 
Tin, tine, tinen: cumbre, en la cumbre Tinahones (Ma): cima redonda (tin-abon) Tinajas (Cu) -jo (GC): las peñas de la cima (tin-atx-a)  Tincer (TF): molino en la cima (tin-zera)? Tindavar (Ab): tierra de pocos ríos (tindi-aba-ara) Tindaya (GC): la ladera en los altos (tin-da-ai-a)? 
Tind, -de (Po): uvas negras 
Tine, tini: el punto más extremo Tineo (C O): molino del extremo (tine-eo) Tineos (Lu): la propiedad del extremo (tine-os) Tines (C): las peñas del extremo (tine-aiz) 
Tink: firme, entero Tingas (O): rocas firmes (tink-aiz) Tinieblas (Bu): arroyo cortado en el extremo (tini-eba-

latz) Tinizara (TF): el matorral del extremo (tini-zara) Tinocas (GC): en lo alto de la montaña (tin-oka) Tinojay (GC): la cuesta de la cima fría (tin-ots-ai) Tiñade (Lu): las cumbres (tin-ada) Tiñana (O): sobre la cumbre (tini-ana) Tiñaz (Lu): peñas de la cumbre (tini-aiz) Tiñor (TF): la cumbre de nadie (tin-ior)? Tiñosa (Mu) -oso (C): la cima fría (tini-ots-a) Tiobre (C): los mejores cerdos (ti-oberen) Tioira (Or): cerdos en cantidad (ti-ora) Tiopeira (Po): hondo de los cerdos (ti-obi-era) Tiós (O): la propiedad de los cerdos (ti-os) 
Tipi: pequeño, tierno, joven Tipular (Na): pequeña tierra pelada (tipi-ul-ara) Tipulatze/-úlaz (Na): pequeñas peñas peladas (tipi-ul-

aiz) Tiquión (C): lugar pequeño (tiki-on) 
Tira: corriente de agua, tirar, demandar, atraer  Tirabao/-bá (Po): corriente de agua mansa (tira-bano) Tirado (Av): abundantes corrientes de agua (tira-ada) Tirajana (GC): sobre las peñas del arroyo (tir-aja-ana)? Tirán (Po): sobre el arroyo (tira-ana) Tiraña (O): el llano del arroyo (tir-ani-a) Tirapegi/-gui (Na): cuesta bajo el arroyo (tira-pe-egi) 
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Tirapu (Na): pocas corrientes de agua (tira-apur) Tiratun (Na): arroyo oscuro (tira-tunt) Tirgo (Lo): arroyo de arriba (tira-goi) Tiriez (Ab) -eza (Mu) -rez (To) -raz (C): peñas del arroyo (tira-aiz) Tirig (Cs): arroyo seco (tira-ijor/igar) Tiroco (O): el lecho del arroyo (tira-oke) Tirón (Bu Lo): junto al río (tira-on) 
Tirte, tirten: desgarro, desgarrado Tirteafuera (CR): torrente que desgarra el río (tirte-aba-uera)? Tírvia (L): el vado del arroyo o los dos arroyos (tira-

ibi/bi-a) 
Tisa, titxa, tisze: felicidad, dicha Tiscar (Co J): rocas calizas de los cerdos (ti-aiz-kar) 
Tita: gallina Titaguas (V): corral de gallinas (tita-guaxa)? Titita (PM): gallinas pequeñas (tita-ita) Titos (Lu): la propiedad de las gallinas (tita-os) Tiurana (L): cima de mucho agua (ti-ur-ana) Tivas (GC): la balsa de los cerdos (ti-basa) Tivenys (T): las dehesas (ti-pentze) Tivián (Lu): sobre el lugar despejado (tibi-an) Tivissa/-isa (T): las rocas en lugar despejado (tibi-aiz-a) Tixosa/-josa (C Or Po): la propiedad de los juncales (ti-

ij-os-a) Toande (C Lu) Toá (C): junto al rebaño (ato-ande) Toar (Lu): muchos llanos o llano de rebaños (ato-ara) 
Toba: toba Tobalina (Bu): el alto del valle de ganado (ato-bal-ain-a) Tobalinilla (Bu): diminutivo de Tobalina Tobar (Va Bu Cu) -arra (Ab): valle o llano de toba (toba-ara/arra) Tobaruela (J): diminutivo de Tobar/Tobara Tobed (Z): mucha toba (toba-eta) Tobera (Vi Bu): mucha toba (toba-era) Tobes (Gu Bu O): rocas de toba (toba-aiz) Tobía (Lo): molino de la toba (toba-pia) Tobillas (Vi Ab) -llos (Gu): diminutivo de Tobas/Tobos Toca (C Lu): la montaña del ganado (ato-oka) Tocina (Se, ant Tucilla): hondonada del rebaño (atu-

zilla) Tocón (Gr): buen lugar (toki-on) Todolella (Cs): el ganado del lugar del río (tor-ola-ele-a) Todón (Lu): junto a la fuente (tor-on) Todoque (TF): la fuente de la montaña (tor-oka) Toedo (Po): ver Toledo Toexe/-je (Lu): muchas peñas (ato-aiz) Toén (Or): que tiene rebaños (ato-ena) Tofiño/fino (ap.): ver Topín Toga (Cs): sin rebaños (ato-ga) Togores (B): multitud de peñas altas (ato-gor-aiz) Toharia (ap.): los carneros del rebaño (ato-ari-a) 
Toi: lugar, paraje abierto Toimil (Lu Po): lugar del molino (toi-mil) Toiral (Lu): junto al lugar de helechos (toi-ira-alde) Toirán (Lu): sobre el lugar de helechos (toi-ira-an) Toiriz (Po Lu): peñas del lugar de helechos (toi-ira-aiz) 
Tol (O): monte Tola (Lu Za): el monte (tol-a) Tolán (C): sobre el monte (tol-an) Tolanca (To): pastizal del monte (tol-angio) 

Tolbaños (Bu Av): muchos montes (tol-ban) Tolda (C Lu Or) -ao (Lu): que tiene montes (tol-da/-n) Toldanos (Le): propiedad que tiene montes (tol-dan-os)  Toldavia (Or): el monte que tiene río (tol-da-abi-a) 
Tole: en gran cantidad Toledillo (So): dimunitivo de Toledo Toledo (To Or Hu) -eo (O): los montes (tol-edo) Toleiras (O): muchos molinos (tole-ehira) Tolibia (Le) -via (O): el vado del monte (tol-ibi-a) Tolilla (Za): diminutivo de Tola Tolinas (O): las peñas sobre el monte (tol-ain-aiz) Tolleric (PM): el brezal o hendidura de la montaña (tol-

erika/erike) Tollo (O S Po) -os (A): multitud de avena (ato-olho) Tolmo (Ca): la colina del monte (tol-oma)? Tolóbriga (O): las terneras del monte (tol-briga)? Tolocirio (Sg): la hendidura del monte (tol-ziri)? Toloño (Vi): el monte de la muela (tol-oñ)? Toló (L): junto al monte (tol-on) Toloriu (L): el monte del aceite (tol-orio) Tolosa (SS Ab) -ocha (Te): el monte frío (tol-ots-a) Tolox (Ma) -ote (Co): monte frío (tol-ots) Tolrà/-rá (B): sobre los montes (tol-era-an) Tolva (Hu): el río del monte (tol-bad/aba) Tomada (C Po) -de (Lu): las manchas (toma-ada) Tomarén (GC): tiene tierra manchada (toma-ara-en)? Tomares (Lo Se): manchas de encinar (toma-ares)? Tomentosa (O): la propiedad del monte del ganado (ato-
mendi-os-a)? Tomeza (Po): los rebaños de ovejas (ato-me-tza) Tomiño (Po): cima manchada (toma-ain)? Tomir (PM): cerro de los rebaños (ato-mira) Tomonde (Po C): hondonada manchada (toma-ond) Tona (B, antig. Tonda): ver Tonda Tonadas (Co): puerta junto al ganado (ato-on-ata) Tonda (Z) tiene buenos rebaños (ato-on-da) Tondos (Cu): propiedad de buenos rebaños (ato-on-ada-
os) Toneo (Le O): molino junto al rebaño (ato-on-eo) Tonín (Le) -nyà/-ñá (Ge) -ñanes (S): el alto que tiene un rebaño (ato-n-ain/ana) Tonosa (Al): la propiedad que tiene rebaños (ato-n-os-a) 

Tont, tontor: cumbre Tonxil/-gil (Or): la hondonada del ganado (ato-n-gila) 
Top, topa: topar, encontrar Topas (Sa): el bosque del ganado (ato-baso)? 
Topin: marmita Topina (PM): la marmita (topin-a) Toques (C): peñas del paraje abierto (toki-aiz) 
Tor (Lu L Ge): fuente, río, arroyo, punta Tora (Lu): la fuente/arroyo (tor-a) Toralino (Le): diminutivo de Toral Toralla (L Po) -alles (Ge) -ayo (O) -al (Le O): prado del arroyo (tor-alha) Torallola (L): diminutivo de Toralla Toranzo (S So): arroyo mayor (tor-anza) Toraño (O) -rán (Or L) -rà/rá (L): sobre el río (tor-an) Torante (C): junto al río (tor-ande) Torás (C Cs) -azo (O): peñas del arroyo (tor-aiz) Torayo (O): la cuesta del arroyo (tor-ai) Torbeo (Lu): la fuente o arroyo calientes (tor-bero) Torca (ap) -cas (Cu Cs): ver Torka 
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Torce (O): molinos del arroyo (tor-zea) Torcela (Or): diminutivo de Torce Torcollano (S): llano del arroyo (tor-ko-llan) Torcón (To): el alto de la fuente (tor-goen) Tordellego (Gu): lugar de arroyos (tor-di-leku) Tordelloso (Gu): propiedad de los arroyos del ganado (tor-di-ele-os) Tordera (L B) Tórdea (Lu): arrastre fluvial (tor-dera)? Tordesalas (So): el prado de la dehesa del río (tor-deza-ala)? Tordesillas (Va): población de la dehesa en el río (tor-
deza-illi-a) Tordias (S): peñas de las fuentes (tor-di-aiz) Tórdiga (Cu): alto de las fuentes (tor-di-iga) Tordoia/-ya (C): las fuentes frías (tor-di-oia) Tordómar (Bu): el llano de la colina de las fuentes (tor-
di-oma-ara) Tordueles (Bu): los sumideros del arroyo (tor-doli-tz) Torea (C): los arroyos (tor-era) Torelló (B): junto al ganado del arroyo (tor-ele-on) Torelo (C): diminutivo de Tor Torena (L) -eno (Le): que hay un arroyo (tor-ena) Tores (C) -rés (Lu): peñas del arroyo (tor-aiz) Toresano (ap.): sobre las peñas del arroyo (tor-aiz-an) Torete (Gu): las fuentes (tor-eta) Torga/-gues (O): sin fuentes (tor-ga) Torgán (Po): cabecera del arroyo (tor-gan/gar) Torguedo (Or Po): pequeño arroyo (tor-keto) Toria (ap.): ver Iturria Toribia (Va): el vado del arroyo (tor-ibi-a) Toribión (O): junto al vado del arroyo (tor-ibi-on) Torible (Lu): el ganado del vado del arroyo (tor-ibi-ele) Torices (S): ver Torás Toriello (O): diminutivo de Torío Torienzo (O): prado del arroyo (tor-angio) Torija (Gu): las peñas del arroyo (tor-aiz-a) Torín (O Ge) -ina (S): cabecera del arroyo (tor-ain) Toriñana (C): sobre la cabecera del arroyo (tor-ain-ana) Torío (Le): el pozo del arroyo (tor-ido) Torión/-ió (O): junto al pozo del arroyo (tor-ido-on) 

Torka, torke: barranco, trampa Torla (Hu): prado del arroyo (tor-ala) Tormaleo (O): molino de la montaña del arroyo (tor-
mal-eo) Tormantos (Lo): la poza del amo del río (tor-man-toxa)? Tormás (PM): muchas fuentes o arroyos (tor-mas)? Torme (Bu) Torm (PM) -mo (Cs) -mes (Av Sa) -mos (A) -ms (L): mineral de la fuente (tor-me) Tormellas (Av): diminutivo de Tormas Tormil (C): molino del arroyo (tor-mil) Tormón (Te): junto al arroyo (tor-m-on) Tornallás (O): arroyo sobre el río (tor-ana-lats) Tornamira (B): el cerro que tiene un río (tor-na-mir-a) Tornera (O) -nero (ap.) -neira (ap.): molino que tiene un arroyo (tor-n-era) Tornessa/-esa (Cs): barranco del arroyo (tor-nesa) Tornil (C): los muertos en el arroyo (tor-n-il)? Tornín (O): humedal en el arroyo (tor-n-ain)? Torno (O C Or Ca Lu) -rn (Ge): que tiene un arroyo (tor-n) Tornón (O) -oño (C): colina que tiene una fuente (tor-n-
oñ/oin) Tornos (C O S Te): propiedad que tiene un río (tor-n-os) 

Toro (Za Or PM Cs) Tou- (C): punta, extremo Torogó (L): el extremo de la cumbre (toro-goi) Torón (C) -ones (O): cerca del río (tor-on) Toroño (C): la colina del arroyo (tor-oñ) Torozo (Co) -zos (Va): fuente o arroyo frío (tor-ots) Torquemada (P): los perales del barranco (torke-mad-a) Torquiendo (S): junto al barranco (torke-ande) Torra (ap.): la torre (torre-a) Torrá (PM L): sobre la torre o arroyo (torre/tor-an) Torrado (Lu): rebaños del arroyo o la torre (tor/torr-
ato) Torralitx (PM): la torre fuerte quemada (torre-al-ixe)  Torraño (So): llano de la torre (torre-ani) 

Torre (pro): torre Torrea (ap.): la torre (torre-a) Torreauzo (SS): el barrio de la torre (torre-auzo) Torrebarrio (Le): el corral de la torre (torre-barrio) Torrebeses (L): el bosque de la torre (torre-besa) Tòrrec (L): torre o arroeyo del sur (torre/tor-ego) Torrecera (Ca): el molino de la torre (torre-zera) Torrechá (C): el llano de la tore (torre-llan) Torrefeta (L): la torre de la cuesta (torre-petar) Torrehoria (Co): torre de las aceitunas (torre-ori-a) Torrejón (M Ab Gu Cc): la torre del señor (torre-jaun) Torrejoncillo (Cu Cc To): diminutivo de Torrejón Torrelara (Sg Bu): el prado de la torre (torre-lara) Torrella (PM V) -as (Z) -es (B) -oella (B Ge): la torre de los rebaños (torre-ele-a) Torremormojón (P): junto a los carneros del molino de la torre (torre-mor-moxo-on) Torreorgaz (Cc): torre de los chivos o ciervos (torre-
orkatz) Torrepadierne (Bu): torre en la cuesta (torre-patar-na) Torretxe/-che (Bi) -txea/chea (ap.): la casa de la torre o del arroyo (tor/torre-etxe/a) Torretxí (PM): la torre abandonada (torre-etxi) Torrevela (ap.): la torre oscura (torre-bel-a) Torrevelilla (Te): diminutivo de Torrevela Torriente (S) -enta (ap.): junto a la torre (torre-ande) Torriosa (ap.) -rrios (ap.): ver Iturriosa Torroba (ap.): ver Terroba Torroja (T) -rroso (Po) -rrox (Ma): ver Torozo Torrón (Gal): junto a la torre o el arroyo (torre/tor-on) Torrontegi/-óntegui (SS): lugar junto a la torre o el arroyo (tor/torre-on-tegi) Torronteras (Gu): peñas del río junto a la torre (torre-
on-ter-aiz) Torroña (Po): la colina de la torre o arroyo (torre/tor-
oñ-a) Torrubia (So Gu Cu J): el vado del río (tor-ubi-a) Torrulla (B) -uella Hu): la torre o el arroyo de las mos-cas (torre/tor-uli-a) 

Torta: muerta, floja Tortellá (Ge): sobre los rebaños del río (tor-teli-an) Tortiellas (Hu): peñas de los rebaños del río (tor-teli-
aiz) Tórtola (Cu Gu): el monte del río o fuente (tor-tol-a) Tórtoles (Bu Z Av Cu): peñas del monte del río o fuente (tor-tol-aiz) Tortonda (Gu): la cima de la fuente (tor-tont-a) Tortosa (T) -tos (C): la balsa del río (tor-toxa) 
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Tortura (Vi) -uera (Gu) -ro (Gu): la fuente del arroyo (tor-iturria) Torviso (Lu): dos ríos (tor-bis) Tórzano (O): el manantial del río (tor-zan) Tosar (Po): el llano de la balsa (toxa-ara) Toscaña (Or): el alto de la balsa (toxa-gain-a) Tosende (Or Lu): junto a la balsa (toxa-ande) Tosos (Z): propiedad o lugar de la balsa (toxa-os/oz) Tospe (O): bajo la balsa (toxa-be) Tossa/-sa (L Ge): ver Toxa Tosses/-sas (Ge) Tost (L): las balsas (toxa-ti/tz) Tospe (O): bajo la balsa (toxa-be) 
Tot, -to (GC): gordo, rerchoncho Totalán (Ma): sobre el ganado del valle (ato-tal-an) Totana (Mu) -tano (Lo): cima rechoncha (tot-ana) Totanés (To): peñas de la cima rechoncha (ato-tan-aiz) Totero (S): el río de los rebaños o muchos ríos (ato-ter) Totorika/-ca (Bi): cuesta de muchos ríos o del río de los reba-ños (ato-tor-ika)? Toubes (Or): muchos bosques (ato-besa) Touceda/-edo (Po): la basura del ganado (ato-zet-a) Tourada (Po): puerta del arroyo (tor-ata) Toural (Gal): ver Toral Tourelle (Lu): los rebaños del río (tor-ele) Tourille (Or): la ciudad del río (tor-illi) Touriñán (C): sobre el juncal del río (tor-inhi-an) Touriño (Lu): juncal del río (tor-inhi) Tourís (C): ver Turís Tourón (Lu Or Po): ver Torón Tourós (Or): ver Torozo Toutelle (Or): ganado engordado (tot-ele) Toutón (Po): junto a piaras de cerdos (ato-uto-on)? Touville (Lu): el cercado del rebaño (ato-bil) Touza (Gal) Tous (B V): ver Toxa Touzón (Lu): junto a la balsa (toxa-on)? Tovar (ap.): ver Tobar (ato-bar) Tóvedas (V): mucha toba (toba-eta) 
Toxa/-ja (Po C) Tox (O) -ix (A) -zas (Sa): balsa, arca Toxeiro (Lu) el molino de la balsa (toxa-ehira) Toxeiros (Lu): la propiedad del molino de la balsa (toxa-

ehira-os) Toxibó (Lu) -de (Lu): laguna de la balsa (toxa-ibon/ido) Toxiza/-giza (Lu): las peñas de la balsa (toxa-aiz-a) Toxoso (Lu): balsa fría (toxa-ots) Toya (O J) -yo (ap.) -yos (O): el paraje abierto (toi-a) 
Tozal, -xal (Or) -sal (L V): cima de un monte Tozaled (Hu): las cimas de los montes (tozal-eta) Tozalmoro (So): el molino del alto (tozal-mor) Tózar (Gr): el llano de la balsa (toxa-ara) Traba (C Lu): junto al río (ter-aba) Trabaces (O): ver Trabazas Trabada (O Lu): los arroyos unidos (tara-bat-a) Trabadela (Lu Po) -delo (Le Lu): dimin. de Trabada/Trabado Trabado (C Lu): arroyos unidos (tara-bat) Trabadua/-úa (Bi): arroyos unidos (tara-batua) Trabaque (Cu): el arroyo renacido (tara-bak) Trabazas (Lu) -zo (Po O): peñas del origen del río (tara-aba-aiz) Trabazón (C Or): junto a las peñas del origen del río (tara-aba-aiz-on) 

Trabazos (Lu Or Le Za): la propiedad de las peñas del origen del río (tara-aba-aiz-os) Trabe (C Lu O): junto al hondo (ter-abe) Trabeso (ap.) -bes (C): el bosque del arroyo (tara-besa) Trafallón (Lu): el río junto al valle (ter-abal-on) Traga (C) -go (L): zona fluvial (ter-aga) Tragacete (Cu): basura en el paraje fluvial (ter-aga-zet) Tragallia (C): el alto del arroyo (tara-gala) Tragó (L): junto a la boca del río (ter-ago-on) Tragove (Po): el hondo de la zona fluvial (ter-aga-obi) Traguntía (Sa): los altos del río (tara-gon-ti-a) Traibuenas (Na): peñas de la laguna del río (tara-ibon-
aiz) Traiguera (Cs): las peñas o el alto de la cuesta del río (ter-ai-ger-a) Traíd (Gu): peñas del río (ter-aiz) Tramacastiel (Te) -stilla (Te Hu): castillo en la meseta del río (ter-ama-kastelu) Tramaced (Hu): basura del arroyo del río (tar-ama-zet) Trambarría (O): el arroyo de abajo del río (ter-ama-barre-a)? Tramil (C) Trasm- (C Lu): molino del arroyo (tara-mil) Trana (ap.): sobre el río (ter-ana) Tranco (J): río curvo (ter-ank) Trandeiras (Lu Or C): molinos junto al río (tar-ande-
eira) Trapa (pro): ver Traba Trapaga/Trá- (Bi): paraje junto al río (ter-aba-aga) Trapajuar (Mu): las tierras junto al río (ter-aba-txu-ara)? Trapela (Lu): diminutivo de Trapa Trapiche (GC Ma): cercado junto al río (ter-aba-itxi)? Trasande (C Po): junto a las rocas del río (tar-aiz-ande) Trasar (Lu): el llano de las rocas del río (tar-aiz-ara) Trasaraña (Bi): sobre el llano de las rocas del río (tar-aiz-ara-
ana)? Trasariz (Po C): robledal de las peñas del río (tar-aiz-
aritz) Trasbarcala (C): el prado de las hierbas de las peñas del río (tar-aiz-barki-ala) Trasberea (Or): el alto rocoso del río (ter-aiz-bere-a) Trasmil (C Lu): molino de las peñas del río (ter-aiz-mil) Trasmoz (Z): carneros de las peñas del río (tar-aiz-moxo) Trasobares (Z): encinar en la concavidad de las peñas del río (tar-aiz-oba-ares)? Trasón (Lu): junto a las peñas del río (tar-aiz-on) Trasona (O): ver Tarazona Trasorras (Lu): el mineral de las peñas del río (ter-aiz-
orra) Traves (ap.) -veso (ap.): ver Trabes/Trabeso Travil (B): el cercado del río (tara-bil) Trazarís (Po): peñas del río viejo (tara-zar-iz) Trazo (C): peñas del río (tar-aiz) Trebes (O): bosque del río (ter-besa) Trebolo (C) -olle (Lu): molino del arroyo (ter-bolo) Trebuesto (S): pozo del río (ter-buztu) Trebujena (Ca): donde acaba el río (ter-buka-ena) Trece (C Lu O): molino o casa del arroyo (ter-zea/zee) Treceño (S): que tiene un molino en el río (ter-zea-ena) Trechorio (O): las aves del río (ter-xori) Tredós (L): ríos fríos (ter-eta-ots) Treguajantes (Lo): junto a la corriente del río (ter-
aguai-ande) Treilamas (Po): terreno inundado del río (ter-lama) 
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Treita (Le) -ites (C): pequeño río (ter-ita) Trejuvell (L): dolmen oscuro o viejo (treku-bel-vell) 
Treku, -ejo/-exu (Ca O GC): dolmen Trelda (O): río que tiene ganado (ter-ele-da) Trelles (O) -lle (Or): ver Terelle Trema (Bu O) -me (O): río de la mujer (ter-ema) Tremado (O) -eado (Lu): río de las mujeres (ter-ema-

ada) Tremaya (P): el río fronterizo (ter-amai-a) Tremor (Le): molino del río (ter-mor) Tremp (L): bajo el río de la mujer (ter-em-pe) Trente (C): el lodazal del río (ter-enta) Treos (C): río frío (ter-ots) Trepa (Or): la cortada del río (ter-eba) Tresali (O): las peñas potentes del río (ter-aiz-ali) Tresano (O): sobre las peñas del río (ter-aiz-ana) Trescares (O): robledal de las peñas del río (ter-aiz-ko-
ares) Trespaderne (Bu): peñas del río en la cuesta (ter-aiz-
patar-na) Tresveso (O): el bosque de las peñas del río (ter-aiz-
besa) Tresviso (S): peñas del río espumoso (ter-aiz-bise) Treto (Bi S): los ríos (ter-eta) Treumal (Ge): junto a la colina del río (ter-uma-alde) Trévago (So, antigua Trebiako): paraje de la cortada del río (ter-eba-aga)  Trevé (O): el alto del río (ter-ber) Trevejo (Cc) -os (TF): río profundo (ter-begoi) Trevélez (Gr): rocas oscuras del río (ter-bel-aiz) Treviana (Lo): sobre los dos ríos (ter-bi-ana) Trevijano (Lo): llano de dos ríos (ter-bi-llan) Trevilla (ap.): la población del río (ter-bil-a) Trevías (O): peñas a dos ríos (ter-bi-aiz) Treviño (C S Bu): río de abajo (ter-bin) Trez (Or): peñas del río (ter-aiz) Triabá (Po): fuente caudalosa (turi-aban) Triano (Bi) -ana (Lu Ma Mu TF Se): sobre la fuente (turi-an/ana) Triáns (C) -nes (ap.): muchas fuentes (turi-anitz) Triás (O): peñas de la fuente (turi-aiz) Tribaldes (C): barrio de la fuente (turi-balder) Tribaldos (Cu): la propiedad del barrio de la fuente (turi-balder-os) Tribás (C Lu): bosque de la fuente (turi-basa) Tribui/-uy (Lu): fuente hinchada (turi-bui) Tricio (Lo): juncal de la fuente (turi-zihi) Trieiro (C): molino de la fuente (turi-eira) Trieves (O): cortada de la fuente (turi-eba) Trifol (ap.): molino de la fuente (turi-pol) Trijueque (Gu): el alto de la fuente (turi-juk) 

Tril, trill: destrozo, trituración Trillayo (S): cuesta destrozada(trill-ai)? Trillo (Gu Hu): lugar abrigado de la fuente (turi-illor)? Trimaz (Lu): barranco de la fuente (turi-maza) Triollo (P): campos de avena de la fuente (turi-olho) Triongo (O) -ón (C): buena fuente (turi-ongi) (ver Tirón) Triós (Or): fuente fría (turi-ots) Tristán (Cs J): fuente de gran cantidad de arroyos (turi-
iz-tan) Triste (Hu): fuente de la gota (turi-ist) 

Tristimil (C): molino de la fuente de la gota (turi-ist-mil) Triufé (Za): bajo el agua de la fuente (turi-u-be) Trives (Or): bosque de la fuente (turi-besa) 
Tro, troki: pedazo, fragmento Trobajo (Le): fragmento de río (tro-bai) Trobe (C): bajo el río (tor-be) Trobika/-ica (Bi): parte de la cortada (tro-pika) Trobo (Lu): concavidad del río (ter-oba) Trocena (O): hay una hoz fluvial (ter-hotz-ena) Troián/-yán (C): el bosque del río (ter-oihan) Troifil (Lu): población del hondo del río (ter-obi-bil) Troitín (C) -iño (ap.): el humedal de los toros del arroyo (tor-

it-ain)? Troja (S) -oia/ya (Lu) -oya (Ba TF): el lecho del río (ter-ohia) 
Trok, troka: barranco, hondonada Trokaola/-jaola (ap.): lugar de barrancos (troka-ola) Trokoniz/-cóniz (Vi): peñas junto al barranco (troka-

on-aiz) Tromeo (O): molino del río (tor-meo) Tronceda (Or Lu C) -do (Hu O): los buenos ríos (tor-
ontsa-eta) Tronchón (Te): junto al buen río (tor-ontsa/ onik-on) Trones (O): peñas de la colina del río (tor-on-aiz) Tros (ap.): río frío (ter-ots) Trovisca (Po): el hondo fluvial sin rocas (ter-obi-aiz-ka)? Troyanas (TF): peñas del bosque del río (ter-oihan-aiz) Truyes (O): las casas del vado del río (ter-ubi-etx) Trubia (O): el vado del río (ter-ubi-a) Trucho (Hu) -chas (Le): peñas del río (ter-utx) Trueba (Bu) -be (C): ver Iturrieba (itur-eba) Truébano (Le O): sobre la cortada de la fuente (itur-
eba-ana) Trujala (J): prado de las peñas del río (ter-utx-ala) Trujillo (Cc): diminutivo de Truj/Truz Truz (C) Truj (ap.): río frío o peñas del río (ter-uts/utx) 

Tuba: ver Toba Tubilla (Bu): diminutivo de Tuba Tubongo (O): la toba del alto de la colina (tuba-oin-go)? Tuca (Hu) -cas (Hu): la puerta del rechazo (ata-uka)? Tucende (Lu): junto a la puerta del bosque (ata-uze-ande)? Tuche (Lu): puerta de las peñas (ata-utx) Tuda (Za) -es (S): puerta de las aguas (ata-uda) Tudanca (Sa Bu): el prado de la puerta de las aguas (ata-uda-angio) Tudela (Va Na O L): diminutivo de Tuda Tudelilla (Lo): diminutivo de Tudela Tudera (Za): las puertas de las aguas (ata-uda-era) Tudón (ap.) -dóns (PM): junto a la puerta de las aguas (ata-uda-on) Tudriz (Lu): robledal de la puerta de las aguas (ata-uda-
aritz) Tuebra (O) -bre (S): la ribera de los rebaños (atu-bera)? Tuéjar (V): el llano de la balsa (toxa-ara) Tuenes (O): las peñas junto a la puerta (ata-on-aiz) Tuernes (O): peñas sobre el río (tor-ana-aiz) Tuero (O) -res (O): ver Toro Tuesta (Vi): las peñas de los rebaños (atu-aitz-a) Tueya (O): la cuesta de los rebaños (atu-egi-a) Tufiade (Lu): los dos rebaños (atu-bi-ada) Tufións (C): los dos buenos rebaños (atu-bi-ontsa) 
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Tui/Tuy (Po, ant. Tude) Tuio/-yo (Vi): puerta de las aguas o del nicho (ata-ude/ui) Tuille (Lu) -illa (O): ciudad del ganado (atu-illi/a) Tuimil (C Lu Po): molino de la fuente (turi-mil) Tuineje (GC): las casas de la fuente (turi-n-etxe)? Tuiño (C): sobre la fuente (turi-ain) Tuíxe/-ije (C Lu) Tuxe/-je (Or) Tuiz (Lu): peñas de la fuente (tur-aiz) Tuixent (L): la fuente de los muertos (turi-zentu)? Tuíza (O): las peñas de la fuente (tur-aiz-a) Tujena (H): que tiene una pocilga (tuke-ena) Tulebras (Na): puerta de las peñas del alto pelado (ata-ul-ber-
aiz)? Túnez (O): peñas del lugar de la puerta (ata-une-aiz) Tunja (Sa): arbolado del lugar de la puerta (ata-une-ja) 

Tunt, -te (GC): oscuro Tuña (O) -ñas (C) -ñes (O) -ño (Or): el lugar de la puerta (ata-une-a) Tuñá (Ge): sobre el lugar de la puerta (ata-une-an) Tuñón (O): junto al lugar de la puerta (ata-une-on) Tura (Bu): la fuente (tur/itur-a) (ver Iturria) Turanzas (O) -ansa (ap.): ver Toranzo Turballos (A): propiedad del río de la fuente (tur/itur-
bai-os) Turbelas (Lu): fuente oscura (itur-belas) Turbiàs/-ás (L): peña de las dos fuentes (itur-bi-aiz) Turbón (Hu): el lago de la fuente (itur-ibon) Turces (C): ver Turiso (itur-aiz) Turcia (Le): juncal de la fuente (itur-zia) Turégano (Sg): sobre la fuente del sur (itur-ego-ana) Turei/-ey (Or): cuesta de la fuente (itur-egi) Turia (V Te) -ía (O) -ío (C) -rra (Sa): ver Iturria Turiaso (Z, antigua Tarazona): ver Turiso (iturri-aiz) Turido (Po): el estanque de la fuente (itur-ido) Turiel (O) -ela (ap.): fuente helada (itur-jela) Turieno (S): que hay una fuente (iturrri-ena) Turienzo (Le): el prado de la fuente (iturri-angio) Turiso (Vi) -rís/To- (V) -iezo (O): peñas de la fuente (itur-aiz) Turixani (PM): la fuente de las sanguijuelas (itur-itxain) Turleque (To): fuente de la cueva (itur-leze) Turmiel (Gu) -mell (Cs): molino de la fuente (itur-mel) Turnes (C): barranco de la fuente (itur-nesa) Turón (O Ma Gr) -ró (B): junto a la fuente (itur-on)  

Turr, -rri, -rre (Al) -rres (ap.): fuente Turrax (Lo): peñas de la fuente (turr-atx) Turreiros (Or): la propiedad del molino de la fuente (turr-eira-os) Turrianza (ap.): fuente mayor (iturri-anza)  Turrieba (ap.): ver Iturrieba Turrientes (Bu): junto a la fuente (iturri-ande) Turrilla (Ab) -illas (Na Al): diminutivo de Turr/Turras Turrión (Za) -rrón (TF): ver Iturrion Turruchel (Ab): el prado de la fuente (iturri-sela) Turruncún (Lo): paraje junto a la fuente (itur-on-kune) Turtzioz/Trucios/ (Bi): hoz de muchas fuentes (tur-tz-
hotz)  Turueño (O): la colina de la fuente (itur-ona) Turza (Lo Lu) -zo (Bu) -zas (Or): las fuentes (itur-tza) Turzabella (Or): la fuente grande (itur-zabal-a) Tus (Ab): ver Tous Tuta (Sa): ver Atauta 

Tuy-: ver también Tui 
Txa: casa Txabal (ap.): ver Zabal Txabarri (Bi): ver Etxabarri 
Txapar: breña, tierra quebrada Txapartegi/Chapartegui (SS) -parraga (ap.): lugar de breñas (txapar-tegi/aga) 
Txar, txarri: cerdo 
Txara: ramusca, matorral (ver Jara) Txarama (SS): ver Jarama 
Txat: aplastado Txatxarramendi/Chach- (Bi): monte de los matorrales aplastados (txat-txara-mendi) Txaurren/Chau- (Vi): frente a la casa (txa-aurren) Txazarra/Eche- (ap.): la casa vieja (txa-zar-a) 
Txest: cata, prueba 
Txil: enredarse, tropezar, enfangar, pegajoso 
Txiki, txipi, -pio/Chi- (Bi): pequeño Txillara/Chi- (SS): llano de la hondonada (zilla-ara) Txillida/Chi- (ap.): el humedal fangoso (txil-ido-a) 
Txiri: disco, rueda 
Txoko: rincón, ángulo 
Txori, xori: ave  Txorierri/Cho- (Bi): país de aves (txori-herri) 
Txulo: agujero (ver Zulo) 
Txur: surtidor, chorro Txuriake/Churiaque (ap.): los blancos (txuri-ak) Txurrigera/Churrigu- (ap.): roca blanca (txuri-gera) Txurruka/Churruca (SS): arroyo blanco (txuri-uga)  

U 
U: agua 
Uada: inundación, riada 
Uadi: aguazal, las aguas 
Ualo, ualde: corriente de agua 
Uar, uarri, ubar: torrente, agua turbia 
Uarga, -ka/ca (Bi): riachuelo Uarte- (ap.): ver Huarte 
Uba, ube: vado (ver Ubi) 
Ubago (Na): fuente, manantial Ubagón (ap.): junto a la fuente (ubago-on) Ubalde (ap.) -do (ap.): junto al vado (uba-alde) Ubales (O): robledal del vado (uba-ale) Ubani (Na): el vado del llano (uba-ani) 
Ubarka: aljibe Ubarkalde/-calde (ap.): junto al aljibe (ubarka-alde) Ubarrundia (Vi): el torrente limpio (ubar-ondi-a) Úbeda (J A Lu): los vados (ube-eta) y ver Ubera Ubegi/-gui (SS): junto al vado (uba-egi) 
Ubera (SS) -eiras (Po): vado Uberdón (O): en medio del vado (uba-erdi-on) Uberetagoiena/-yena (ap.): los vados en lo alto (ubera-

eta-goien-a) Uberoaga/-uaga (Bi): lugar de vado (ubera-aga) 
Ubi, -io (Z): vado (ver Ubera) Ubiambre (S): molino o alto del arroyo del vado (ubi-

ama-bere) Ubiarco (S): las construcciones del vado (ubi-arko) Ubide (Bi): canal (u-bide: camino del agua) Ubidea (Bi): el canal (ubide-a) 
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Ubienes (O): que tiene un vado (ubi-ena) Ubiergo (Hu): ver Ubiarco Ubierna (Bu): el vado sembrado (ubi-eren-a) Ubieta (Bi) -eto (Hu): lugar de vados (ubi-eta) Ubiña (Le O): a dos aguas (u-bina) Ubiria/-ría (Na): el pueblo del vado (ubi-iri-a) Ubitarte (Na): entre aguas (ur-bitarte) Ubriendes (O): pantano del torrente (ubar-enta) Ubriezo (S): las peñas del torrente (ubar-aiz) Ubrique (Ca): la cuesta del torrente (ubar-ike) Ucanca (TF): el cauce curvo del arroyo (uga-ank-a) Ucar/Úc- (Na): tierra fecunda (ug-ara) Uceda (Gu) -do (Le) -dos (C) -ieda (S): los cursos fluviales (ueiz-eta) Uceira (Lu O) Ucheiras (C Lu): piedras de molino (utx-
eira) Ucelay (ap.): ver Urcelay Ucelle (Or): el ganado del curso fluvial (ueiz-ele) Ucenda (Mu): terreno encharcado del cauce fluvial (ueiz-enta) Ucero (So Cu): abundantes peñas (utx-era) Uces (Sa C): abundantes peñas (utx-tz) Ucha (Po): la peña (utx-a)  Uchea (Ab): las peñas (utx-eta) Ucieza (P): las peñas del juncal aguanoso (u-zi-aiz-a) Ucio (O): ver Ozio Uclés (Cu) -lías (Gr): nacimiento del arroyo (ugao-leze) 

Uda, ude, udu: acequia, terreno aguanoso, aguas Udabe/-ve (Na): bajo el terreno aguanoso (uda-be) Udaeta (ap.): terrenos aguanosos (uda-eta) Udala (SS) -lla (S): el prado aguanoso (uda-ala) Udalaitz (SS Vi): peñas del prado aguanoso (uda-ala-
aitz) Udana (SS): sobre el terreno aguanoso (uda-ana) Udaondo/Udo- (Bi): junto al humedal (uda-ondo) 

Udare, Udres (C): peral (ver Madari) 
Udi: carbón Udías (S): peñas del trerreno aguanoso o de carbón (uda/ udi-aiz) Udra (Po): el llano aguanoso (uda-ara) Udrión (O): buenos perales (udare-on) 
Ue, ueiz, ueitz: curso de agua, cauce fluvial 
Uestx, uesa: río, aguas turbias Ufones (Za): peñas junto al vado (uba-on-aiz) 
Ug, Uga (GC): curso de agua 
Ugaio, Ugao (Bi): fuente 
Ugaitz: torrente 
Ugalde (SS Bi Vi) uhalde, ugolde: avenida, inunda-ción o junto al curso de agua (uga-alde) Ugaldeguren (Bi): límite de las avenidas (ugalde-guren)? Ugaldetxo/-cho (SS): pequeñas avenidas (ugalde-txo)? Ugane (Bi): sobre el cauce del río (uga-ana) Ugaran/-án (Bi) -ana (Bi): (el) valle del cauce fluvial (uge-aran/a) 
Ugarri, Ugar (Na): guijarro Ugarritza/-iza (Bi): guijarral (ugarri-tza) 
Ugarte (SS Bi Vi): isla (ur-arte: entre aguas) Ugarteburu (Bi): cumbre de la isla (ugarte-buru) Ugartemendi (SS): monte de la isla (ugarte-mendi) Ugartetxe/-eche (ap.): casa de la isla (ugarte-etxe) Ugartondo (SS): junto a la isla (ugarte-ondo) 

Uge: cama, cauce de río Ugena (To): que tiene cauce fluvial (uge-ena)  Ugeraga/Ugue- (Bi): las riberas (ugertz-aga) 
Ugertz: ribera fluvial, orilla del agua Ugíjar (Gr) -éjar (Mu): nacimiento del arroyo (uge-jari) Uhia (C): el cauce fluvial (ui-a) 
Ui: cama, lecho, nicho 
Uir, uer: torrente Ujados (Gu): lugar de abundantes peñas (utx-ada-os) Ujo (O) Uja (ap.): ver Utx Ujue/-ué (Na): cauce fluvial rocoso (utx-ue) 
Ukarain: ciruela  
Ul: desnudo, pelado, desprovisto Ulaña (Bu): llano pelado (ul-ani-a) Uldá (S) Ulea (Mu): todo pelado (ul-dan/era/eta) 
Ule: pelo Ules (O): rocas peladas (ul-aiz) Ulfe (Lu C): hondonada desnuda (ul-abe) Ulibarri/Ulíb- (Na) Ulli- (Vi): pueblo de abajo (uri-

barri) Ulizarna (Lo): hay un poblado viejo (uri-zar-ena) Ulla (Lu Po) Ulle (Hu): el cauce o nicho (ui-a) Ullán (So) Ullá (Ge): sobre el cauce (ui-an) Ullances (S): casa del humedal del cauce (ui-aintzi-etx) Ullaque (Av): las cabras en el lecho fluvial (ui-ake/aker)? Ullaró (PM): junto al llano del lecho fluvial (ui-ara-on) Ulleiro (Lu): molino del lecho fluvial (ul-eira)? Ulló (C): junto al lecho fluvial (ui-on)? Ulloa (C): concavidad del lecho fluvial (ui-oba)? Ulloá (C): junto a la cavidad pelada (ul-oba-an)? 
Ullu, Uli (Na): mosca Uloci (Na): sin semillas o brotes (ul-ozi) 
Ultze: calvo, despejado Ultzama/Ulz- (Na): meseta pelada (ultze-ama) Ulzurrun/-ún (Na): en la colina pelada (ultze-urruen)? 
Uma (Po) -ia (Po): colina (ver Oma) Umán (V): sobre la colina (uma-an) Umandi (O): colina grande (uma-andi) Umaña (ap.): colina llana (uma-ania) Umbrete (Se): molinos de la colina (uma-bere-eta) 
Ume: pequeño, oscuro 
Unai: vaquero Unamuno (SS): colina del vaquero (unai-muino) Unamuntzaga/-nzaga (Bi): lugar de las colinas del vaquero (unai-mun-tz-aga) 
Unan, Unanu (Na) -nua/-úa (Na) -nue (Na): gamón Unarre (L): roquedo de los vaqueros (unai-harri) Uncín (O): cima en forma de cuenco (unzi-ain) Undabeitia (Bi): la tierra baja que tiene agua (ur-da-

beiti-a) Undagoitia (Bi): cima que tiene agua (ur-da-goiti-a) Undiano (Na): cima con abundante agua (ur-di-ana) Undurraga (Bi): paraje del arroyo del llano (urd-ur-aga) 
Une: lugar (ver Gune, Kune), interior, paraje, límite Ungilde (Za): el arroyo del hondo (ur-gila-de) Ungría (Gu):: lugar de ganado lanar (une-geri-a) Uninsa (O): las cimas interiores (un-ain-tza) 
Unkhu, Ungo (Bu): cepa, tocón Unquera (S) -quero (O): el robledal interior (un-ker-a) Untes (Or): peñas de la hiedra (untz-aiz) 
Untz, Untzu (Na): hiedra (ver Huntz) 
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Untza/Unzá (Vi): la hiedra (untz-a) Untzaga/Unz- (Vi): lugar de hiedra (untz-aga) Untzella/-cella (Vi): diminitivo de Untza Untzeta/Unc- (SS) -zueta/Unz- (Bi Vi): hiedra abun-dante (untz-[tzu]-eta) Untzilla/Unc- (Vi): hondonada de hiedra (untz-zilla) Untzillaitz/-cilláiz (Bi): peñas del hondo de la hiedra (untz-zilla-aitz) Untziti/Unc- (Na): población de la hiedra (untz-idi) Unyola (L): lugar [que produce] alimentos (uni-ola) 
Unzi: vaso, recipiente Unzue/ué (Na): arroyo de la hiedra (untz-ue) Uña (Cu L Za) Unha (L): el alimento (uni-a)? 
Upa: tonel Uparan/-án (Bi SS): valle de toneles (ref. a viñas) (upa-

aran) Upategi/-tegui (ap.): bodega, lugar de toneles (upa-
tegi) Uposa (Av): la propiedad de las viñas [toneles] (upa-os-a) 

Ur: agua, cerca 
Ura (Bu): húmedo, empapado, el agua (ur-a) Urabain (Vi): sobre el agua del arroyo (ur-aba-ain) Uraga (ap.): paraje de agua (ur-aga) Uragón (ap.): la cima húmeda (ura-gon) Ural (C Za): gran manantial (ur-al) Uralde (Vi): borde del agua (ur-alde) 
Uran: en el agua Uranga (SS) -go (ap.): prado aguanoso (ur-angio) Uransandi (ap.): el prado húmedo extenso (ura-angio-

andi) Urarte (Vi): entre aguas (ur-arte) 
Urba, -basa (Na): cenagal Urbaneja (Bu): las peñas sobre el cenagal (urba-an-aiz-

a) Urbano (ap.) -bán (Hu): sobre el cenagal (urba-an) Urbaña (Lo): el llano fangoso (urba-ani-a) Urbeltz (Na) Úrbel (Bu, antigua Ulbere]: agua o arroyo oscuro (ur-beltz)  Urberuaga (Bi): paraje de campos con agua (ur-bero-
aga) Urbi (Bi) -ia (SS): (las) dos aguas (ur-bi/a)  Urbialde: junto a dos aguas (ur-bi-alde) Urbicain/-áin (Na): alto a dos aguas (ur-bi-gain) Urbiés (O): peñas a dos aguas (ur-bi-aiz) Urbieta (SS): las dos aguas (ur-bi-eta) Urbina (Vi): a dos aguas (ur-bina/bin) Urbiola (Na): lugar a dos aguas (ur-bi-ola) Urbión (So Lo Bu): junto a dos aguas (ur-bi-on) Urbizu/Orbiso (Vi): dos aguas (ur-bis/bi-tzu) Urbisol (B): lugar a dos aguas (ur-bis-ola) Urbistondo (SS): junto a las peñas a dos aguas (ur-bi-
aitz-ondo) Úrcal (Al): ver Huércal Urceira (C): molino de agua (ur-zera) Urcela (Po): llano aguanoso (ur-zela) 

Urd: meseta, llanura, rueda Urda (To): la llanura (urd-a) Urdaiaga (SS): lugar de cerdos (urdai-aga) Urdaitz/-ániz (Na): peñas de los cerdos (urde-aitz) Urdanbide (Na SS): camino sobre la llanura (urd-an-
bide) Urdaneta (SS): muchos arroyos (ur-dan-eta) 

Urdangarin/-ín (ap.): cima rocosa con abundante agua (ur-dan-gar-ain) Urdanoz/-ánoz (Na): hoz de aguas abundantes (ur-dan-
otz) Urdanta (Lo): muchos cerdos (urde-anta) Urdapileta (ap.): los cercados de cerdos (urde-bil-eta) Urdazi/-aci (Na): juncal de los cerdos (urde-zihi) Urdazubi/-dax (Na): puente de los cerdos (urde-zubi) 

Urde: cerdo, jabalí  Urdelar (SS): prado de cerdos (urde-lara) Urdet (L B): cerdos abundantes (urde-eta) Urdiain (Na): cima con agua abundante (ur-di-ain) Urdiales (Le S O): robledal con agua abundante (ur-di-
ale) Urdibai/-bay (ap.): río de agua abundante (ur-di-ibai) Urdiceto (Hu): basura de cerdos (urdai-zet) Urdilde (C): junto a abundante agua (ur-di-alde) Urdimalas (Cc): peñas de la montaña de abundante agua (ur-di-mal-atx) 

Urdin: azul (ver Oztin), moho Urdirotz/-oz (Na): hoz del helechar muy húmedo (ur-
di-ira-hotz) Urdón (S): junto a los cerdos (urde-on) Urdués (Hu): cauce fluvial de agua abundante (ur-di-ue) Urduliz (Bi): peñas peladas con agua abundante (ur-di-
ul-aiz) 

Urdun: acuoso, aguado, húmedo Urduña (Bi): la [tierra] húmeda (urdun-a) Urederra (Na): el agua hermosa (ur-eder-a) Urel (Z): ganado en agua (ur-ele) 
Uren, urren: noble, principal, nobleza Ureña (ap.): que tiene nobleza (uren-n-a) Ureta (Bi Vi Na): lugar de agua abundante (ur-eta) 
Urets (L): paso, puerto Urex (So) -es (C Gu): casa del agua (ur-etxe) Urezarantza (Bi): espinar del puerto (urets-arantza) Urezti (ap.): ver Urrezti Urgal (Po): cima húmeda (ur-gala) Urgel/-gell (L): aguas frías (ur-gel) Urgoiti (Bi): ver Urigoiti Urgueira (Po): las peñas húmedas (ur-ger-a)  Urguilla (So): diminitivo de Uraga/Urga 
Uri: ciudad, villa, lluvia Uria/-ía (Vi O): la ciudad (uri-a) Uriarte (Bi) -tea (SS): entre ciudades (uri-arte) Uriausos (Bi): barrio de la ciudad (uri-auso) Uribarren (SS) -na (ap.): parte baja o interior de la ciudad (uri-barren/a) Uribarri (Bi Vi SS Na): pueblo nuevo (uri-barri) Uribasterra (ap.): la ciudad en el límite (uri-baster-a) Uribe (Bi): ciudad de abajo (uri-be) Uribelarrea (ap.): el prado bajo la ciudad (uri-be-larre-a) Uribeondo (ap.): junto a la ciudad de abajo (uri-be-ondo) Uribezubia/-ía (ap.): el puente bajo la ciudad (uri-be-

zubi-a) Uribiarte (Bi): entre dos ciudades (uri-bi-arte) Uriburu (SS): parte alta de la ciudad (uri-buru) Urieta (ap.): las ciudades (uri-eta) Urigoiti (Bi) -ia (ap.): parte alta de la ciudad (uri-goiti) Uriona (Bi Vi): la buena ciudad [Villabuena] (uri-on-a) Uriondo (Bi): junto a la ciudad (uri-ondo) 
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Urios (ap.): ciudad fría (uri-ots) Urioste (Bi): parte trasera de la ciudad (uri-oste) Uritz/-iz (Na Lu) Uriés (O): peñas de la ciudad (uri-
aiz) Urizar (Bi Vi): ciudad vieja (uri-zar) Urizarra/-zaharra (Vi): la ciudad vieja (uri-zar-a) Urkabustaiz/Urc- (Vi): peñas del abedular quemado (urki-bustu-aiz) Urkamendia/Urcamendía (Na): el monte del abedular (urki-mendi-a) 

Urki: abedul Urkia/-quía (SS): el abedul (urki-a) Urkiaga/Urqu- (Bi) -ieta (Vi Bi) -iza (Bi) -izu (Bi SS) -idi (SS): abedular (urki-aga/eta/tza/tzu/di) Urkilla/Urq- (Vi): la ciudad de los abedules (urki-illi-a) Urkiola/-quiola (Bi): lugar de abedules (urki-ola) Urkitzaur/Urquiz- (Bi): arroyo del abedular (urki-tza-
ur) Urkitzaurrealde/Urquiz- (Bi): abedular junto a los avellanos (urki-tza-urre-alde) Urkizuaran/-quizuarán (Bi): valle del abedular (urki-
tzu-aran) Urkullu/Urc- (SS) -ulu/Urc- (SS): confluencia de ríos (ur-kullu) Urkulluta/Urcuy- (SS): los cerdos en la confluencia de ríos (ur-kullu-uta) 

Urmele, -mela, -mella (Hu): estanque Urnieta (SS) -niza (Na): taludes húmedos (ur-ni-eta/ 
tza) Urola (SS): lugar de agua (ur-ola) Urós (ap.) -oz (Na): agua fría (ur-ots) Urquijo (ap.): lugar de abedules (urki-xo) Urquiza (Bu): ver Urkizu (urki-tza) 

Urr, Urra (Na Al): oro, cercano, avellana Urraburu (SS): cima de oro o dorada (urra-buru) Urraca (Av Se): sin oro o junto a los muertos (urra-
ka/urr-aka)  Urrácal (Al): la cavidad con oro (urr-akal)? Urraco (Ba) Urrach (V): del oro (urra-ko) Urralburu (Na): el alto del río aurífero (urr-alp-buru)? 

Urraida: cobre Urrasun (Na): oro de calidad (urr-asun) Urrategi/-gui (SS): cuesta de la puerta del oro (urr-ate-
egi) Urraul/-úl (Na): oro escaso (urr-aul) Urrazmendi (ap.): monte del avellanar (urreiz-mendi) 

Urre: oro, cercanía Urrea (Te Z): el oro (urre-a)  Urreals (Hu): oro escaso (urre-altxo) 
Urreitz, Urrez (Bu) -iz (ap.): avellano Urrengoetxea/-chea (ap.): la casa próxima (urrengo-

etxe-a) Urrestarazu (ap.): hermosa avellaneda (urretz-aratz-
tzu) Urreta (Bi): oro abundante (urr-eta) Urretxa/-cha (ap.) -xu/chu (ap.) -ezti (Bi) -sti (Bi) -iaga (ap.) -itza/iza (Na): avellanar (urretz-tza/tzu/ti/ 
aga) Urretxea/-chea (ap.): la casa del avellanar (urr-etxe-a) Urretxua/-chua (SS): el avellanar (urretz-txu-a) Urrexola/Urréj- (Bi SS) -ozola (ap.): lugar de avella-nos (urretz-ola) 

Urri, -io (Na) -ia (Bu O): escaso, corto Urriales (Hu): encinares escasos (urri-ale-tz) 
Urries, urris: becerro  Urriés (Z): peñas cortas (urri-aiz) Urriola (Bi) Urroa (C): lugar de escasez (urri-ola) Urritzate/-izate (Na): puerta del avellanar (urretz-ate) Urritzelki/-celqui (Na): extracción de avellanas (urretz-

elki) Urritzokieta/-izoguieta (Na): lugares de avellanos (urreiz-oki-eta) Urritzola/-izola (Na): ver Urrexola  Urrobi (Na): el hondo del oro (urr-obi) Urrotz/-oz (Na) -ós (Or): la hoz del avellanar, del oro o del salto de agua (urr/urru-hotz) 
Urru: salto de agua Urrual (Na): junto al salto de agua (urru-alde) 
Urrun: lejano Urrunaga/Urrú-(Vi): paraje lejano (urrun-aga) Urrusolo (ap.): campo de avellanos (urretz-solo) Urruspuru (ap.): cumbre de avellanos (urretz-buru) 
Urruti: lugar lejano Urrutia (Vi Bi SS): el lugar lejano (urruti-a) Urrutikoetxea/-coechea (Bi): la casa del otro lado (urruti-ko-etxe-a) Urrutxaga/-chaga (Vi): paraje de peñas escasas (urri-

utx-aga) Urrutxi/-chi (ap.): peñas escasas (urri-utx) Urrutxua/-uchua (Bi): ver Urretxua Urruzmendi (SS): monte de avellanos (urretz-mendi) 
Urso: paloma Ursuegi/-egui (SS) -egia/guía (ap.): (el) lugar de palomas (urso-egi/a) 
Urt: brotar Urtasabel (ap.): hermosas aguas oscuras (ur-tasa-bel) Urtasun/-ún (Na): brota agua de calidad (urt-asun) Urtatza/-aza (SS): aguas hermosas (ur-tasa) Urte: año, tiempo de lluvias Urteaga (SS) -tiaga (Bi) -teta (SS): abundantes lluvias (urte-eta/aga) Urti (ap.) -tiz (ap.): agua abundante (ur-ti/tza) Urtiaran/-án (ap.) Urta- (Vi) -tsuaran/án (SS): valle de agua abundante (ur-ti/tzu-aran) Urto (SS): agua escasa (ur-to) Urtueta (SS): los huertos (ortu-eta) Urturi (Vi): la fuente del agua (ur-turi) Urtx (Ge): agua abundante (ur-tz) Urtxuria (Na): la ciudad con mucho agua (ur-tz-uri-a) Urtzaitz/-záiz (ap.): peñas con mucho (ur-tza-aitz) Urubil (SS): la ciudad en la cima (buru-bil) Urubio (O): el vado del arroyo (ur-ubi) Uruburu (SS): ver Uriburu Urueña (Va) -ñas (Sg) -ruña (ap.): el pueblo fortifica-do (uruin-a)  Urueta (ap.): las cumbres (buru-eta) Urumea (Na SS): la mina de la cima (buru-mea) Uruñuela (Lo): diminutivo de Uruña/Urueña 
Urus, Urús (Ge): desagüe, agua fría (ur-uts) Urvieyos (O): lugar de aguas oscuras (ur-bel-oz) Urz (Le): agua abundante (ur-tz) Urzai/-ay (ap.): el vigilante del agua (ur-zai) 
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Urzainki/-qui (Na): el trabajo del vigilante del agua (ur-
zai-inka) Urzal (Po): aguas mansas (ur-zal) Urzante (Na): junto a las aguas (ur-tza-ande) Urzelai/-celay (Vi Bi): prado aguanoso (ur-zelai) Urzua/-zúa/-súa (Na): lugar de arroyos (ur-tzu-a) 

Us: estéril, pelado, carente, sin 
Usa, uxa: monte o campo comunal Usabal (SS): el valle comunal (usa-bal) Usabiaga (SS): paraje de dos montes comunales (usa-bi-

aga) Usaetxe/-che (ap.): casa del campo comunal (usa-etxe) Usagre (Ba): las rocas del campo comunal (usa-ger) Usall (Ge): el prado del monte comunal (usa-ala) Usana (Hu O): sobre el monte comunal (usa-ana) Usandizaga (SS): paraje de muchos montes comunales (usa-andiz-aga) Usanos (Gu): propiedad sobre el monte comunal (usa-
ana-os) Usansolo (Bi): el prado sobre el monte comunal (usa-
an-solo) Usarralde (ap.): junto a la tierra del campo comunal (usa-ara-alde) Usartza/-rza (SS): tierras del campo comunal (usa-ara-
tza) Usategi/-átegui (SS): cabaña del campo comunal (usa-
tegi) Usategieta/-guieta (SS): los refugios del campo comu-nal (usa-tegi-eta) 

Use, usi, uxe: bosque, monte, soto Usén (L): que tiene bosques (use-ena) Usera (ap.) -ras (Lu Cs) Used (Z Hu) -eu (L): los bosques o campos comunales (usa/use-era/edo) Useros (ap.): la propiedad de los bosques (use-era-os)  Usetxi/-echi (Na): casa del bosque o del campo comu-nal (usa/use-etxe) 
Usi (Na): bosque, monte, soto Usia (Hu) Ussía (ap.): el bosque (usi-a) Usiles (O): arroyo del bosque (usi-leze) Uskarres/-carrés (Na): sin roca caliza (us-kare-aiz) 
Uso: materia, paloma Usón (Hu): junto al bosque/campo comunal (usa/use-on) Usotz (Na): el bosque frío (use-ots) 
Usta: muérdago, mala hierba del cereal Ustacares (O): peñas calizas del muérdago (usta-kare-aiz)? Ustarroz/Ustá- (Na): las hondonadas con muérdago (usta-arro-tz) Ustes/-és (Na): peñas del muérdago (usta-aiz) Usuaran/-án (SS): valle fiero (uxu-aran)? Usumbeltz/-belz (Na): colinas peladas oscuras (us-

uma-beltz) Usun/-ún (Na): lugar estéril (us-une) Usurbil/Usúr- (SS): ciudad sin agua (us-ur-bil) Usuriz (Lu): peñas o arroyo sin agua (us-ur-iz) 
Uta, uto: cerda, cerdo, suciedad Utande (Gu): junto a los cerdos (uta-ande) Utebo (Z): la boca o abertura del humedal (ude-ebo)? Utielga (Le) -iel (V) Uterga (Na): el campo aguanoso (ude-elge-a) 
Utorki: manantial Utrera (Le Za Se Al): las fuentes (utur-era) Utriel (O): fuente helada (utur-jela) 

Utrilla (So) -illas (Te) -illo (ap.): diminutivo de Utra/Udra 
Utur: fuente 
Utx, Uxes/Ug- (C) Uxa (O) Uxo (O): peña, anhelo Utxarain/Uch- (Bi): sobre las rocas del llano (utx-ara-

ain) Utxesa (L): sin peñas (utx-eza) 
Utzin: laguna Uveiras (Po): el vado (ubera) Uyarra (Lo): el lecho del valle (ui-arra) Uxarrea (Na): las peñas parduzcas (utx-arre-a) Uxó (Cs): junto a las peñas (utx-on) Uza (O) Uz (Lu Le O): ver Oza Uzal (C Lu): prado frío o del bosque (uts/uze-ala) Uzarraga (SS): paraje del llano frío o del bosque (uts/uze-arra-aga) Uzás (C): peñas frías o del bosque (uts/uze-aiz) 
Uze, use: hijos, bosque Uzkiano/Uzqu- (Bu Vi): cima soleada (eguzki-ana) Uzkiza/Uzqu- (Bu) -ta (Na): zona muy soleada (eguzki-

tza) Uznayo (S): el talud en el bosque (uze-n-ai)? 
Uzta: cosecha, beneficio 
Uztai: aro, arco Uztarroz/-árroz (Na): valles con cosecha (uzta-arro-tz) Uztegi/-gui (Na): lugar de cosechas (uzt-tegi) 
Uzturi: muérdago  

V Vaamonde (C Or): ver Bahamonde Vaca (V): ver Baca Vacar (Co): llano del arroyo (bak-ara) Vacaloura (Lu): la heredad del arroyo (bak-alor-a) Vacaría (Po): los corderos del arroyo (bak-ari/a) Vacariza (Gal) -ises (B): el robledo del arroyo (bak-
haritz-a) Vacún (Hu): paraje fluvial (bak-une) Vada (S): el río (bad-a) Vadebois (C): peñas de la boca del río (bad-ebo-iz) Vaga (O): el arroyo (bak-a) Vaginas (O): peñas sobre el arroyo (bak-ain-aiz) Vajol (Ge): ver Bayola Val (pro): ver Bal Valacloche (Te): valle de la hoz caliza (bala-kalo-hotz) Valada (Po C) -ado (Gal): ver Balada Valadares (C): robledal de las vegas (bala-ada-ares) Valamerge (Sg): valle sin robles (bal-ametz-ge) Valartiés (L): peñas del encinar del valle (bal-arti-aiz) Valbuján (Or): valle sobre el lindero (bal-buga-an) Valcabo (O) -aba (S): el extremo del valle (bal-kabo) Valcarca (Hu): el encinar del valle (bal-kark-a)  Valcárcel (Po O) -ce (Le): valle de peñas lisas (bal-kar-
zela) Valcarría (Lu): ver Balcarria Valcayo (S): valle del puerto (bal-kai) Valcenera (O): valle de los muertos (bal-zen-era) Valcobero (P): valle de las cuevas (bal-koba-era) Valcobo (C) -vo (Lu) -va (Lu): valle de la cueva (bal-
koba) Valdamor (Po): valle que tiene un molino (bal-da-mor) Valdanta (Or): valle del canal (bal-da-anta) 
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Valdanzo (So): valle que tiene prados (bal-da-angio) Vandanzuelo (So): diminutivo de Valdanzo Valdaracete (M): las peñas del barrio (balder-aiz-eta)? Valdarachas (Gu): las peñas del barrio (balder-atx)? Valdariz (Or) -driz (Lu): valle que tiene robles (bal-da-
aritz) Valdaroque (Z): la depresión de la aldea (balder-oke)? Valdarrica (O) -ique (O): la cuesta de la aldea (balder-ika)? Valdavia (P): el valle que tiene un río (bal-da-abi-a) Valdávida (Le) -do (Le): el camino del valle (bal-da-
bide-a) Valdazo (Bu): valle que tiene peñas (bal-da-aiz) Valdeabranales (Le): valle que tiene robles sobre los altos (bal-da-bere-an-ale)? Valdeancheta (Gu): valle que tiene humedales (bal-da-
aintzi-eta) Valdeande (Bu): valle sin río (bal-deba-ande) Valdearnedo (Bu): valle con viñedos (bal-da-arno-edo) Valdeavero (M): valle que tiene árboles u hondos (bal-
da-abe-era) Veldeaveruelo (Gu): diminutivo de Valdeavero Valdebustos (P): valle con pozo (bal-da-buztu) Valdecara (Z): valle con cumbre (bal-da-kara) Valdecarzana (O): valle que tiene manantiales en roca caliza (bal-da-kar-zan-a)? Valdecil (Z) -cilla (S): valle de hondonadas (bal-da-zilla) Valdeconcha (Gu): valle que tiene muchas cimas (bal-
da-goen-tza) Valdeconejos (Te): parece obvio como “valle de conejos”, pero podría ser valle que tiene peñas altas (bal-da-goen-aiz)? Valdedo (O): valle honroso (bal-dedo) Valdegama (P): valle que tiene una cima (bal-da-gain-a) Valdeganga (Ab Cu): valle que no tiene cimas (bal-da-
gain-ga) Valdegara (P): valle que tiene cimas o peñas (bal-da-
gara) Valdeginate (P): valle que tiene una puerta en alto (bal-
da-gain-ate) Valdegobia/-vía (Vi): ver Gaubea Valdegrudas (Gu): valle que tiene cimas húmedas (bal-
da-gar-uda) Valdegutur (Lo): valle de poco agua (bal-da-guti-ur) Valdehorna (Z): el valle que tiene ciervos (bal-da-orein-a)? Valdehuesa (Le): valle de aguas turbias (bal-da-uesa) Valdehúncar (Cc): valle con parajes de altura (bal-da-
une-kara) Valdejurruz (Sa): valle de cruces (bal-da-gurutz) Valdelicea (M): el valle que tiene una iglesia (bal-da-
eliza-a) Valdelosa (Sa Za): valle con lodazal (bal-da-lauza) Valdemaluque (So): el valle con cauce fluvial de mon-taña (bal-da-mal-uge) Valdemeca (Cu): valle sin molinos (bal-da-mer-ka) Valdemera (M): valle que tiene molino (bal-da-mera) Valdemir (Or): valle que tiene cimas (bal-da-mir) Valdemora (O Le Za) -moro (So Cu M): el valle que tiene molino (bal-da-mor/a)  Valdemorillo (M Cu): diminutivo de Valdemoro Valdemurrio (O): valle seco (bal-da-murri)? Valdenarros (So): valle con manchas (bal-da-narrio) Valdenaya (Gu): el valle que tiene cuesta (bal-dan-ai-a) Valdenoches (Gu): valle con muchas hoces (bal-dan-
hotz) Valdeón (Le O): buena aldea (balder-on) 

Valdeorras (Or): valle que tiene minas (bal-da-orra) Valdeosera (Lo): valle que tiene hoces (bal-da-ots-era) Valdepiélago (Le): valle que está bajo la ley (bal-da-pe-
lagu) Valdepolo (Le): valle que tiene molino (bal-da-polo) Valderaduey (P): la hondonada de las aldeas (balder-ada-obi)? Valderas (Mu Le) -eiras (Bu) -ira (Lu): la aldea (bal-
der-a) Valderiz (Po) -erías (Bu) -ería (Lu): peñas de la aldea (balder-aiz) Valderrama (Bu): arroyo de la aldea (balder-ama) Valderredible (S): el molino abierto de la aldea (balder-
edei-bele) Valderzoso (P): peñas frías de la aldea (balder-aiz-ots) Valdés (Ma O): dehesa del valle (bal-deza) Valdesalor (Cc): heredad de la dehesa del valle (bal-
deza-alor) Valdesenche (O): humedal de la dehesa del valle (bal-
deza-aintzi) Valdesoiro (Or): el valle que tiene prado (bal-da-soro)? Valdesusaña (Sa): valle que tiene llanos quemados (bal-da-
susu-ani-a)?  Valdevarnés (Sg): valle en la base de las peñas (bal-de-barren-
aiz)? Valdevecar (Te): valle de la tierra de corderos (bal-da-beke-
ara)? Valdevezón (O): junto a las peñas del río del valle (bal-deba-
aiz-on)? Valdevimbre (Le): aldea con dos molinos (balder-bina-bere)? Valdezate (Bu): puerta de la dehesa del valle (bal-deza-
ate) Valdilecha (M): el valle que tiene la casa de los muertos (bal-
da-il-etxe-a)? Valdín (O): valle digno (bal-din) Valdivia (Ba): el valle con un vado (bal-da-ibi-a) Valdivielso (Bu): valle que tiene un vado con alisal (bal-
da-ibi-altz) Valdixe/-ijo (C) -dicio (S): ver Valdés (bal-da-aiz) Valdolide (Lu Or) -lladolid (Va): ciudad en el hondo del valle (bal-doli-idi) Valdomir (Lu) -ro (Lu): valle con helechar en la colina (bal-da-oma-ira) Valdonedo (Or): valle de los santos (bal-don-edo)? Valdorcas (Bu): valle que tiene ciervos (bal-da-orkatz) Valdoré (Le) -dredo (O): los ríos del valle (bal-tor-
eta/edo) Valdornón (O): valle sin ríos (bal-tor-niun) Valdorria (Le) -dorros (Bu): ver Valdeorras Valducar (M): valle de la tierra de la señora (bal-duka-ara)? Valduera (O): el río del valle (bal-tor-a) Valdueza (Le) -duz (Lu): el valle que tiene peñas (bal-
da-utx-a) Valdunciel (Sa): molino de la colina del valle (bal-dun-
zela) Valduno (O): colina del valle (bal-dun) Valén (O): cima del valle (bal-ain) Valencia (V Le Ba): ver Balencia Valenciaga (ap.): ver Balenciaga Valenoso (P): propiedad de la cima del valle (bal-ain-os) Valenzá (Or): las cimas del valle (bal-ain-tza) Valenzuela (CR Co Gr): diminutivo de Valencia Valera (Cu Ba) -ero (Sa Ab) -eros (Sa) -er (Za): los valles (bal-era) Valeri (O): valle en que se siembra (bal-eri)? 
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Valescura (C): el arroyo de las peñas del valle (bal-aiz-
ko-ur-a) Valga (Po C): lugar inferior (balega) Valgañón (Bu): junto a la cima del lugar inferior (bale-
ga-ana-on) Válgoma (Le): la colina del lugar inferior (balega-oma) Valgos (Lu): propiedad del lugar inferior (balega-os) Valgote (C): zarzal del lugar inferior (balega-ote) Valgranda (O) -de (M): junto a la cima del valle (bal-
gara-ande) Valías (O): peñas del valle (bal-aiz) Valín (O Lu) -iño (Gal) -iña (C Lu Le) -iñas (C Po) -ños (C Lu Po) -llín (O): diminutivo de Val/Vale Valincobo (Lu) -licobo (Sa): cueva de la cima del valle (bal-ain-koba) Valiñadares (Lu): robledal de los altos del valle (bal-
ain-ada-ares) Valira (L): el helechal del valle (bal-ira) Vallada (V): los valles (bal-ada) Vallarta (Bu): el encinar del valle (bal-arta) Vallat (Cs): ver Bayat Vallcanera (Ge T): cumbres del valle (bal-gain-era) Vallcarca (B): el encinar del valle (bal-kark-a) Vallcarquera (B): los encinares del valle (bal-kark-era) Valldemosa (PM): la aldea o el valle de los carneros (bal-da/balder-moixo-a)? Vallejera (Bu Sa): peñas del valle (bal-aiz-era) Valleruela (Sg): diminutivo de Vallera/Valera Valleta (Ge): los valles (bal-eta) Valleya (O): la cuesta del valle (bal-egi-a) Vallibona (Cs): la laguna del valle (bal-ibon-a) Vallinadosa (O): la propiedad en los altos del valle (bal-ain-
ada-os-a)? Vallinozal (O): junto a la hoz en la parte alta del valle (bal-ain-
otz-alde)? Valliquín (O): alto de la cuesta del valle (bal-ike-ain) Vallirana (B): sobre el helechal del valle (bal-ira-ana) Vallivana (Cs): sobre el vado del valle (bal-ibi-ana) Vallmora (B): el molino del valle (bal-mor-a) Valloria (So) Valoría (Lu): ver Balloria Vallota (O) -louta (Po): ver Ballota (bal-ots-a) Vallovera (Lo): la concavidad del valle (bal-oba-era) Valltorta (Cs): valle muerto o flojo (bal-torta)? Valluerca (Bu Vi): ver Balluerca Valluércanes (Bu): sobre los chivos o ciervos del valle (bal-
orkatx-ana)? Valmeo (S): molino del valle (bal-meko)? Valmigallo (Lu): valle estrecho (bal-migar) Valmucina (Sa): el pequeño alto del valle (bal-mus-ain-
a) Valmuel (Te): molino del valle (bal-mol) Valmurián (O): llano del molino del valle (bal-mur-llan) Valnera (Bu S): mi valle (bal-ner-a) Valón (C): buen valle (bal-on) Valoria (S Va P): el valle amarillo-verdoso (bal-ori-a) Valsaín (Sg): cima oscura (baltz-ain) Valsera (O): molino del valle (bal-zera) Valserondo (O): junto al molino del valle (bal-zera-
ondo) Valsoredo (O): manantiales del valle (bal-sor-eta) Valsurbio (P): dos arroyos oscuros (baltz-ur-bi) Valtajeros (So): lugar de peñas oscuras (baltz-aiz-era-
oz) 

Valtueña (So): el santuario del valle (bal-don-a) Valtuille (Le): el valle de la población del ganado (bal-atu-illi)? Valujera (Bu): las peñas del valle (bal-utx-era) Valveralla (Ge): pastizal del alto del valle (bal-ber-alha) Valvidares (O): el robledal en el camino del valle (bal-bide-
ares)? Vandelaras (Ab): los prados principales (bande-lara-tz) Vandellós (T): el lugar del ganado principal (bande-ele-oz)? Vandoma (ap.): la colina principal (bande-oma) Vansa (L): casas unidas (bana-txa) (ver Banza) Vaones (O) Vañes (P): peñas junto al río (aba-on-aiz) Vara (Lu Cu) -ras (Co): ver Bara Varaosa (O): el lugar de hierba (bara-oz-a) Varea (Lo): ver Barea (bare-a) Varela (C Lu Po): diminutivo de Vara Varez (ap.) -ré (O): peñas de las hierbas (bara-aiz) Varga (Le) -gas (S Lo): ver Barga Varguicas (Al): diminutivo de Vargas Varluenga (Z): poyato de la vega (ibar-longa) Varo (ap.): ver Baro (ibar) Varón (Or) -ró (ap.): ver Barón (ibar-on) Varona (Z): hacienda de la vega (ibar-ona) Varreda (Or): ver Barreda Vasaburu (ap.): ver Basaburu Vasco (ap.): ver Basoko Vascós (Or): la propiedad del bosque (baso-ko-os) Vaso/-os (O): bosque (baso) Vasones (Hu): peñas junto al bosque (baso-on-aiz) Vausa (L): el río frío (ibai/aba-uts-a) Vaya (ap.): ver Baya Vayuca (Po): el río prohibido (ibai-uka) Vea (So Po): ver Bea Vear (S): bajo el llano (be-ara) Veares (S): bajo el robledal (be-ares) Veciana (B): bajo el alto del juncal (be-zihi-ana) Vecilla (Le Za Va) Vecil (O): parte baja del hondo (be-
zilla) Vecoña (Or): bajo la cima (be-goen-a) Vecura (O): el agua de los corderos (beke-ur-a) Vedrà/-rá (PM): sobre el río de abajo (be-ter-an) Veemil (Po): molino de los corderos (beke-mil) Veganzones (Sg): peñas junto al prado de los corderos (beke-angio-on-aiz) Vegañán (O): sobre el llano de corderos (beke-ani-an) Vegarrionda (O): junto a las rocas de los corderos (beke-harri-ondo) Veiral (O): bajo el helechal grande (be-ira-al) Veitureira (C): bajo las fuentes (be-itur-era) Vejer (Ca): bajo las rocas (be-ger) Vejorís (S): robledal bajo el corral (be-exo-aritz) Vela (ap.): ver Bela Velada (To): paraje oscuro (bel-ada) Velade (Lu): ver Belate Velamazán (So): manantial del arroyo oscuro (bel-ama-
zan) Velandia (Vi): el molino grande (bele-andi-a) Velanxil/-gil (Lu): hondonada del humedal oscuro (bel-aintxi-
gila)? Velaostegui (ap.): ver Belaustegi (bela-utx-tegi) Velarde (Co): ver Belarde Velayo (O) -yos (Sa Av): la cuesta oscura (bel-ai) Velaza (Le Bu) -laz (ap.): peñas oscuras (bel-aiz/a) 
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Veldedo (Le): lugar de acelgas (beleda-edo) Velefique (Al): cuesta del molino (bele-pike) Veleigaz (Lu): peñas del alto del molino (bele-iga-aiz) Veleña (ap.): ver Beleña Veleta (Gr): todo negro (bel-eta) Vélez (Ma Al Gr): ver Beles (bele-aiz) Velhoco (TF): montaña oscura (bel-oka) Velilla (pro) -illas (P Hu): diminutivo de Vela/Velas Vellisca (Cu): sin piedras de molino (bel-aiz-ka) Velliza (Va): las piedras de molino (bel-aiz-a) Veloín (Lu) -lón (C) -llón (M): colina oscura (bel-oin) Velvis (Or): ver Belbis Vemeda (Ge): bajo el estrecho (be-meda) Vemil (Po): bajo el molino (be-mil) Vena (C): ver Bena Vence (Po) -ces (Or): casa principal (ben-zee) Venceáns (Or): prado de la casa principal (ben-zee-
angio) Vencemós (Or): propiedad del arroyo de la casa princi-pal (ben-zee-ama-os) Vencherque (Cu): el encinar principal (ben-kerk) Vencillón (Hu) -cilló (L): junto a la hondonada princi-pal (ben-zilla-on) Vendejo (S) -dexa/ja (Po): el mejor ganado lanar (ben-
dese) Vendón (O): el santo principal (ben-done)? Vendrell (T): el ganado del río principal (ben-ter-ele) Vení (PM): la cima principal (ben-ain) Ventarique (Mu): la cuesta del río de la parcela (bena-tar-ike)? Ventalló (Ge): el campo de la venta (benta-alhor) Ventrosa (Lo): el río frío de la parcela (bena-ter-ots-a) Veo (Cs C): campos (bero) Vera (pro) Ver (Lu Or): ver Bera  Veral (Lu Hu): junto a la ribera (bera-alde) Verano (Bi) -rán (Or) -es (O): sobre la ribera (bera-an) Veraza (ap.): las peñas de la ribera (ber-aiz-a) Verbios (P): la propiedad con dos molinos (ber-bi-os) Verdasco (ap.): cima que tiene peñascos (ber-da-aizko) Verdeal (Lu Po): valle de cimas (ber-tal) Verdegás (A): ver Pertegás Verdeguera (P): lugares en alto (ber-degi-era) Verdeja (S) -della (Po): ver Berdeja Verdera (O PM): el río de la cima (ber-ter-a) Verdes (C): la dehesa del alto (ber-deza) Verdía (C): muchas cimas (ber-dia) Verdiago (Le): no muchas cimas (ber-dia-ga)? Verdiales (Ma): encinar en las cimas (ber-di-ale) Verdolay (Mu): cuesta de la cima del monte (ber-tol-ai) Verduga (C): ver Berdugo Verdú (L): ver Berdún Verengo (Or): cimas enlazadas (ber-eng) Verezano (SS): sobre la peñas del alto (ber-aiz-an) Verga (Lu GC) -gas (ap.): ver Berga Vergalijo (Na): peñas de lo alto de la cima (ber-gala-aiz) Vergaño (P): en lo alto de la cima (ber-gain) Verganza (ap.) -anzo (ap.): ver Berganza Vergara (GC): ver Bergara Vergaza (Lu) -zas (Or): ver Bergaza Verger/-gel (A): ver Berger Vergés (Ge): peñas de la ladera (berga-aiz) Vergós (L): ver Bergosa 

Verguizas (So): ver Vergés (berga-aiz) Verí (Hu PM) -rín (Lu Po Or) -iña (O): en lo alto de la cima (ber-ain) Verinchell (T): prado en lo alto de la cima (ber-ain-sel) Verís (C): peñas de la cima (ber-aiz) Verlás (Po): arroyo de la cima (ber-lats) Vernejo (S): cima manchada (ber-neku) Vernes (C): peñas del alto (ber-n-aiz) Vernisa/-ssa (V): las peñas del alto (ber-n-aiz-a) Vero (Hu): campos (bero) Verodal (TF): valle cálido (bero-tal) Veró (O): junto a los campos (bero-on) Veronza (Or): la cima hueca (ber-ontz-a) Verro (PM): ver Berro Verruga (C O): abundantes humedales (berr-uga) Verrunal (H): junto al lugar del humedal (berr-une-alde)? Verselos (Lu): propiedad del prado en alto (ber-sel-os) Vertavillo (P): junto a la ciudad (berta-bil) Vertín (C) -rtí (B): cerca de la cima (berta-ain) Veruela (Z): diminutivo de Vera Verulfe (Lu): bajo la peña peñada (ber-ul-pe) Ves (Ab) Vez (Za): ver Besa (bosque) Vesada (Po) -sadío (C): los bosques (besa-ada/di) Vescar (Ba): la cima del bosque (besa-kara) Vesía (C): ver Besaya (besa-ai-a) Vesolla (Na): ver Bezoya (besa-obi-a) Vespella (B T): bosque oscuro (besa-bela) Vesura (Lu): el arroyo del bosque (besa-ur-a) Vexo/-jo (C S): bajo el corral (be-exo) Veyo (O): vacas (behi) Viabaño (O): llano con dos ríos (bi-aba-ani) Viabrea (Ge): las dos cimas o molinos (bia-bere-a) Viacamp (Hu): dos campos (bia-kanpa) Viadangos (Le): que tiene dos prados (bia-da-angio) Vialar (O): los dos pastizales (bia-lar) Viallán (S): los dos llanos (bia-llan) Viana (Na Va Lu Gu So) -án (Lu) -anes (ap.): dos cimas (bi-ana) Viance (Lu) -ances (O): dos prados (bi-enzi)? Viandar (Cc): el río de dos cimas (bi-ana-tar) Viango (O): dos pastizales (bi-angio) Vianos (Ab): lugar de dos cimas (bi-ana-oz) Viaña (Ge S) -año (C O): los dos llanos (bi-ani-a)  Viar (Se): ver Biar Viariz (Lu): dos robledales (bi-aritz) Viás (Lu): dos peñas (bi-aiz) Viascón (Po): junto a dos peñascos (bi-aizko-on) Viator (Al) -ador (C Lu): dos arroyos (bia-tor) Viaxe/-aje (C): a dos vientos (bi-axe) Viboli (O): dos molinos (bi-bolinu) Vic (B): ver Biga Vicálvaro (M): la ribera de las terneras (biga-albar) Vícar (Al): dos cimas (bi-kara) Vicedo (Lu): lugar de terneras (biga-edo) Viceso (C): las rocas de las terneras (biga-aiz) Vicién (Hu): que tiene dos juncales (bi-zihi-en) Viciola (ap.): lugar de dos juncales (bi-zihi-ola) Vicioso (To) -iosa (Cc): propiedad de dos juncales (bi-zihi-
os/a)? Vico (Ab Lo): ver Bigo/Vigo Vicor (Z): ver Bicor o Bicorp 
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Vicorto (Ab): (bi-korta)? Vidal (Lu O): dos valles (bi-tal) Vidalén (Or): que tiene dos valles (bi-tal-en) Vidallón (Lu): junto al vado del valle o a los dos valles (bi/ ibi-tal-on) Vidanes (Le): peñas sobre el camino (bide-an-aiz) Vidarte (ap.) -dart (ap.): entre caminos (bide-arte) Vidás (C Lu): peñas del camino (bide-aiz) Vidayán (O) -anes (Za): sobre la cuesta del camino (bide-ai-an) Vide (C Or Za): ver Bide Videla (ap.): diminutivo de Vide Videmala (Za): el sedimento pedregoso del camino (bide-mala) Vidola (Sa): cabañas del camino (bide-ola) Videras (Ge) -dueira (C Or) -deira (Po Lu): molino del camino (bide-ehira) Vidrá (Ge): sobre los caminos (bide-era-an) Vidrera (O): molino de dos ríos (bi-ter-ehira) Vidual (Lu): el camino de la corriente de agua (bide-
ualo) Viduerna (P): que tiene dos ríos (bi-tor-na) Vidular (S): llano sin caminos (bide-ul-ara) Vidural (O): camino junto al agua (bide-ur-alde) Viego (O Le): vado del sur (ibi-ego) Vieiro (Gal) -iros (Lu): molino del vado (ibi-ehira) Vierdes (Le): ver Verdes Viérgol (Bu): cima aislada (ber-gol) Vierjos (CR): cima agradable (ber-goxo) Vierlas (Z): arroyo de la cima (ber-lats) Viern (T) -erna (ap.): ver Berna (ber-ena) Viérnoles (S): peñas del lugar de cimas (ber-na-ola-aiz)? Viesca/-as (O): dos peñas erosionadas (bi-aiz-kask)? Viesgo (S): dos peñascos (bi-aizko) Vigalondo (ap.): junto a las dos cimas (bi-gal-ondo) Vigaña (O) -gán (GC): ver Bigaña Vigas (Na So): ver Biga (ternera) Vigil (J): dos hondonadas (bi-gila) Vigildo (C): tiene dos hondonadas (bi-gila-da) Vigo (C Po Lu O Za): ver Bigo, Biko o dos cimas (bi-go) Vigobó (C): junto al hondo de las terneras (biga-obi-on)? Vigón (Lu): junto a las terneras (biga-on)  Vigovidín (C): sobre el camino de las terneras (biga-
bide-ain) Viguera (Lo) -gueira (Or): dos molinos/peñas (bi-gera) Viguri (Na) -guria (Na): ver Bigura (muérdago) Vijande (O) -ján (Ma C): junto a las terneras (biga-
ande) Vijón (Lu): dos señores (bi-jon) Vilac (L): las ciudades (bila-ak) Vilacaiz (Lu): peñas de la ciudad (bil-ak-aiz) Vilacampa (Lu): ciudad del campo (bila-kanpa) Vilacarpide (Lu): ciudad del camino de piedra caliza (bila-kar-bide) Vilacendoi (Lu): ciudad gigante (bila-zentoi) Vilachaíño (C): ciudad de muchas cimas (bila-tza-ain) Vilachán (C Po): ciudad llana (bila-llan) Vilachave (C): ciudad del hondo rocoso (bil-atx-abe) Vilacide (Lu): ciudad del humedal rocoso (bil-aiz-ido) Vilacizal (Lu): ciudad de los juncos flexibles (bila-zihi-
zal) Vilacorbe (Lu): ciudad del establo (bila-gorbe) 

Vilacova (Gal): ciudad de la cueva (bila-koba) Vilada (B): las ciudades (bila-ada) Viladónega (C) -dóniga (C Lu) -donga (Lu) -donja (Ge): ciudad de la cuesta del santo (bila-don-ika)? Viladrá (Lu): ciudad sobre el río (bila-ter-an) Viladrau (Ge): ciudad del otro lado del río (bila-ter-aur) Viladriz (Lu): ciudad de las peñas del río(bila-ter-aiz) Viladrover (B): ciudad en las hondonadas del río (bila-
ter-obi-era) Vilaestremil (Lu): ciudad del molino de la garganta (bila-esterri-mil) Vilaestrofe (Lu): ciudad bajo las peñas del extremo (bila-aiz-toro-pe) Vilafamés/Villa- (Cs): ciudad sin río (bila-aba-mens) Vilafant (Ge): ciudad junto al río (bil-aba-ande) Vilafofe (Lu): bajo la abertura redonda (bil-abo-pe) Vilaframil (Lu): ciudad de molinos de ribera (bila-bera-
mil) Vilafrime (Lu): ciudad del juncal alto (bila-ber-ime)? Vilagamelle (Lu): ciudad del ganado en alto (bila-gain-ele)? Vilagondriz (Lu): ciudad de las peñas del río alto (bila-gon-ter-
aiz) Vilagormar (Lu): ciudad del alto fronterizo (bila-gor-
mar) Vilagude (Po): ciudad de la batalla (bila-gud) Vilagudele (Lu): diminutivo de Vilagude Vilagudín (C Lu): ciudad del alto de la batalla (bila-gud-
ain) Vilahur (Ge): ciudad del arroyo (bila-ur) Vilaiz (Lu): ciudad de las peñas (bila-aiz) Vilaldar (Lu): ciudad junto al llano (bila-alde-ara) Vilale (Lu) -aller (L): ciudad del robledal (bila-ale) Vilalén (Po): ciudad del pinar (bila-lehen) Vilalence (Lu): ciudad de los pinares (bila-lehen-tz) Vilalle (Lu) -laleo (Lu): ver Vilale Vilalpape (Lu): ciudad en el hondo del río (bila-alp-abe) Vilalvite (Lu): ciudad del establo de toros en el río (bila-alp-ite)? Vilamacolum (Ge): el alto de la colina en la meseta redonda (bil-ama-gol-uma)? Vilamalla (Ge): la ciudad de las gradas (bila-malla)? Vilamane (Lu): ciudad del mando (bila-man) Vilamanya/-ña (Ge) -mañe (O): la ciudad en el llano (bila-m-ani-a) Vilamarce (Lu) -marich (B) -ariz (Lu): ciudad del robledal de la madre (bil-ama-arze/aritz) Vilamarxant/-llamarchante (V): ciudad junto al límite (bila-martza-ande) Vilambrán (Lu): ciudad sobre el arroyo de la cima (bila-
ama-ber-an) Vilame (Lu): ciudad del arroyo (bila-ame) Vilameán (Po) -meá (Gal O): ver Villameana Vilameitide (O) -ixide (Lu): la ciudad del pozo o laguna del robledal (bila-ametz-ido) Vilameixe/-je (Lu): ciudad del robledal (bila-ametz) Vilamel (Lu) -lle (Lu): ver Villamiel Vilamerelle (Lu): diminut. de Vilamel/Vilamer Vilamil (O) -mide (C Lu Po): ciudad del barranco o molino (bil-amil) Villamir (C): la ciudad del alto (bila-mir) Vilamirón (Lu): junto a la ciudad del alto (bila-mir-on) Vilamor (C Lu) -mur (L) -moure (Lu Or) -oire (C): ciudad del molino (bila-mor/mur) Vilamorell (Ge) -mourel (C Lu): diminutivo de Vilamor 
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Vilamós (L): ciudad corta (bila-mos) Vilán (Po): sobre la ciudad (bila-an) Vilanant (Ge): junto al alto de la ciudad (bila-ana-ande) Vilandriz (Lu): peñas del río sobre la ciudad (bila-an-
ter-aiz) Vilanna (Ge): la ciudad del estanque (bila-anna) Vilañán (Lu): sobre la ciudad del llano (bila-ani-an) Vilaño (C) Vill- (Bu): ciudad del llano (bila-ani) Vilaoruz (Lu): ciudad sin terreno (bila-oru-us)? Vilaoudriz (Lu): ciudad de las peñas del monte quema-do (bila-oterre-aiz) Vilapape (C): bajo la boca o abertura redonda (bil-aba-
be) Vilapena (Lu) -pene (Lu): ciudad fatigosa (bila-pena) Vilaperre (C): ciudad del humedal (bila-berr) Vilapide (Po): ciudad del camino (bila-bide) Vilapiñol (Lu): ciudad en lugar bajo (bila-bin-ola) Vilapol (Lu): ciudad del molino (bila-pol) Vilaproi/-oy (Lu): ciudad del molino del hondo (bila-
bere-obi) Vilapún (Lu): ciudad en la colina (bila-bun) Vilar (Gal Cs): ver Villar Vilaragunte (Lu) -onte (Lu): ciudad en la parte alta del llano (bila-ara-gaindi) Vilaravide (Po) -vides (Lu): ciudad en el camino del llano (bila-ara-bide) Vilarbacú (Lu): ciudad del paraje de la cueva (bila-arba-
kune)  Vilarbuxán (Lu): ciudad sobre el extremo del llano (bila-ara-buga-an) Vilarcai/-cay (C): ver Villarcayo (bila-arkaitz) Vilarce (C): ciudad de robles (bila-arze) Vilarciá (C): sobre la ciudad de robles (bila-arze-an) Vilarcovo (C Lu): ciudad redonda de la cueva (bila-aro-
kobe) Vilardá (Or): ciudad sobre las ovejas (bila-ardi-an) Vilardante (C): junto a la ciudad de las ovejas (bila-ardi-
ande) Vilardida (T): ciudad que tiene ovejas (bila-ardi-da) Vilardigo (C): ciudad en el alto de las ovejas (bila-ardi-
igo) Vilardoa (C) -rdoi/oy (Lu): ciudad del hondo de las ovejas (bila-ardi-oba/obi) Vilardón (Lu): ciudad junto a las ovejas (bila-ardi-on) Vilardonas (Lu): peñas junto a la ciudad de las ovejas (bila-
ardi-on-aiz)? Vilardongo (Lu): ciudad de buenas ovejas (bila-ardi-
ongi) Vilareda/-de (Lu): ciudad de campos (vila-are-eta) Vilarelle (C Lu) -rello (Gal O) -rín (Gal O) -iño (Gal): dimi-nutivo de Vilar Vilarensal (C): ciudad de corderos en prados (bila-ari-n-sala)? Vilares (Gal): ciudad del robledal (bila-ares) Vilarigo (Lu) -rig (Ge): ciudad redonda en el alto (bila-
aro-igo) Vilarmarzo (O): ciudad redonda en el límite (bila-aro-
martza) Vilarmeán (Lu): ciudad redonda sobre la mina (bila-
aro-mea-ana) Vilarmeao (Or): ciudad redonda en la boca de la mina (bila-aro-mea-abo) Vilarmende (Lu): ciudad redonda (o del llano) del mon-te (bila-aro/ara-mendi) 

Vilarmiel (Lu) -rmor (C): ciudad del llano del molino (bila-ara-mel/mor) Vilarmirón (Lu): ciudad redonda junto a la cima (bila-
aro-mir-on) Vilarnaz (Or): ciudad redonda del barranco (bila-aro-naza)? Vilarón (C) -aró (Ge) -onte (Lu): junto a la ciudad redonda (bila-aro-on/onde) Vilarrairo (Lu): ciudad de tres valles (bila-arra-iru) Vilarramil (Lu): ciudad del molino del valle (bila-arra-
mil) Vilarraso (C): ciudad llena (bila-arras)? Vilarrel (C): ciudad del ganado del valle (bila-arra-ele) Vilarreme (Lu): ciudad del valle de la mujer (bila-arra-eme)? Vilarrube (C): ciudad bajo el barranco (bila-arru-be) Vilarrubín (Or): ciudad a dos barrancos (bila-arru-bina) Vilartatín (Lu): ciudad en la cumbre del robledal (bila-
arta-tin) Vilartelín (Lu): ciudad redonde del alto de los rebaños (bila-
aro-teli-ain)? Vilartide (C): ciudad que tiene robles (bila-arti-da) Vilartó (C): ciudad junto a los robles (bila-arti-on)? Vilartolí (Ge): ciudad en el alto de la cabaña de ovejas (bila-artola-ain) Vilartote (Lu): ciudad del pajar del robledal (bila-arti-othe)? Vilarxá/-chá (C) -xán/chán (C Lu Po) -xao/chao (Gal): ciudad redonda en llano (bila-aro-llan) Vilasante (Lu): junto a rocas redondas o iudad junto a las rocas (bil/bila-aiz-ande) Vilasar (B): ciudad de pastos (bila-saro) Vilaselande/Vill- (O): ciudad junto al prado (bila-sela-
ande) Vilasión (Lu): la ciudad junto al juncal (bila-zihi-on) Vilasoa (Lu Po): ciudad famosa (bila-sona) Vilassar (B): ciudad vieja (bila-zar) Vilaster (Lu): ciudad del río rocoso (bila-aiz-ter) Vilastose (C): ciudad de la poza rocosa (bil-aiz-toxa) Vilatán (Lu): ciudad sobre la puerta (bila-ata-an) Vilate (Lu): ciudad de la puerta (bila-ate) Vilaúde (Lu): ciudad del terreno pantanoso (bila-ude) Vilauriz (Lu): ciudad del agua del arroyo (bila-ur-iz) Vilausende (Lu): junto a la aldea redonda (bil-auso-
ande) Vilaüt (Ge): ciudad del terreno encharcado (bila-uda) Vilauxe (Lu): ciudad de las peñas (bila-utx) Vilauxín (Lu): ciudad de la cima rocosa (bila-utx-ain) Vilaver (Lu): ciudad en alto (bila-ber) Vilavexe (Lu): ciudad de corderos (bila-beke) Vilavidal (Or): ciudad junto al camino (bila-bide-alde) Vilavide (C): ciudad del camino (bila-bide) Vilaxán (Lu): ciudad llana (bila-llan) Vilaxe (Lu): ciudad del viento (bila-axe) Vilaxusá (Lu): ciudad de muchos manantiales (bila-tzu-
zan) Vilaza (Or Po): la peña redonda (bil-aiz-a) Vilazanche (C): humedal de la peña redonda (bil-aiz-
aintzi) Vilches (J): las ciudades (bil-tz) Vildé (So): ciudad del río o la dehesa (bil-deba/deza) Vilecha (Le): la casa redonda (bil-etx-a) Vileiriz (Lu): ciudad de piedras de molino (bila-ehira-
aiz) Vilela (pro) -lella (L T B V): diminutivo de Vila 
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Vileña (Bu): ver Villena (bila-ena) Vilerma (Lu Or): ciudad del descampado (bil-ermu) Vilert (Ge): ciudad estrecha (bil-erts)? Vilesa (L): las peñas redondas (bil-aiz-a) Vilidón (C): junto a la laguna redonda (bil-ido-on) Villaba/-ava (Na): ciudad del río (bil-aba) Villabalter (Le): ciudad del valle fluvial (bil-abal-ter) Villabaruz (Va): ciudad de las peñas del encinar (bil-abara-
utx)? Villabasta (P): la ciudad del lodazal (bila-basti-a)? Villabellaco (P): ciudad de las abejas (bila-abela-ko) Villabezana (Bu): el manantial bajo la ciudad (bila-be-
zan-a) Villablino (Le): ciudad del molino de arriba (bila-bele-
ain) Villabol (Lu): ciudad redonda (bila-bol) Villabrágima (Va): la ciudad que trabaja en la ribera (bila-bera-gin-a) Villabraz (Le): ciudad de las peñas de la ribera (bila-
bera-aiz) Villabre (O): ciudad de la cima (bila-bere) Villacalbiel (Le): ciudad de la cima oscura (bila-gal-bel)? Villacantid (S): ciudad que tiene muchas cimas (bila-gan-ti-
da)? Villacarralón (Va): ciudad junto a la cima potente (bila-
kara-al-on) Villacarriedo (S): ciudad de cumbres (bila-kara-edo) Villacastín (Sg): ciudad de muchas cumbres (bila-gatx-
tin) Villacé (Le): ciudad pequeña (bila-zehe) Villacedre (O) -cedré (Le): la ciudad del río pequeño (bila-zehe-ter) Villacelama (Le): ciudad del arroyo del molino (bila-
zela-ama) Villacerán (Le): ciudad sobre el molino (bila-zera-an) Villacete (Le): ciudad de la basura (bila-zet) Villacián (Bu): ciudad sobre el juncal (bila-zihi-an) Villacibio (P): la ciudad del vado del juncal (bila-zihi-ibi)? Villacibrán (O): ciudad sobre el alto del juncal (bila-zihi-
ber-an) Villacid (Va) ciudad del humedal rocoso (bil-aiz-ido) Villacienzo (Bu): ciudad del prado juncal (bila-zihi-
angio) Villacil (Le) Vila- (ap.): ciudad del hondo (bila-zilla) Villacín (O): ciudad leal (bila-zin) Villacintor (Le): el río de la ciudad leal (bila-zin-tor) Villaconancio (P): la ciudad en el alto del prado (bila-
gon-angio) Villacorta (Le Sg): ciudad de establos (bila-korta) Villacreces (Va): ciudad de peñas altas (bila-gor-aiz) Villada (P): ver Vilada (bila-ada) Villadangos (Le): prado de las ciudades (bila-ada-
angio) Villadún (O): ciudad rica o de la colina (bila-dun) Villaeles (P): ciudad de rebaños (bila-eles) Villaesper (Va) -esparra (Se) -espasa (Bu): ciudad de las estacas (bila-espar/a/tz) Villafaña (ap.) -añe (Le): ciudad sobre el río (bila-aba-
ana) Villafeile (Le): ciudad del molino (bila-bele) Villafer (Le) -frea (Le): ciudad en alto (bila-ber/bere-a) Villaferrueña (Za): la ciudad en el alto de la colina (bila-
ber-oñ-a) 

Villafrechós (Va): ciudad de cimas frías (bila-ber-tz-ots) Villagalijo (Bu): ciudad de las peñas altas (bila-gala-aiz) Villager (Le) -guer (Za): ciudad de las peñas (bila-ger) Villageriz (Za): cuidad de piedras de molino (bila-ger-
aiz) Villagermonde (O): ciudad junto a las peñas (bila-ger-
m-ondo) Villagroy (Le): ciudad del hondo de las peñas (bila-ger-
obi) Villagrufe (O): ciudad del vado de las peñas (bila-ger-
ube) Villahibiera (Le): ciudad de vados (bila-ibi-era) Villahizán (Bu): ciudad sobre peñas (bila-iz-an) Villahoz (Bu): ciudad de la hoz (bila-hotz) Villainclán (O): ciudad sobre cima caliza (bila-ain-kalo-
an) Villairín (O): ciudad del alto de los helechos (bila-ira-
ain) Villaje (Lu): ver Vilaiz (bila-atx) Villajoyosa (A): la ciudad de las cimas frías (bila-goi-ots-
a) Villalaco (P): ciudad confluencia de ríos (bila-laku) Villalad/-láez (O) -llaz (O): ciudad del arroyo (bila-
lats) Villalaín (Bu O): ciudad de prados altos (bila-ala-ain) Villalán (Va) -llano (P): ciudad en el llano (bila-lan) Villalar (Va): ciudad del prado (bila-larr) o ver Millalar Villalazán (Za): ciudad sobre el arroyo (bila-latz-an) Villalboñe (Le): ciudad de la colina del río (bila-alp-oñ) Villaldavín (P): ciudad de dos aldeas (bila-alda-bina) Villaldemiro (Bu) -ldín (O): ciudad junto al alto (bila-
alde-mir/ain) Villalengua (Z) -langua (Hu): ciudad de nuestro pinar (bila-
lehen-gu-a)? Villalibado (Bu): ciudad del río potente (bila-ali-bad) Villalís (Le): ciudad de peñas potentes (bila-ali-iz) Villalmán (Le): ciudad del mandatario poderoso (bila-
al-man) Villalmanzo (Bu): ciudad de mandatarios poderosos (bila-al-man-tz) Villalmondar (Bu): ciudad de río potente (bila-almen-
tar) Villalobón (P): ciudad junto a la cueva (bila-lupe-on) Villalogán (Va): ciudad del campo de arriba (bila-alo-
gain) Villalonga (V) -alón (Va Co Ma): ciudad del poyato (bila-longa) Villalpardo (Cu): ciudad de viñedos en el río (bila-alp-ardo)? Villalpando (Za): ciudad junto al río (bila-alp-ande)? Villalube (Za): ciudad de la cueva (bila-lupe) Villalveto (P): ciudad de ríos (bila-alp-eta) Villamaderne (Vi): ciudad que tiene perales (bila-
madari-na) Villamagrín (Bu): ciudad de la cima pequeña (bila-
makar-ain) Villamalea (Ab): ciudad de montañas (bila-mal-era) Villamalur (Cs): ciudad del arroyo de montaña (bila-
mal-ur) Villamanín (Le): ciudad del alto del mandatario (bila-
man-ain) Villamañán (Le): ciudad sobre el llano del arroyo (bila-
ama-ani-an) 
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Villambrán (P): ciudad sobre la cima del arroyo o de la madre (bila-ama-ber-an) Villambrosa (Vi) -broz (P): la ciudad de la cima fría del arroyo o la madre (bila-ama-ber-ots-a) Villameana (O): ciudad sobre la mina (bila-mea-ana) Villameján (O): ciudad sobre el robledal (bila-ametz-an) Villamejín/-exín (O): ciudad sobre el robledal (bila-
ametz-ain) Villamelendro (P): ciudad del molino de la señora (bila-
mel-endar) Villameriel (P): ciudad del molino helado (bila-mer-jela)? Villamezán (Bu): ciudad sobre el robledal (bila-ametz-
an) Villamiana (O): ciudad sobre el arroyo o los castaños (bila-ami/mi-ana) Villamiel (Bu) -amil (O) -mir (C) -meca (Le): ciudad de molinos (bila-mel/mil/meko) Villamoñico (S): ciudad en la cuesta de la colina (bila-muñ-
iko)? Villamor (Bu Le Za O) -mol (Le): ciudad de molinos (bila-mor) Villamorco (P): ciudad de molinos (bila-mor-ko) o ver Villamorico Villamorey (O): ciudad de cabras salvajes (bila-morei) Villamorico (Le) -mórico (Bu): ciudad del molino de arriba (bila-mor-igo) Villamorín (Le): ciudad del molino de arriba (bila-mor-
ain) Villamorón (Bu): ciudad junto al molino (bila-mor-on) Villamoronta (P): ciudad en el hondo del molino (bila-
mor-ondar) Villampero (O): ciudad del arroyo caliente (bila-ama-
bero) Villamuera (P): la ciudad del molino (bila-mor-a) Villamuñín (O): ciudad en el alto de la colina (bila-muñ-
ain) Villán (Va): sobre la ciudad (bila-an) Villanasur (Bu): ciudad sobre el sumidero (bila-ana-
sura) Villanázar (Za): sobre la ciudad vieja (bila-ana-zar) Villandás (O): ciudad junto a las peñas (bila-ande-aiz) Villanoño (Bu): ciudad sobre la colina (bila-an-oñ) Villante (S): junto a la ciudad (bila-ande) Villanubla (Va) -úa (Hu): ciudad sobre el vado (bila-an-
uba) Villaornate (Le): ciudad de la puerta verde (bila-orrin-
ate) Villapaderne (S) -padierna (Le): ciudad que hace cuesta (bila-patar-na) Villaparte (S): ciudad del pantano (bila- parta)? Villapró (O): ciudad junto a la cima (bila-ber-on) Villaproviano (P): ciudad sobre el alto del hondo (bila-ber-obi-
an)? Villapún (P): ver Vilapún Villar (pro) -aro (Bi) -ares (pro): ver Billaro Villarán (Bu Se): ciudad del valle (bila-aran) Villaraud (ap.): ciudad en el llano aguanoso (bila-ara-
ude) Villarcayo (Bu): ciudad del escarpado (bila-arkaitz) Villarda (O): la ciudad de las viñas (bila-ard-a) Villárdiga (Za): ciudad del alto de las viñas (bila-ard-
iga) 

Villarente (Le) -én (P): ciudad junto al llano (bila-ara-
ande) Villareo (O): ciudad del molino del llano (bila-ara-eo) Villarienzo (P): ciudad del prado del llano (bila-ara-
enzi) Villariezo (Bu): ciudad de las peñas del llano (bila-ara-
aiz) Villarigán (O): ciudad del alto de los carneros (bila-ari-
gain) Villarín (O Le) -rino (Le Za Sa): diminutivo de Villar  Villarmental (O): ciudad del llano en la parte extrema del valle (bila-ara-men-tal) Villarmentero (Bu Va P): ciudad del llano en la parte extrema del río (bila-ara-men-ter) Villarmero (Bu): ciudad del molino del llano (bila-ara-
mer) Villarmienzo (P): ciudad del prado del llano (bila-ara-
m-enzi) Villarmil (O) -milo (ap.): ver Vilarmiel Villarmor (O): ciudad de los molinos del llano (bila-ara-
mor) Villarmún (Le): ciudad del lugar pedregoso (bila-armo-
une) Villarnera (Le): ciudad de viñas (bila-arno-era) Villarpadriz (O): ciudad de las peñas de la cuesta (bila-
patar-iz) Villarraba (O) -apa (Z): ciudad del río del valle (bila-
arra-aba) Villarrabé (P): ciudad bajo el valle (bila-arra-be) Villarramiel (P): ver Vilarmiel Villarrando (Le): ciudad junto al valle (bila-arra-ande) Villarratel (Le): ciudad del ganado en el valle (bila-arra-teli)? Villarrín (Le Za): ciudad del valle alto (bila-arra-ain) Villarroañe (Le): ciudad en el llano del barranco (bila-
arru-ani) Villarroel (Sa): ciudad del ganado en el barranco (bila-
arru-ele) Villarrubín (Le): ciudad en el fondo del barranco (bila-
arru-bin) Villarrué (Hu): ciudad del cauce del barranco (bila-arru-
ue) Villarta (Lo Cu Ba To): ciudad de quercíneas (bila-arta) Villartoso (So): ciudad del pozo del encinar (bila-arta-
os) Villasandino (Bu): ciudad que tiene manantiales (bila-zan-di-
n)? Villasante (Bu O Lu): ciudad junto a las peñas (bila-aiz-ande)? Villaselán (Le Lu): ciudad sobre el prado (bila-sel-an) Villasexmil (Va): ciudad del molino de carrizos (bila-
sesk-mil) Villasila (P): ciudad en la hondonada (bila-zilla) Villasinde (Le) -sinta (Le): ciudad de la arboleda (bila-
zinta) Villasonte (O): ciudad junto a las peñas (bila-aiz-ondo) Villastar (Te): ciudad de las peñas del río (bila-aiz-tar) Villasumil (Le): ciudad del molino del zarzal (bila-asu-
mil) Villate (Bu): puerta de la ciudad (bil-ate) Villatoquite (P): ciudad de rebaños tranquilos (bila-ato-
kite) Villatoro (Ab): ciudad pequeña (bila-toro) Villatoya (Ab): la ciudad del paraje despejado (bila-toi-
a) 
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Villatresmil (O): ciudad del río de piedras de molino (bila-ter-aiz-mil) Villatriz (O) -taras (Bu): ciudad de las peñas del río (bila-ter-aiz) Villatuelda (Bu): ciudad que tiene un monte (bila-tol-
da) Villaturde (P): ciudad de muchas fuentes (bila-itur-di) Villaturiel (Le): ciudad de fuentes heladas (bila-itur-
jela) Villaurreta (ap.): ciudad del avellanar (bila-urretz) Villaute (Bu) -lláux (O): ciudad de las cabras (bila-
ahuntz) Villavaler (O): ciudad de los valle (bila-bal-era) Villavaser (O): ciudad de bosques (bila-basa-era) Villavedón (Bu): ciudad de buenas vacas (bila-bet-on) Villavelayo (Lo): ciudad de la cuesta oscura (bila-bel-ai) Villavellid (Va): ciudad del pozo negro (bila-bel-ido) Villavera (O): ciudad de abajo (bila-bera) Villavés (Bu) -veza (Za): ciudad del bosque (bila-besa) Villaveta (Bu Na): la ciudad de las vacas (bila-bet-a) Villaviad (S): ciudad de dos puertas (bila-bi-ata) Villavidel (Le): ciudad de la cañada (bila-bide-ele) Villayón (O): ciudad junto a la cuesta (bila-ai-on) Villayuste (Le): ciudad del río frío (bila-uts-ter) Villazaín (O): la ciudad del guardián (bila-zain) Villazala (Le): ciudad de la heredad (bila-sala) Villazán (ap.): ciudad de manantiales (bila-zan) Villazanzo (Le): ciudad de abundantes manantiales (bila-zan-tz) Villazón (O): ciudad junto a las peñas (bila-aiz-on) Villel (Gu Te) -ela (Bi Bu): ciudad de ganado (bil-ele) Villelga (P): el campo de la ciudad (bil-elge-a) Villena (A): de la casa de la ciudad (bil-ena) Villerías (P): ciudad de piedras de molino (bil-era-aiz) Villeza (Le): las peñas de la ciudad (bila-aiz-a) Villiguer (Le): ciudad de alturas (bila-iga-era) Villímar (Bu): ciudad del llano del canal (bila-ima-ara)? Villimer (Le): ciudad de canales (bila-ima-era) Villizoi (O): ciudad del hondo rocoso (bila-aiz-obi) Villodre (P): ciudad del monte quemado (bila-oterre) Villoldo (P): ciudad de tala de madera (bila-oldu) Villomar (Le): ciudad en el llano de la colina (bila-oma-
ara) Víllora (Cu) -ores (Cs): la ciudad de troncos o flores (bil-lor 
/lore-a)? Villoria (Or O Sa Le): ver Biloria Villornate (ap.): ciudad de la puerta de los ciervos (bila-orein-
ate)? Villoruela (Sa): diminutivo de Villoria/Víllora Villoslada (Lo Sg): la ciudad del arroyo frío (bil-ots-latz-
a) Villota (S P Bu O): la ciudad fría (bil-ots-a) Villotilla (P): diminutivo de Villota Villoviado (Bu): ciudad l rebaño en el hondo (bila-obi-
ato) Villovieco (P): ciudad de la gran hondonada (bila-obi-ego)? Villuarrí (O): ciudad sobre el torrente (bila-uar-ain) Villuercas (Cc): ciudad de ciervos/chivos (bil-orkatz)  Villusto (Bu): ciudad de las hojas (bil-usto) Vilo (Ma): dominio o ciudad (bil) Vilobí (B Ge): ciudad en la parte alta del hondo (bil-obi-
ain) 

Viloria (Bu Le Na Va Vi) -oira (Lu Or) -oura (Po) -lor (Lu): ver Villoria/Biloria (bil-ori-a) Vilouriz/-oriz (Lu) -ouris/-iz (C): ciudad de peñas verdosas (bil-ori-iz) Vilouta (C Lu) -ouxe/oge (Or): la ciudad fría (bil-
ots/otx-a) Vilouxada/-sada (C): ciudad de peñas (bil-utx-ada) Vilouzán (C Lu): sobre la ciudad fría (bil-otz-an) Viloval (Or): ciudad de la gran hondonada (bil-obi-al) Vilves (L): ciudad del bosque (bil-besa) Vilviestre (So Bu): ciudad del río del bosque (bila-besa-
ter) Vilvís (Sa): ciudad doble (bil-bis) Vimieiro (C Lu Or): dos molinos (bi-mera) Vinaixa (L): las dos peñas (bina-atx-a) Vinalesa (V): las dos fosas (bina-leza) Vinalopó (A) -nallop (T): bajo el molino del campo (bin-alo-
bol)? Vinatea (Ab): las dos puertas (bina-ate-a) Vinayo (ap.) Viñ- (Le): bajo la cuesta (bin-ai) Vinciá (Lu): bajo el alto del juncal (bin-zihi-an) Vincios (Po): propiedad bajo el juncal (bin-zihi-os)? Viniegra (Lo) Vine- (ap.) -ñegra (Av): el llano bajo la ladera (bin-ega-ara) Vinuesa (So): bajo el curso de agua (bin-ueiz-a) Vinxeiro/Vins- (Po) -xeira (C): bajo la peña (bin-ger) Vinxói/-oy (O): bajo la cima (bin-goi) Viñales (Le): ver Vinalesa Viñamala (Hu): dos glaciares (bina-mala)  Viñón (S O) -ñó (Po): ver Biñón (bi-inhi-on) Viñoño (C O S): colina de dos juncales (bi-inhi-oñ) Viodo (O): dos barrancos (bi-od) Viola (A): dos cabañas (bi-ola) Vioño (C O): dos colinas (bi-oñ) Vioxo (C): dos hoces o pozos (bi-oz/hotz)? Virano (ap.): dos cimas(bir-ana) Virigo (Lu) -río (O): dos alturas (bir-igo) Virís (C Lu): dos peñas (bir-aiz) Virosque (ap.): dos robledales fríos (bir-ots-ker) Virués (Bu): ciudad fría (bil-ots) Vis (Po O): dos peñas o arroyos (bi-iz) Visalibóns (Hu): dos grandes lagunas (bis-al-ibon) Visantoña (C): dos grandes colinas (bis-andi-ona) Visaurín (Hu): dos cimas delante (bis-aure-ain) Viscarret (Na): muchas lomas o crestas (bizkar-eta) Viscarrionda (O): junto a la loma (bizkar-ondo) Viscón (ap.): dos cimas (bis-goen) Viscozá (O): manantial vigoroso (bizkor-zan) Viseo (C): dos molinos (bis-eo) Visiedo (Te): dos lugares de bellotas o juncos (bis-zi-
edo) Vispieres (S): dos cimas (bis-bere) Visuña (Lu): las dos colinas (bis-oñ-a) Visura (C): los dos arroyos (bis-ur-a) Vite (Mu C): camino (bide) Vitiriz (C) -riza (ap.) -trís (C): peñas a dos ríos (bi-tir-
aiz) Vitre (C): dos ríos (bi-ter) Vitureira (C): molino de dos fuentes (bi-itur-ehira) Víu (Hu L O): dos aguas (bi-u) Viure (Ge) -urra (ap.): ver Biure 
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Vixoi/-joy (C): dos cimas (bi-goi) (ver Vigón) Vivanco (Bu): dos peñascos (bi-banko) Vivar (Bu Sg): dos vegas (bi-ibar) Vivedro (O): dos tierras bajas (bi-beterra) Vivente (C O) -zo (Or): dos dominios (bi-benda) Viver (Cs Z L B) -vel (Te): dos cimas o molinos (bi-
bere/bele) Vivero (O Le Lu Or): dos campos (bi-bero) Vives (A): dos bosques (bi-besa) Vivinera (Za): dos molinos de abajo (bi-bin-era) Vixel (O): dos prados (bi-sel) Vixil/-gil (Lu O) -jil (ap.): dos hondonadas (bi-gila) Vixín (Lu Po): dos cimas (bis-ain) Vizcable (Ab): molino de la loma (bizkai-bele) Vizcarra (Lo): ver Bizkarra Vizcota (V): las dos masas rocosas (bis-kot-a) Vizcuerno (Te): que tiene dos cimas (bis-gor-na) Vizmalo (Bu): dos montañas (bis-mal) Vizmanos (So): propiedad de dos dueños (bis-man-os) Víznar (Gr): dos manantiales (bis-narb) Vizoño (C): dos colinas (bis-oñ) Vizoso (Lu) -osas (Lu): dos desfiladeros (bis-hotz) Vizús (C): dos peñas (bis-utx) Voces (Le): casa alegre (boz-etx) Vol (Bu) -la (B): ver Bol/Bola Volta (pro): molinos (bol-ta) Voltoya (Av Sg): el paraje del molino (bol-toi-a) Voltregá (B): arroyo del molino de arriba (bol-ter-gan) Voto (S) -os (Po): molino frío (bol-ots) Voutureira (Lu): las fuentes del molino (bolu-tur-era) Vozmediana (ap.) -ano (Le So): sobre los molinos alegres (boz-mer-di-ana)  

X Xabaceda/Sab- (C Lu) -do (C): la basura del señor (jaba-zet-a) Xábade/Sáb- (C): puerta del señor (jaba-ate) Xabadelle/Sab- (Lu Or): el ganado del señor (jaba-da-
ele) Xabadín/Sa- (C Po): el señor digno (jaba-din) Xabadón/Sa (Lu): el santuario del señor (jaba-don) Xabajanes/Sa- (C Po): casa del llano del señor (jaba-
llan-etx) Xabalde/Sa- (Po): junto al señor o casa junto al río (sa-
aba/jaba-alde) Xabanda/Sab- (C): ver Sabando  Xabaraz/Sab- (Lu): peñas del llano del señor (jaba-ara-
aiz) Xabardes/Sab- (C): la dehesa del llano del señor (jaba-
ara-deza) Xabarei/Sabarey (Lu): arenales del señor (jaba-arei) Xabarigo/Sa- (Po): alto de los corderos del señor (jaba-
ari-igo) Xabarís/Sa- (Po) -riz (O Lu Or): casa del robledal del río (sa-aba-aritz) o robledal del señor (jaba-aritz) Xabenche/Sab- (Lu): el prado del señor (jabe-enzi) Xabín/Sa- (C Or): el alto del señor (jabe-ain) Xaboi/Saboy (C Po) -ia/ya (Lu): el hondo del señor o de la casa del río (jabe/sa-aba-obi/a) Xabón/Sab- (C): el buen señor (jaba-on) 

Xaborido/Sab- (C): el pozo amarillo del señor (jaba-ori-
ido) Xaborín/Sa- (Po): alto verdoso del señor (jaba-ori-ain) Xabroal/Cha- (C): grandes señores (jabe-ero-al) Xabuz/Sa- (Or): peñas del señor (jabe-utx) Xacel/Cha- (Lu): casa del pastizal (txa-sela) Xacín/Cha- (Gal): casa fiel (txa-zin) Xaeira/Chae- (Or Lu): muchos molinos (tza-ehira) Xafareta/Cha- (Lu): las breñas (txapar-eta) Xafarica/Cha- (Lu): lugar de breñas (txapar-ika) Xagoaza/Cha- (Or): casa de la corriente de agua (tza-
guaja) Xagobe/Cha- (Po): casa bajo la cima (txa-go-be) Xaguacedo/Cha- (Or): casa de las corrientes de agua (txa-guaja-edo) Xagual/Cha- (O) Xaín/Cha- (Gal): casa del alto (txa-
gol/ ain) Xaguazoso/Cha- (Or) la propiedad de la casa de mu-chas corrientes de agua (txa-guaja-os) Xaián/Chay- (Po): casa sobre la cuesta (txa-ai-an)  Xainza/Cha- (C): casas en alto (txa-ain-tza) Xaioso/Chay- (Or): la propiedad de la casa de la cuesta (txa-ai-os) 

Xaira/Cha- (Lu): duro, coriáceo 
Xal: ternera Xalde/Cha- (Po): junto a la casa (txa-alde) Xaleira/Cha- (Po) molino de terneras (xal-eira)  Xallas/Cha- (C): casa del robledal (txa-alia) 
Xama: cuello, collado (ver Sama) 
Xamar: cangrejo de río Xamirás/Cha- (Or): peñas en los altos (txa-mir-aiz) Xamoca/Cha- (O) -go (Lu): montaña del collado (xama-

oka) Xamosa/Cha- (Po) -oso (Lu C Or): (el) collado frío (xama-ots/a) Xamusca/Cha- (Po): casa de la cima (txa-musko-a) Xan/Chan (Gal) -na (Le) -no (Le O): ver Llan  Xanarde/Chan- (Lu): junto al llano (llan-alde) Xanaz/Chan- (Lu): las peñas del llano (llan-aiz) Xanca/Cha- (Lu) -as (C): sin llanos (llan-ka) Xancela/Cha- (C Lu) -as (C Po): prado llano (llan-sela) Xandeiro/Cha- (ap.): molino junto a la casa (txa-ande-
eira) Xandivilla/Chan- (ap.): la ciudad de la casa grande (txa-andi-bill-a) Xandraga/Ch- (C): paraje fluvial llano (llan-ter-aga) Xanelo/Chan- (Lu): diminutivo de Xan Xanimol/Chan- (Lu): molino de arriba (gain-mol) Xanta/Cha- (Lu): la casa antigua (txa-ant-a) Xantada/Cha- (Gal): las casas antiguas (txa-anta-ada) Xantes/Chan- (Lu): peñas de la casa antigua (txa-ant-
aiz) Xanzón/Cha- (C): junto a la casa grande (txa-anza-on) Xapela/Cha- (Po): la casa oscura (txa-bel-a) Xar/Char (Po): ver Jara (matorral) o Txar (cerdo) Xarama/Cha- (SS): ver Zarama (lodo) Xarás/Cha- (C) -res (Or): ver Jaráiz (jara-aiz) Xarel/Cha- (C) -ela (C): diminutivo de Xara Xario/Cha- (C) -rrio (O): ciénaga de los cerdos (txar-
ido) Xarraldo/Cha- (Lu): piara de (o junto a los) cerdos (txar-alde) 
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Xarrúa/Cha- (C): vado de los cerdos (txar-uba)? Xarsela/Cha- (Lu): prado de cerdos (txar-sela) Xasén/Cha- (C): casa de los muertos (txa-zen) Xasoso/Cha- (C): casa de sosiego (txa-soso)? Xava/Cha- (Po): ver Jaba Xavane/Sa- (Lu): el alto del señor (jaba-ana) Xavella/Cha- (Po): diminutivo de Xava Xavestre/Chav-(C): casa del río del bosque (txa-besa-
ter) Xavián/Cha- (Lu): casa sobre el río (txa-abi-an) Xavola/Cha- (C Or): cabaña o lugar del señor (jabe-ola) Xavín (Lu) -viña/Chav- (C) -vina (O): (la) cima del señor (jabe-ain-a) Xaxán/Chach- (Po): la casa grande (txa-janda) Xaxarramendi/Chacha- (Bi): el monte de la pocilga (txa-txar-a-mendi) 

Xe: menudo, menor Xeás/Che- (Or): peñas brumosas o menudas (xe/ge-aiz) Xebre/Ge- (C): cima brumosa o menor (ge/xe-bere) Xeda/Ge- (C) -das (C Or Po): casas o nieblas (txa/ge-
eta) Xedive/Ge- (Lu): bajo mucha niebla (ge-di-be) Xedrez/Ge- (O): casa sin río (etxe-ter-ez) Xedriz/Ge- (C): peñas del río menor o brumoso (ge/xe-
ter-aiz) Xeixide/Geig- (Po): ciudad de nieblas cerradas (ge-itxi-idi)? Xelaz/Ge- (O): pequeño arroyo (xe-latz) Xella/Che- (V): ver Cella Xemein/Jemé- (Bi): cima fuerte (gem-ain)? Xeraco/Jara- (V): pico rocoso (ger-ako) Xeral/Ge- (Or): cerca de la roca (ger-alde) Xerbolés/Ge- (Lu): piedras redondas de molino (ger-
bol-aiz) Xerdiz/Ge- (Lu): los molinos (ger-di-tz) Xeré/Ge- (Hu Lu): piedras de molino (ger-aiz) Xeriz/Jer- (O): cima rocosa (ger-aiz) Xerpe/Ser- (C Po): bajo la cima (ger-be) (ver Gerp) Xert/Che- (Cs) -ta (T): entre peñas (atx-erte) Xervás (O): el bosque de la cima (ger-basa) Xes/Ges (L): ver Jeréz Xesta/Ges- (Lu Po): ver Geresta  Xestal/Ge- (C Lu): valle de la salina (geze-tal) Xesteira/Ge- (Gal): el río salado (geze-ter-a) Xestelas/Ge- (Lu) -ell (T): diminutivo de Xesta/Xesto/Xestas Xesto/Ge- (C Lu): pequeña salina (geze-to) Xestoselo/Ges- (O Lu): diminutivo de Xestoso Xestoso/Ges- (Gal O Le) -tosa (Or C): la propiedad de la pequeña salina (geze-to-os) 

Xexen: becerro  Xiabre/Gi- (Po): alto de las tierras de labor (gia-bere) Xián/Gig- (Po C Lu) Xiá/Giá (Lu): sobre tierras de labor (gia-an) Xiela/Gi- (Lu) -las/Gi- (Po): diminutivo de Xiá/Xia/Xías Xigán/Gi- (Lu): sobre las tierras de labor (gia-gan) 
Xil: plata (ver Sil) Xilán (O): sobre el hondo (sil-an) Xiles/Gi- (Po): peñas de la hondonada (sil-aiz) Xilfoy/Gilfoi (C): molino del hondo (sil-poi) 
Xim, ximur: seco 
Ximal: húmedo Ximará/Gi- (Lu): sobre el valle seco (xim-ara-an) Ximarás/Gi- (Lu): peñas del valle seco (xim-ara-aiz) 

Ximarei/Gimarey (Lu): ladera del valle seco (xim-ara-
egi) Ximarreira/Gi- (Lu): molino del valle seco (xim-ara-
eira) Ximera/Chi- (Lu Ma) -meu/Chi- (Po): molino seco (xim-
era/eo)? Ximezo/Chi- (Po): peñas secas (xim-aiz) Ximonde/Chi- (C Lu): hondo seco (xim-ond) Ximondriz/Chi- (Lu) -iriz (Po): peñas de la ciudad del hondo seco (xim-ond-iri-aiz)? Xímparra/Chí- (C): molino seco (xim-para) Xinote/Chi- (Lu): aliagar seco (xim-othe) Xinzo/Gin-/Guin- (Gal): pequeño alto (gain-txo) 

Xipi: pequeño (ver Txiki) Xirás/Gi- (Or): nuestras peñas (gire-aiz) Xirei/Girey (Or): nuestra ladera (gire-egi) Xironda/Gi- (Or) -rón (Po): buena sazón (giro-ondo) Xirles/Chir- (A): pequeña cueva (txiri-leze) 
Xirr, xirripa, xurr: corriente de agua, arroyo, manan-tial 
Xixa: cereza Xixanes/Gija- (Po): peñas sobre los cerezos (xixa-an-

aiz) Xobre/Jo- (C): ver Jofre Xoca/Cho- (Po): la casa de la montaña (etxe-oka) Xocín/Cho- (Or C): casa o peña fiel (atx/atxe-zin) Xogral/Cho- (Lu): junto a la cima rocosa (atxo-gar-al) Xoios/Choy- (C): ver Goios Xontes/Cho- (C): dehesa del señor (jon-deza)? Xope/Cho- (C): bajo las peñas (atx-pe)  Xoqueira/Cho- (Lu): molino seco (xuk-ehira) Xora/Cho- (C): ver Gora Xorén/Cho- (C): que tiene riqueza (jori-en) Xorente/Cho- (C Lu): junto al rico (jori-ande) Xorexe/Cho- (Lu): la casa rica (jori-etxe) Xoride/Cho- (C): charco del rico o las aves (jori/xori-
ido) Xoriz/Cho- (Lu): peñas del rico o de las aves (jori/xori-
aiz) Xornai/Chornay (C): abundantes cepas (jori-nadi) Xorres/Cho- (C): peñas altas (gor-aiz) Xorrín/Cho- (ap.) -rines (C): cima alta (gor-ain) Xóvar/Chó- (Cs): tierra de hondonadas (tz-oba-ara)? Xoxa/Chocha (Lu): la casa fría (etxe-ots-a) Xuberiz/Chu- (Lu): muchas peñas altas (tzu-ber-aiz) Xudán/Chu- (Lu): mucha pena (tzu-dam)? Xudracos/Chu- (C): la propiedad de muchos arroyos (tzu-tar-ak-os) 

Xuk, sik: agotar, extraer el agua Xul/Jul (Lu): ver Gol 
Xur: lavar, blanquear Xurbal/Chu- (Lu): valle del chorro (txur-bal) Xurenzás/Chu- (Or): peñas del prado blanco (xuri-enzi-aiz)? 
Xuri: blanco(a) Xuría/Chu- (C): la blanca (xuri-a) Xuride/Chu- (Or): poza o estanque del chorro o del lavadero (xur/txur-ido) Xuriz/Chu- (Lu): arroyo del lavadero (xur-iz)  

Y Y-: ver también en I- 
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Yagüe (ap.): ver Etxaguen Yaiza (GC): ver Aisa Yalde (Lo): junto a la cuesta (ai-alde) Yananzares (O): el bosque de grandes robles (oihan-
anz-ares) Yanguas (So Sg): el aguaje del bosque (oihan-guai) Yangüela (Lo): diminutivo de Yangua/Yanguas Yániz (Na) -nez (ap.) -ñez (ap.) -neces (O): peñas del bosque (oilhan-aiz) Yárnoz (Na): que tiene una hoz seca (eiar-n-hotz) Yaso (Hu): peñas de la cuesta (ai-aiz)?  Yátor (Gr): río seco (eiar-tor) Yátova (V): toba seca (eiar-tuba)? Ybarra (ap.): ver Ibarra Yeba (Hu) -as (S) -bes (Gu): ladera cortada (ai-eba) Yébenes (To): tiene laderas cortadas (ai-eba-ena)? Yebio (O): ladera cortada (ai-ebai) Yebra (Hu Le Gu): la ribera (ibar-a) Yéchar (Mu): la casa del llano (etxe-ara) Yecla (Sa Mu): ver Ecla Yela (Gu) Yelo (So): ver Yera/Jela Yélamos (Gu): propiedad del arroyo helado (jela-ama-
os) Yelbes (Ba): bosque helado (jela-besa) Yeles (To): peñas heladas (jela-aiz)  Yeltes (Sa): lugar helado (jela-teg) Yelz (Na): abundante hielo (jela-tz) Yenes (O): peñas altas (ien-aiz) Yepes (To): final de la cuesta (ai-epe) Yéqueda (Hu): tiene muchas cuestas (ai-ek-eta) Yera (S): las cuestas (ai-era) Yeres (Le): junto a la cuesta (ai-erez) Yerga (Lo): cuesta de los agracejos o los toros (ai-erk/ergi-a)  Yernes (O): peñas sobre el molino (era-ana-aiz) Yerón (ap.): junto al pinar (leher-on) Yerro (ap.): ladera quemada (ai-err/erre) Yervo (O): cuesta suave (ai-erb) Yesa (V Na): la casa en la cuesta (ai-etx-a) (debe proce-der de Aiesa y pierde la A por añadir el artículo “La”) Yésero (Hu): las peñas de la ladera (ai-aiz-era) Yéspola (Hu): las abundantes peñas de la ladera (ai-aiz-
bola) Yeste (Ab C Hu): ladera oculta (ai-est) Yésteras (ap.): laderas ocultas o molino de la ladera oculta (ai-est-era)? Yetas (Ab): las cuestas (ai-eta) Yosa (Hu): la ladera fría (ai-ots-a) Yuba (So): el vado de la cuesta (ai-uba) Yudego (Bu): humedal de la ladera sur (ai-uda-ego)? Yunibarbia (ap.): el señor de dos valles (iun-ibar-bi-a) Yunquera (Ma Gu): el encinar del señor (iun-ker-a) Yuste (Cc): cuesta de la esperanza o la cosecha (ai-uste/uzt)?  

Z 
Za, ze: gran abundancia de (como prefijo o sufijo) 
Zaatz : sauce 
Zabal (Ca Na): llano, campo, ancho Zabala (Bi Na SS) -lo (ap.) -lla (Bu Lo Vi): el campo (zabal-a) Zabalaga (SS): lugar llano (zabal-aga) Zabaldika/-ica (Na): sin campos (zabal-di-ka) 

Zabalegi/-egui (Na): lugar llano (zabal-egi) Zabaleta (SS): los campos (zabal-eta) Zaballos (J): la propiedad del campo (zabal-os) Zabaloetxe/-che (Bi): la casa del llano (zabal-etxe) Zabalondo (Bi): junto al campo (zabal-ondo) 
Zabaltza/-alza (Na): meseta o llanura (zabal-tza) Zabaltzeta/-lceta (Na): las llanuras (zabal-tza-eta) 
Zabar: escoria, residuos Zabárrula (Lo) -arte (SS): lugar de residuos (zabar-

ola/te) 
Zabau: abrigo Zabuceda (C): las peñas abrigadas (zabau-utx-eta) Zacacho (Mu): peñas duras (zak-atx) Zacande (Po): junto al barranco (sak-ande) Zacarade (Or): puerta de las basuras (zakar-ate)? Zacatín (Mu): el alto de la puerta del barranco (sak-ata-ain)? Zacos (Le): la propiedad del barranco (sak-os) Zacotes (C): aliagar del barranco (zak-othe) 
Zador: sendero Zadorra (Vi): el sendero (zador-a) Zael (Bu): ganado abundante (tza-ele)? Zaén (Mu): ver Jaén Zaera (ap.): lugar de coles o peñas (aza/aiz-era)? Zafal (Po): los llanos (tza-pal) Zafalgar (Ca): la cima de los llanos (tza-pal-gar) Zafarraya (Gr): la cuesta del valle interior o de los moli-nos (zapa-arra/tza-para-ai-a) Zafra (Ba Or Cu A) Záfa- (Za) -fora (Z): el llano inte-rior o los molinos (zapa-ara/tza-para) Zafrilla (Cu): diminutivo de Zafra Zafrón (Sa): junto a los molinos o al llano interior (tza-

para /zapa-ara-on) 
Zaga: carga, pesar Zagra (Gr V) -hora (Ca): muchas cimas (tza-gora) Zagrilla (Co):  diminutivo de Zagra Zahínos (Ba): lugar de vigilancia (zain-oz) 
Zai, -in/-ín (C Or) Zai/y (Na): guarda, atalaya de vigi-lancia Zaide (Lu): guardián de bueyes (zai-idi) Zaidín (Hu): alto de vigilancia de bueyes (zai-idi-ain) Zaitegi/-gui (Vi): lugar de observación (zai-tegi) 
Zakar, zakaz: residuos, basura, torpe 
Zal (ap.) -la (Na): domado, flexible (o ver Sala) Zalabar (H): molino de la heredad (sala-para) Zalaca (ap.): los muertos reverenciados (zala-aka)? Zalacain/-ín (ap.) -lain/-ín (Na): cima de la granja (sala-gain/ain) Zalaeta (ap.): las granjas (zala-eta) Zalai/-ay (SS) -aya (ap.): ver Zelai/Zelaia Zalama (Bi Bu): arroyo de la heredad (sala-ama) Zalamea (H Ba): mina de la heredad (sala-mea) Zalamillas (Le): diminutivo de Zalama/Zalamas Zalba (Na): río de la heredad (sala-aba) Zalbidea/Zalv- (Bi): el camino de los caballos (zaldi-

bide-a) Zaldaiz/-áiz (Na): roca del caballo (zaldi-aiz) 
Zaldi, zaldu: caballo Zaldiaran/-rán (Vi): valle de caballos (zaldi-aran) Zaldibar/-dívar (Bi): valle de los caballos (zaldi-ibar) Zaldibia/-divia (SS): el vado de los caballos (zaldi-ibi-a) Zaldierna (Lo): cuadra de caballos (zaldi-erna) 
Zaldu (Bi) -do (ap.): soto, bosque, monte 
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Zaldua/-dúa (ap.): el soto (zaldu-a) Zalduondo (Vi) -uendo (Bu): junto al soto (zaldu-ondo) Zalea (Ma): las granjas (sala-era) Zalengas (Va): prado de la heredad (zala-angio) 
Zalla (Bi) -llo (Bi): torre defensiva Zaloa (Bi) -loia/-oya (Na): la torre defensiva (zalo-a) Zalón (Cs): junto a la torre defensiva (zalo-on) 
Zam, zama: desfiladero, paso estrecho, manantial Zamaco (Lo): extremo del desfiladero (zama-ako) Zamacola (Vi): cabaña del desfiladero (zama-ak-ola) Zamacón (Co) -jón (So): el alto del desfiladero (zama-

gon) Zamalburu (Vi): cabeza del desfiladero (zama-buru) Zamanes/-áns (Po): prado del desfiladero (zama-
angio) 

Zamar (Po) Zamarra (Sa Ma Se): abrigo tosco de piel, el llano de la fuente (zam-ara/arra) Zamarramala (Sg): la montaña del llano de la fuente (zam-arra-mal-a) Zamartze/-arce (Na): robledal de la fuente (zam-artze) Zamayón (Sa): junto a la cuesta de la fuente (zam-ai-on) Zambra (Co): ribera de la fuente o del desfiladero (zam/ 
zama-bera) Zambrana (Vi Mu) -rano (Le) -ranos (Va): sobre el alto del desfiladero o manantial (zama/zam-ber-ana) Zambrocinos (Le): el remanso del río en el alto del desfiladero o manantial (zama/zam-ber-ozin) Zamburria (S Le): en el interior del desfiladero (zama-
burria) Zamocino (Sa): remanso del río del desfiladero (zama-
ozin) Zamora (Vi J Za): el arroyo del manantial (zam-ura) Zamorela (Or): diminutivo de Zamora Zamprón (Sa Av): junto al molino del desfiladero o manantial (zama/zam-ber-on) Zampuerna (O): el entorno del desfiladero o manantial (zama/zam-bornu-a) Zamudio (Bi) -udia (Za): el desagüe del desfiladero o del manantial (zama/zam-odi-a) 

Zan: manantial, muerto, vena, raíz Zanca (C): sin manantial (zan-ka) Zancarrón (Se): junto a la piedra caliza del manantial (zan-kar-on) Zanceo (O): casa del manantial (zan-zea) Zancornio (O): el talud del manantial alto (zan-gor-ni-a)? 
Zanda, -dio (Na): monte bajo Zandueta (Na): los montes bajos (zanda-eta) Zanfaño (Lu): el manantial del arroyo (zan-pania) Zanfoga (Lu C) -oja (C): el final del desfiladero (zama-

puka) Zangroiz (Bi): manantial de las peñas altas (zan-gor-aiz) Zanona (Ca): la hacienda del manantial (zan-ona) 
Zapa, sabai: en el interior Zañartu (SS): entre manantiales (zan-arte) Zaparín (Or): el alto de la tierra interior (zapa-ara-ain)? Zapata (Po Av Ma): la puerta en el interior (zapa-ata) 
Zapo: sapo 
Zar: viejo 
Zara (SS Lu): zarza, monte bajo, el viejo (zar-a) Zarabel (Lo): matorral oscuro (zara-bel) Zarabes (So): el bosque de las zarzas (zara-besa) Zaracho (Mu): ver Jaráiz 

Zaragoza (Lu): matorral tranquilo (zara-goza)? aunque la capital aragonesa se atribuye a Caesaraugusta Zaragueta/-üeta (ap.): ver Saragüeta  Zaraín (ap.): la cima del matorral (zara-ain) 
Zarama: lodo  Zaramacedo (C): la basura del lodazal (zarama-zet) Zaramales (O): robledal del lodazal (zarama-ale) Zaramil (C) -millo (Bi): molino del matorral (zara-mil) Zarandia (SS): el matorral grande (zara-andi-a) Zarandona (Mu): la colina del matorral grande (zara-

andi-oin-a) Zaraoz (ap.): la hoz del matorral (zara-hotz) Zarapicos (Sa): escarpado del matorral (zara-piko) Zarátamo (Bi): arroyo de la puerta vieja (zar-ata-ama) Zaratán (Va Sa): sobre la puerta vieja (zar-ata-ana) Zarate/Zá- (Vi): la puerta vieja (zar-ate) Zarautz/-uz (SS) -auza (ap.): las peñas del matorral (zara-utx/a) Zarazaga (ap.) sauceda (sarats-aga) Zarazola (ap.): ver Sarasola (sarats-ola) Zarazúa (ap.): sauceda (sarats-tzu-a) Zardaín (O): sobre la sauceda (sarats-ain) Zardón (O): junto a la sauceda (sarats-on) Zariche (Mu): matorral espeso (zara-itxi) Zarikiegi/-quiegui (Na) lugar por donde sale el sol (sar-iki-egi) Zarikieta/-quieta (Na): zonas de salida del sol (sar-iki-
eta) 

Zaro: tiempo, noche Zarra (V): los valles (tza-arra)  Zarracín (O Lu) -ina (O): los valles fieles (tza-arra-
zin/a) Zarracós (Or): lla propiedad en el extremo de los valles (tza-arra-ako-os) Zarraga/Za- (Bi): paraje de matorral (zara-aga) Zarrageta/-gueta (Bi): parajes de matorral (zarra-aga-
eta) Zarrantz/-anz (Na): apariencia de matorral (zara-antz) Zarratón (Lo): junto a la puerta del matorral (zara-ata-
on) Zarraute (ap.): los cerdos del matorral (zara-uta) Zarredo (O): matorrales (zara-edo) 

Zarri: denso, espeso 
Zartzo: ruido Zarzuela (Cu Sg Gu): lugar ruidoso (zartzo-ola) Zas (C): ver Aitz 
Zatal, zati: pedazo, parte Zayas (So): ver Zalla Zayuelas (So): diminutivo de Zayas Zazar (Lu): todo zarzales (tza-zara) Zazpe (Na): ver Axpe 
Zazpi: siete 
Zazu: peña, roca (ver Aitz) Zazuar (Bu): árboles en las rocas (aiz-zuhar) Zeanuri/Ceá- (Bi): ciudad sobre los molinos (zea-an-

uri) Zeberio/Ce- (Bi) -beri (Na): cima pequeña (zehe-bere) Zedelika/Cedélica (Bi): sin basura de ganado (zet-eli-ka)? 
Zee, zea, Zeas/Ceas (Bi): casa (ver Etxea) Zegama/Ce- (SS): arroyo de los molinos (zea-aga-ama) Zehatz (SS): abundantes casas (zea-tz) 
Zehe: pequeño, menudo 



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
204 

Zei, zeia: mercado 
Zek: centeno 
Zekor: ternero, novillo Zekuiano/Cicuj- (Vi): sobre la casa de la confluencia (zee-kulu-an) 
Zela: plano, liso, llano 
Zelai/Celay (Na) -lei/ey (ap.): prado, campo Zelaia/Celaya (Bi): el campo o prado (zelai-a) Zelaieta/Celay- (Bi): prados, campos (zelai-eta) 
Zelda: celda, aposento, refugio Zeligeta/Celigu- (ap.): los altos del prado (zela-iga-eta) Zeluán (O): sobre el humedal del llano (zela-uba-an) 
Zen: difunto, muerto 
Zena, zenia, zera: molino Zenarbe (ap.) Ce- (Hu): cueva de los muertos (zen-arbe) Zenarru/Cen- (Bi) barranco de los muertos (zen-arru) Zenarrudia/Ce- (Na) -utza/Ce- (Bi): los barrancos de los muertos (zen-arru-tza) Zendoia/Cendoya (SS): el gigante (zentoi-a) Zeneta (Mu) -te (Gr): los muertos (zen-eta) Zeniga/Cen- (Bi): alto de los muertos (zen-iga)  Zenotz/Cenoz (Na): hoz de los muertos (zen-hotz) 
Zentoi: gigante  Zenzano (Lo): manantial de los difuntos (zen-zan) 
Zera: molino (ver Zela) Zerain/Cerá- (SS): molinos de arriba (zera-ain) 
Zerde, zerda, xerde, zerri: cerdo Zeribai/Ceribay (Bi): río del molino (zera-ibai) Zerio/Cer- (Vi): pozo del molino (zera-ido) Zestafe/Ces- (Vi): río de rocas pequeñas (aiz-to-abe)? Zestoa/Ces- (SS): el corral (esto-a) Zezeaga/Cece- (ap.): lugar de toros (zezen-aga) 
Zezen: toro Zezura/Cez- (Bi): la madera de la casa (zea-zura)  
Zi: punta, junco, bellota Zia (Na): el juncal (zi-a) Ziardegi/-gui (SS): paraje inclinado (zeihar-tegi) Ziarregi/Ciarregui (Bi): ladera inclinada (zeihar-egi) Ziarreta/Cia- (Bi): terreno inclinado (zeihar-eta) Ziarruitz/Ciáurriz (Na): terrenos inclinados (zeihar-ui-

tz) Ziarsolo/Ciar- (ap.): campo inclinado (zeihar-solo) Ziburu (ap.): alto del juncal (zihi-buru) 
Zidar, Zilar (ap.): plata, brillante Zierbena/Ciérva- (Bi): parcela inclinada (zeihar-bena) 
Ziga/Ci- (Na): malva, el alto del juncal (zihi-iga) Ziganda/Ci- (Na): junto al alto del juncal (zihi-iga-ande) Zigaran/Cigarán (SS): valle de malvas (ziga-aran) Zigarral/Cig- (Bi): junto al molino del juncal (zihi-igara-

alde) Zigaurre/Cig- (Na): delante de las malvas (ziga-aurre) Zigoitia/Cig- (Vi): el juncal de arriba (zihi-goitia) 
Zihi: junco (ver Ihi/Zi) Zikuñaga/Cic- (SS): paraje en el límite del juncal (zihi-

kune-aga) 
Zila: destruir, acabar Zilbeti/Cil- (Na): las vacas del hondo (zilo-bet) Zildoz/Cil- (Na): la balsa del hondo (zilo-tosa) 
Zilla: hondonada 
Zilo: balsa, agujero 
Zin: fiel, creyente, lealtad 

Zingira: pantano, cenagal 
Zintzur, Zizur/Ci- (Na): garganta Ziorraga/Cio- (Vi): paraje del gran juncal (zi-orra-aga)? 
Zira: molino (ver Zera) Zirauki/Cirauqui (Na): lugar de molinos (zira-oki) 
Ziri: hendidura Ziriao/Ciriano (Vi): la boca de la hendidura (ziri-abo) Ziritza/Ciriza (Na Bi): hendiduras (ziri-tza) Zizaieta/Cizay- (Na): cuesta de las setas (sisa-ai-eta) 
Zizti: charco Ziztiaga/Sist- (SS): lugar de charcos (zizti-aga) Zizurkil/Cizúrquil (SS): abedular de los juncales (zihi-

tz-urki) Zoás (Lu): peñas húmedas (ezo-aiz) 
Zobarren, -bra (Po): territorio en declive Zocueca (J): montaña angulosa (zoko-oka) Zofre (Al): dos cimas (zor-bere) 
Zok, zoko: rincón, ángulo (ver Txoko) Zokolo/Zoc- (SS): campos de avena del rincón (zoko-

olho) Zolina (Na): la cima del prado (solo-ain-a) Zollo (Bi) -lle (Lu): ver Solo Zoma (Te) -mas (Cu): ver Soma Zoñán (Lu): sobre la casa de la colina (txa-oñ-an) Zóñar (Co): llano sonoro (soni-ara) Zoó (Lu): junto al prado (solo-on) 
Zor: dos Zorelle (Or): dos rebaños (zor-ele) Zorera (O): dos molinos (zor-era) 
Zorhi: maduro Zorio (Ab): todo amarillento (tz-ori) o ver Zorhi 
Zorita (pro): paloma 
Zornotza/-oza (Bi SS Gu): variedad de manzana Zorokiain/-quiaín (Na): tiene dos cimas (zor-oki-ain) Zorraquín (Lo So): dos cimas fatigosas (zor-aki-ain) Zorrilla (Ab Ca): las dfos ciudades (zor-illi-a) 
Zorrotz/oza (Bi): agudo, punzante 
Zoru, -uro (Lu): suelo, solar, terreno Zos (Or): ver Sos Zozaia/-ya (Na): la cuesta fría (otz-ai-a) Zozueca (J): la montaña fría (otz-oka) Zrame (O): el arroyo del matorral (zara-ama) 
Zu: tu, usted, vosotros, fuego Zuacorta (CR): el establo quemado (zua-korta)? Zuares (Le): encinar quemado (zu-ares) Zuarraga (Na): lugar de pedernales (su-harri-aga) Zuarraz (To): rocas de pedernal (su-harri-aiz) Zuasti (Na) -toi/oy (Na) Zuazo (Bi Vi) -za (Vi) -zola (Vi SS): lugar de pedernales (su-aiz-ti/toi/tza/tzu/ola) Zubeldia (ap): los rebaños del puente (zubi-ele-di-a) Zubero (Bi): molino del puente (zubi-ero) 
Zubi, -bia (Gr) -bía (Lo): puente (el) Zubiaga (Vi SS): paraje del puente (zubi-aga) Zubiagirre/-guirre (ap.): descampado del puente (zubi-

agirre) Zubialde (Bi SS): junto al puente (zubi-alde) Zubiarrain/-aín (ap.): puente de la parte alta del valle (zubi-arra-ain) Zubiarte (Na): entre puentes (zubi-arte) Zubiate (Bi SS): la puerta del puente (zubi-ate) Zubiaur (Bi) -urre (SS Na): ante el puente (zubi-aurre) 
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Zubielki/-qui (Na): saliendo del puente (zubi-elki) Zubierreka/-ca (SS): arroyo del puente (zubi-erreka) Zubieta (Bi SS Na) -iete (Bi) -biza (ap.): los puentes (zubi-eta/tza) Zubigarai/-ray (ap.): puente alto (zubi-garai) Zubikoeta/Zubic- (SS): los del puente (zubi-ko-eta) Zubillaga (SS Vi): ver Zubiaga Zubiri (Na) -iria (Na): (la) ciudad del puente (zubi-iri) Zubizabal (Bi): puente ancho (zubi-zabal) Zubizarreta (SS Na): los puentes viejos (zubi-zar-eta) Zucaina (Cs): las cimas abundantes o quemadas (tzu/su-
gain-a) Zudibiarte/-viarte (Vi): entre dos puentes (zubi-bi-
arte) Zuera (Z): todo quemado (zu-era) Zufia/-ía (Na): ver Zubía Zufiarra (Na): el llano del puente (zubi-arra) Zufiaur (ap.) -aurre (ap.): ver Zubiaur, Zubiaurre Zufre (H): cimas quemadas (su-bere) Zugarramurdi (Na): la arboleda de abedules (zuhar-
murgi) Zugarrondo (ap.): junto a la arboleda (zuhar-ondo) Zugazaga (ap.): lugar de árboles (zuhaiz-aga) Zugazagoitia (ap.): el alto de la arboleda (zuhaiz-goiti-a) Zugazti/-asti (Bi): arboleda (zuhaiz-ti) Zugaztieta (Bi): arboledas (zuhaiz-ti-eta) Zuhaia/ya (Vi): la ladera quemada (zu-ai-a) 

Zuhain, zuhaiz, zuhar, Zúj- (Gr Co Ba): árbol, planta Zuhatzu/-gaza (Na SS): arboleda o lugar de pedernal (zuhar-tzu/su-aiz-tzu) Zuheros (Co): la propiedad de la arboleda (zuhar-os) Zujaira (Gr): el árbol (zuhar-a) 
Zulo, zulu, zul: cueva, agujero  Zuloaga (Bi) Zulu- (SS Va): cavidades (zulo-aga) Zulueta (Vi SS Na) -leta (ap.): cavidades (zulo-eta) Zulún (Mu): paraje de la cavidad (zulo-une) Zumabe/-ave (Na): el río de las mimbreras (zuma-abe) Zumaia/-aya (SS): la cuesta de mimbreras (zuma-ai-a) 
Zumalakar: arraclán Zumalakardi/-kardi (SS): arraclanes (zumalakar-di) Zumalakarregi/-lacárregui (ap.): ladera de arraclanes (zumalakar-egi) Zumalburu (Vi): cima de olmos (zumar-buru) 

Zumalde (SS): junto a la mimbrera (zuma-alde) 
Zumar: olmo Zumarat (Cu): la puerta del olmo (zumar-ate) Zumarraga/Zumá- (SS): olmeda (zumar-aga) 
Zume, Zuma, Zumel (Bu) -miel (ap.): mimbre Zumeltzu/-lzu (Vi): abundante mimbre (zumel-tzu)  Zumento (Or): cerro quemado (su-mendo) Zumeta (SS Gr Ab J): saucedas (zuma-eta) Zumitza/-iza (Vi): las peñas de la sauceda (zume-aiz-a) 
Zuntoi: palo, poste Zunzarren (Na): hay una vieja mimbrera (zume-zar-en) Zunzunegi/-egui (SS): paraje de álamos (zuzun-egi) Zuñeda (Bu): alameda (zuzun-eta) Zuñiga/Zúñ- (Na): cuesta de los álamos (zuzun-ika) Zuparrobi (Na): la zanja de la cantera (zupo-arrobi) 
Zupo: zanja, torrentera 
Zur: madera, garrote Zurba (Bu): el río de la madera (zur-aba) Zurbalday (Bu): ladera del río de la madera (zur-aba-

aldai) Zurbao (Bi) -ano (Vi): vado o hueco de la madera (zur-bao)? Zurbaran/-án (Bi Ba GC): valle del río de la madera (zur-aba-aran) Zurbitu (Bu): recogida de madera (zur-bitu) Zureda (O): abundante madera (zur-eta) Zurgena (Al) -guen (Sa): la cima de la madera (zur-
gain-a) 

Zuri (ap.): blanco, pelado (ver xuri) Zuriaga (Bi) -iza (Hu): paraje blanquecino o pelado (zuri-aga/tza) Zuriain/-ín (Na): cima blanca o pelada (zuri-ain) Zuriarrain (SS): trucha blanca (zuri-arrain)? Zurikaldai (Vi): la aldea de la ladera blanca o pelada (zuri-ike-aldai) Zurita (S Hu): los bueyes blancos (zuri-it-a) o ver Zorita Zurr: atento, listo Zurraque (J) -era (O): chivos despiertos (zurr-aker-era)? Zurukuain/-cuáin (Na): la cima difícil de la madera (zur-uku-ain) Zuzones (Bu): la alameda (zuzun-tz) 
Zuzun: álamo  
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7. ESTUDIO SINTÉTICO 
 El anterior listado de apellidos y topónimos se ha pasado a base de datos informática, para poder hacer un registro cuantitativo de los datos, así como para depurar el máximo de errores o duplicaciones (imposible al cien por cien en una obra así), aprovechando la capacidad de estas aplicaciones para listados por campos parcia-les. Ello es un trabajo de gran envergadura para más de veinte mil registros, pero pensábamos que era impres-cindible para las depuraciones indicadas, así como para poder pasar a ofrecer resultados cuantitativos. Nuestra base de datos se encuentra en continuo cambio, ya que entran nuevos términos, otros se eliminan y otros se modifican, pero en el momento de cerrar la edición el número de registros que había era de 21.046, de los que la gran mayoría eran topónimos, ya que sólo 2.271 correspondían a apellidos (el 10,8 %). No quiere decir esto que los primeros sean más numerosos que los segundos, pues da la impresión de que su número debe ser bastante semejante, pero en esta presentación hemos optado por la prevalencia del topónimo, ya que eso tiene el valor añadido de situar geográficamente el origen del término, que –en cambio– se diluye en los apelli-dos. Además, la adjudicación de un topónimo a una provincia, es un hecho indiscutible, público y notorio, mien-tras que un apellido es complejo aseverar que se haya originado en un sitio concreto (sea único o sean varios), incluso que sea español de origen, por lo que la notación “ap.”, que usamos en esta obra no se señala para todos los términos que se usan de apellido, sino sólo para aquellos de los que no tenemos constancia de la existencia de topónimo local. De modo que, en cuanto tenemos constancia de su empleo geográfico en una o varias provin-cias concretas, se elimina dicha abreviatura de entre las que asignamos al término.  Los 21.046 términos comentados no se corresponden con los elementos de síntesis que presentamos en el listado principal, seguidos de una etimología común; en realidad son bastantes más, ya que a menudo aparecen en este listado varios elementos juntos bajo una misma etimología. De tal modo que tenemos varias situaciones: A) Nombres unívocos, que sólo conocemos aplicados como antropónimos, aunque sospechamos que la mayoría proceden de –o conviven con– topónimos geográficos (ap.). B) Nombre unívocos que sólo conocemos aplicados como topónimos en una provincia, aunque a veces en varias localidades de la misma. C) Nombres que se repiten como topónimos en más de una provincia. D) Variaciones mínimas (masculino, femenino, plural, una letra que se pierde, etc.) sobre un determinado término. Siguen presentándose en listado conjunto y aplicándoseles una sola etimología y significado en castellano pero –aunque figuran en el mismo párrafo– están separadas como topónimos diferentes que son (Adamuz y Ademuz, Cantavieja o Cantavella). A veces se presentan en párrafos separados, sobre todo cuando el cambio afecta a la primera letra y se produce una fuerte separación alfabética en el listado. En ocasiones se señala para estos términos una etimología idéntica o simplemente se remite a otro término que consideramos del mismo origen (ver …). E) Cuando las variaciones son suficientes como para suponer una etimología diferente, los términos se presen-tan siempre separados. Pero atención al hecho de que a veces su traducción actual puede ser la misma (pie-dras de molino, peñas altas) pero sobre étimos diferentes en sonido y palabras de origen, aunque sean de contenido semántico similar. En este caso la separación es igual a la del caso D y no a la del caso C, aunque en cierto modo sería una situación intermedia.  La suma de los términos presentados como A, B, C, D y E da los 21.046 términos señalados, pero su presenta-ción en el listado base se concentra en algo menos de 10.000 entradas por efecto de las ubicaciones en el mismo párrafo de los que son variaciones mínimas.  Dicho número de términos no es igual al de topónimos más apellidos, sino un mero esquema de la suma real de ellos, ya que la mayoría de los que no se señalan como apellidos lo son también, muchos se presentan en va-rias provincias (aunque para este número cuentan como una unidad) y muchos de los señalados como presentes en una provincia están muchas veces repetidos en ellas mismas (como apelativo de una población, de un río, de una sierra o montaña, de una ermita, de una fuente, etc.) y probablemente en otras que no han sido consignadas. Insistimos que el trabajo presente no se propone el objetivo de enumerar esos infinitos topónimos concretos (que partiendo de tantos miles de origen serían ya cientos de miles) sino seleccionar palabras base que en ellos intervienen e indicar que ese término aparece al menos una vez en la provincia señalada. Del total de términos presentados nos salen 1.420, que figuran en el listado base con letra pequeña y un inte-rrogante tras su posible etimología. Representan cerca del 7,5 % del total, pero hemos preferido no eliminarlos, pese a las dudas al respecto, porque su adscripción a este listado –al menos en su gran mayoría– nos parece fuera de duda, aunque no su etimología concreta o una traducción fiable de la misma. La otra duda estaba en si incluirlos o no en las tablas estadísticas que presentamos a continuación, lo que hemos resuelto por la vía de su inclusión, ya que las conclusiones que de ellas extraemos afectan a la concentración de los topónimos en territorios determinados y ese factor (el de que el topónimo cumpla las condiciones para entrar en este listado) es lo que vemos menos cuestionable. Así, el número base sobre el que obtener los datos que se comentan en las páginas siguientes es el de los 21.046 menos los 2.271 apellidos: un total de 18.775 (incluido el grupo de 1.420 con letra pequeña e interrogante). 
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Por otro lado, insistir en que los numerosos términos presentados como diminutivos se mantienen al margen de toda contabilidad.  
Tabla 1: Provincias y comunidades en orden alfabético, con número de registros atribuidos,  

superficie del territorio y cociente entre ambos datos 
 

Provincia  Registros Superficie (km²) R/S 
(A) Alicante 190 5.817 32,6 

(Ab) Albacete 143 14.926 9,6 
Al (Almería) 212 8.775 24,2 

Av (Ávila) 131 8.050 16,3 
B (Barcelona) 292 7.773 37,6 
Ba (Badajoz) 128 21.766 5,9 
Bi (Vizcaya) 914 2.217 412,3 
Bu (Burgos) 522 14.022 37,2 
C (Coruña) 2.623 7.950 329,9 
Ca (Cádiz) 87 7.440 11,7 

Cc (Cáceres) 113 19.868 5,7 
Co (Córdoba) 100 13.771 7,3 

CR (Ciudad Real) 57 19.813 2,9 
Cs (Castellón) 149 6.636 22,5 
Cu (Cuenca) 136 17.140 7,9 
Ge (Gerona) 363 5.909 61,4 

Gr (Granada) 259 12.646 20,5 
Gu (Guadalajara) 268 12.214 21,0 

H (Huelva) 60 10.127 6,0 
Hu (Huesca) 722 15.636 46,2 

J (Jaén) 137 13.496 10,2 
L (Lérida) 569 12.172 46,7 
Le (León) 525 15.580 33,7 

Lo (La Rioja/Logroño) 203 5.045 40,2 
GC (Las Palmas) 113 4.065 27,8 

Lu (Lugo) 2.320 9.856 235,4 
M (Madrid) 125 8.027 15,6 

Ma (Málaga) 144 7.306 19,7 
Mu (Murcia) 216 11.314 19,1 
Na (Navarra) 1.116 10.561 105,7 

O (Asturias/Oviedo) 2.480 10.603 233,9 
Or (Orense) 1.098 7.272 151,0 
P (Palencia) 209 8.052 26,0 

PM (Islas Baleares) 291 4.991 58,3 
Po (Pontevedra) 1.478 4.494 328,9 

S (Cantabria/Santander) 574 5.321 107,9 
Sa (Salamanca) 264 12.349 21,4 

TF (Sta Cruz Tenerife) 204 3.381 60,3 
Se (Sevilla) 95 14.036 6,8 

Sg (Segovia) 140 6.920 20,2 
So (Soria) 278 10.306 27,0 

SS (Guipúzcoa) 702 1.997 351,5 
T (Tarragona) 157 6.302 24,9 

Te (Teruel) 191 14.809 12,9 
To (Toledo) 126 15.369 8,2 
V (Valencia) 263 10.807 24,3 

Va (Valladolid) 120 8.110 14,8 
Vi (Álava) 514 3.037 169,3 

Z (Zaragoza) 312 17.274 18,1 
Za (Zamora) 190 10.561 18,0 
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Comunidad Autónoma Registros Superficie (km²) R/S 
Andalucía 1.094 87.597 12,5

Aragón 1.227 47.719 25,7
Asturias 2.480 10.603 233,9
Baleares 291 4.991 58,3
Canarias 317 7.446 42,6

Cantabria 574 5.321 107,9
Castilla-La Mancha (+Madrid) 855 87.489 9,8

Castilla y León (+Rioja) 2.582 98.725 26,2
Cataluña 1.381 32.156 42,9

Com. Valencia y Murcia 818 34.574 23,7
Extremadura 241 41.634 5,8

Galicia 7.519 29.573 254,2
Navarra 1.116 10.561 105,7

País Vasco  2.130 7.251 293,8
 

Tabla 2: Provincias y comunidades en orden decreciente de registros, con número de registros,  
superficie de los territorios y cociente entre ambos datos 

 

Provincia Registros Superficie R/S 
Coruña (C) 2.623 7.950 329,9 

Asturias (O) 2.480 10.603 233,9 
Lugo (Lu) 2.320 9.856 235,4 

Pontevedra (Po) 1.478 4.494 328,9 
Navarra (Na) 1.116 10.561 105,7 
Orense (Or) 1.098 7.273 151,0 
Vizcaya (Bi) 914 2.217 412,3 
Huesca (Hu) 724 15.636 46,2 

Guipúzcoa (SS) 702 1.997 351,5 
Cantabria (S) 574 5.321 107,9 

Lérida (L) 569 12.172 46,7 
León (Le) 525 15.580 33,7 

Burgos (Bu) 522 14.022 37,2 
Álava (Vi) 514 3.037 169,3 

Gerona (Ge) 363 5.909 61,4 
Zaragoza (Z) 312 17.274 18,1 

Barcelona (B) 292 7.773 37,6 
Islas Baleares (PM) 291 4.991 58,3 

Soria (So) 278 10.306 27,0 
Guadalajara (Gu) 268 12.214 21,0 
Salamanca (Sa) 264 12.394 21,4 

Valencia (V) 263 10.807 24,3 
Granada (Gr) 259 12.646 20,5 
Murcia (Mu) 216 11.314 19,1 
Almería (Al) 212 8.775 24,2 
Palencia (P) 209 8.052 26,0 

Santa Cruz de Tenerife (TF) 204 3.381 60,3 
La Rioja (Lo) 203 5.045 40,2 
Teruel (Te) 191 14.809 12,9 
Alicante (A) 190 5.817 32,6 
Zamora (Za) 190 10.561 18,0 

Tarragona (T) 157 6.302 24,9 
Castellón (Cs) 149 6.636 22,5 
Málaga (Ma) 144 7.306 19,7 

Albacete (Ab) 143 14.926 9,6 
Segovia (Sg) 140 6.920 20,2 

Jaén (J) 137 13.496 10,2 



Gonzalo Mateo Sanz 
 

 

 
210 

Cuenca (Cu) 136 17.140 7,9 
Ávila (Av) 131 8.050 16,3 

Badajoz (Ba) 128 21.766 5,9 
Toledo (To) 126 15.369 8,2 
Madrid (M) 125 8.027 15,6 

Valladolid (Va) 120 8.110 14,8 
Las Palmas (GC) 113 4.065 27,8 

Cáceres (Cc) 113 19.868 5,7 
Córdoba (Co) 100 13.771 7,3 

Sevilla (Se) 95 14.036 6,8 
Cádiz (Ca) 87 7.440 11,7 
Huelva (H) 60 10.127 6,0 

Ciudad Real (CR) 57 19.813 2,9 
Comunidad Autónoma Registros Superficie R/S 

Galicia 7.519 29.573 254,2 
Castilla y León + Rioja 2.582 98.725 26,2 

Asturias 2.480 10.603 233,9 
País Vasco 2.130 7.251 293,8 
Cataluña 1.381 32.156 42,9 
Aragón 1.227 47.719 25,7 
Navarra 1.116 10.561 105,7 

Andalucía 1.094 87.597 12,5 
Castilla-La Mancha + Madrid 855 87.489 9,8 

Com. Valenciana + Murcia 818 34.574 23,7 
Cantabria 574 5.321 107,9 
Canarias 317 7.446 42,6 
Baleares 291 4.991 58,3 

Extremadura 241 41.634 5,8  Antes de sacar ningún tipo de conclusión, en lo que atañe a comparaciones de unas provincias o regiones con otras, hay que tener en cuenta que en unas zonas hay gran densidad de población con un alto número de núcleos poblados por km², mientras en otras esta relación es muy baja. Por otro lado, en unas zonas la población se con-centra mucho y en otras es muy dispersa, lo que supone que el número de aldeas y pequeños núcleos poblados sea alto en unas zonas (Galicia, Asturias) y bajo en muchas otras (particularmente la zona centro). Si presentá-ramos sólo nombres de pueblos y aldeas (habitados o incluso despoblados), se podría rastrear con cierta exacti-tud el total de posibles y así pasar los datos globales a datos porcentuales, con lo que la comparación entre zonas sería más fiable. Pero, al presentar éstos topónimos mezclados con los de partidas y elementos geográficos na-turales o artificiales, el tope es difuso e inabordable, a afectos de hacerse ideas porcentuales de lo que éstos representan sobre ese inalcanzable total.  
Conclusiones a nivel regional  Considerando los conjuntos regionales, de las tablas anteriores se deduce que, frente a lo que muchos ha-brían podido suponer, es Galicia la zona en que en la toponimia se detecta un mayor número de topónimos nati-vos arcaicos. En números totales da siete veces más (unos 7.500 registros) que una región como la andaluza, que ocupa la parte media de la tabla (unos 1.100 registros), pese a que la superficie de la primera no pasa de un tercio de la segunda. Ello se complementa con un factor R/S (número de registros partido por la superficie) de unos 250 en Galicia, sólo superado por el País Vasco (que por reducida superficie va detrás en números abso-tutos de registros). Esto supone que allí se han conservado muchos topónimos antiguos, pero hay que tener en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la alta densidad toponímica gallega por unidad de superficie.  En segundo lugar vemos aparecer al conjunto de Castilla y León (con La Rioja), que aportan más de 2.500 re-gistros (la tercera parte que Galicia), y que si lo dividimos por el terreno ocupado por las diez provincias (la mayoría de extensa superficie, casi 100.000 km² en total) vemos bajar los resultados aún más, descendiendo a un factor cercano a 24 (menos del 10 % del obtenido por Galicia).  Detrás va Asturias, que se acerca a esos mismos 2.355 registros, lo que es gran mérito para ser uniprovin-cial, alcanzando un factor de rendimiento próximo al de Galicia (más de 230 unidades) gracias a su superficie tres veces menor. Sin duda, forma con Galicia una unidad inseparable noroccidental, a los efectos de lo aquí considerado.  
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A continuación sale el País Vasco, con más de 2.100 registros, pero concentrados en una reducida superficie (pese a sus tres provincias, ésta es menor en su conjunto que la de Asturias), que le confiere un alto rendi-miento, cercano a las 300 unidades, claramente por encima del resto de territorios, lo que resulta esperable y razonable por ser la única zona que ha conservado su lengua nativa ancestral hasta nuestros días.  
Cataluña ya baja de los 1.400 registros, pero no deja de resultar llamativa su posición elevada en el listado, pues el tópico concreta esa influencia al entorno del Valle de Arán y poco más, cosa que el estudio comparado de estos topónimos desmiente, señalando como ibéricos gran parte de los pirenaicos y una moderada parte de los de las costas y llanuras interiores. Pese a ello, aquí la superficie es ya apreciable y eso baja el factor de rendi-miento bruscamente, a poco más de 40 unidades.  
Aragón se encuentra en situación parecida, aunque algo inferior, pese a la conocida influencia euskérica de los valles pirenaicos, pero que se reduce mucho al sur del Ebro. Supera los 1.200 registros, pero con una superfi-cie algo mayor aún que Cataluña, lo que supone que su rendimiento baje ya a poco más de 25 unidades.  
Navarra aparece a continuación. Pese a su carácter uniprovincial llega a superar los 1.100 registros, supe-rior a cualquiera de las provincias vascas, aunque su gran superficie –similar a la de Asturias– le hace bajar mu-cho en el factor rendimiento respecto al País Vasco (poco más de 100 unidades), pero sube bastante respecto a las comunidades del noreste recién mencionadas.  
Andalucía se queda cerca de los 1.100 registros, lo que es todavía un número muy alto, y más en una región meridional a la que se le suele suponer una toponimia excesivamente arabizante o forzadamente castellano-latina y muy escasamente autóctona. Por otro lado, su gran superficie lleva a una gran bajada del factor de rendimiento, hasta poco más de 12 unidades.  
Castilla-La Mancha con la Comunidad de Madrid forman el último gran conjunto territorial, el que queda en posición más baja de ellos, con unos 850 registros; lo que, al tener una superficie similar a la de Andalucía, trae como consecuencia que el factor de rendimiento se reduzca ya a unas 10 unidades.  El conjunto de las comunidades de Valencia y Murcia bajan ya a cerca de 800 registros, pero presentando una superficie moderada, lo que les permite un ascenso de su factor de rendimiento hasta un nivel similar al de Aragón o Castilla-León, con más de 23 unidades.  La pequeña comunidad de Cantabria, que no podemos refundir con ninguna de sus periféricas sin forzar, viene a continuación con más de 570 registros, lo que es mucho si dividimos por su superficie, dando un factor de rendimiento que asciende mucho hasta superar de nuevo las 100 unidades, aspecto esperable por su situa-ción entre dos núcleos clave como el vasco y el asturiano.  Las Islas Canarias aparecen con más de 300 registros, lo que también es mucho para su reducida superficie, amén de su lejanía al resto y sus diferencias histórico-etnográficas, que podrían hacer pensar en unas raíces toponímicas más lejanas o incluso nulas. De hecho, según muchas interpretaciones tradicionales, no tendría relación su lengua con la vasca ni la ibérica, lo que se contradice con estos datos, que corroboran lo ya expresado por ARNÁIZ & ALONSO (2011a, 2011b). El resultado es que el factor rendimiento supera las 40 unidades (pues-to mediano en este factor, similar a Cataluña). El que su cultura nativa se haya conservado intacta hasta poco más de cinco siglos (a diferencia de los más de veinte del resto) ha jugado a favor de mantener hasta hace poco sus nombres originales y además, hemos de subrayar también a su favor, el haber sido sometidas a una sóla invasión (frente a las numerosas que se soportaron en el resto de los territorios).  Las Islas Baleares van a continuación, en una situación cercana, con cerca de 300 registros pero un factor de rendimiento aún mayor que el canario (dada su menor superficie), que ya se acerca a las 60 unidades (sólo superado por el eje vasco-cántabro-astur-galaico). No es de extrañar, por su ubicación cercana a las zonas consideradas unánimemente como más genuinamente ibéricas, junto con su situación insular, más proclive a mantener sus esencias originales fuera de influencias exóticas.  En último lugar aparece Extremadura, con sólo unos 240 registros, configurándose como el núcleo que pa-rece haber perdido más la toponimia original (junto con provincias limítrofes como Huelva o Ciudad Real), lo que se complementa con su gran superficie, que rebaja su rendimiento a mínimos (no alcanza las 6 unidades).  

Conclusiones a nivel provincial  Si pasamos a hablar de provincias, encontramos matices interesantes que no se aprecian tanto en los conjun-tos anteriores. En cuanto a registros absolutos, primero es muy llamativa la posición tan destacada –frente al resto– del conjunto astur-galaico, especialmente las tres provincias contiguas bañadas por el Mar Cantábrico (Coruña, Lugo y Asturias), que alcanzan entre unas 2.300 y 2.600 unidades (y rendimientos entre 230 y 260 unidades). Ello tendrá que tener causas históricas, etnológicas, etc., pero no cabe duda de que son tierras donde la población ha estado siempre muy fragmentada en pequeñas aldeas, lo que supone una inflación de topónimos en ningún caso comparable a la clásica situación meseteña del centro peninsular. Como ya hemos aludido, no podemos hablar nunca del porcentaje real de topónimos del origen que estamos comentado sobre el total de 
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existentes –lo que rebajaría mucho estas exageradas diferencias del NO peninsular con el resto–, pero no puede ser éste el único factor que eleve las cifras; más bien es obvio que en la zona se ha dado una persistencia toponí-mica llamativa, desde épocas anteriores a nuestra era, que ha servido de modelo a otros que pudieron aparecer después, pero que han mantenido las raíces de las lenguas ancestrales.  A continuación vemos un paquete con dos conjuntos. Uno primero incluye el resto de las provincias gallegas (Pontevedra y Orense), con entre 1.100 y 1.500 registros y con un alto rendimiento (que es máximo en la rela-tivamente pequeña provincia de Pontevedra, cerca de las 330 unidades). Un segundo paquete de alto nivel, que podríamos llamar vasco-cántabro-pirenaico, aparece centrado en el área vasco-navarra y afectando al resto de provincias del extremo norte peninsular (León, Burgos, Cantabria, Huesca y Lérida), que tienen entre 500 y 1.100 registros cada una, con rendimientos muy variados según superficie, desde el de Vizcaya (más de 400 unidades, el mayor de todas las provincias) o el de Guipúzcoa (unas 350 unidades) a los de León y Burgos (unas 35 unidades). Tal conjunto muestra una toponimia de alto componente eusko-ibérico, pudiendo afectar en el núcleo base a cerca de las tres cuartas partes de la toponimia y en el resto entre la mitad y un tercio. Pese a ello, es necesario señalar que muchos pueblos vascos o de las zonas periféricas no han entrado en estos listados, debido a que –pese a que su nombre resulte claramente incluible en ellos (por las raíces etimológicas que sugieren)–, hemos tenido que dejarlos de lado (de momento) al no encontrar una explicación plausible a dicha etimología. Sin duda, cuando lo que aquí tímidamente incoamos pueda estar sólidamente fundamentado, con los necesarios estudios detallados que se requieren, la posición preeminente de esta zona quedará bastante más realzada.  El siguiente grupo sería el de algunas provincias del norte limítrofes con las anteriores (Zaragoza, Barcelo-
na, Gerona, La Rioja y Palencia) y algunas áreas centro-septentrionales cercanas (Soria, Guadalajara y 
Salamanca), que alcanzan unos 200-300 registros y rendimiento variable de unas 20 a 60 unidades, con una influencia eusko-ibérica apreciable, pero mucho menor que en los casos anteriores (se acercan ya más a la cuar-ta parte o menos del total de topónimos).   Con rendimientos similares encontramos dos conjuntos menos esperables, como el de las Islas Baleares (ca-si 300 registros y un rendimiento significativo de unas 58 unidades) y el de la Andalucía más oriental (Granada y Almería) (con unos 210-260 registros y rendimientos de 20 a 25), que ya muchos autores han señalado como caso curioso de persistencia toponímica en la tierra por más años colonizada por pueblos de lengua árabe; además con esa sonoridad tan peculiar y especial de la zona.  El grupo penúltimo lo vemos más heterogéneo, con la mayor parte del resto pendiente de Castilla y León (Se-
govia, Zamora, Valladolid y Ávila), la comunidad de Madrid, las comunidades de Valencia y Murcia, las Cana-
rias, el este de Castilla-La Mancha (Cuenca y Albacete), el sur de Aragón (Teruel) y de Cataluña (Tarragona), más las provincias de Málaga y Jaén (prolongación del área andaluza oriental ya mencionada). Encontramos entre 125 y 250 registros junto a rendimientos más bien bajos (entre 10 y 25), excepto en el caso de Canarias. Seguramente en esta zona tendremos unos porcentajes de 15-20% de topónimos ibero-euskéricos.  El último grupo, con sólo unos 50 a 125 registros, se concentra sobre todo en el cuadrante SO, afectando a una Andalucía más bien occidental (Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba), Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo). Los rendimientos alcanzan también mínimos (entre 3 y 15), especialmente en las extensas provincias extremeñas. Seguramente el porcentaje de topónimos ibéricos ronde ya el 10%.  Todo esto nos sugiere una dispersión territorial de la toponimia eusko-ibérica no aleatoria, sino claramente dominante en el extremo norte, importante en el norte no extremo, moderada en el centro y tendente a mínimos en el suroeste mientras alcanza cierto aumento en el sureste. Se puede subrayar un brusco descenso por el no-roeste en el paso de Galicia-León a Zamora, por el norte entre Cantabria y Palencia, por el noreste entre Barce-lona y Tarragona o entre Zaragoza y Teruel. Por el oeste entre Salamanca y Cáceres, por el centro entre Burgos-Soria-Guadalajara y Valladolid-Segovia-Madrid. Tal descenso sigue su camino para pasar a ascenso entre Jaén y Granada, entre Murcia y Almería o entre Córdoba y Málaga.  El presente trabajo se ha limitado al territorio administrativo de España, pero podríamos complementar las observaciones diciendo que Portugal es un país también muy influenciado por este tipo de toponimia, compar-tiendo muchos nombres con los ibéricos, especialmente con los gallegos, aunque siguiendo una progresión simi-lar de descenso de norte a sur. En cuanto a Francia, hay que señalar que lo que corresponde al País Vasco fran-cés entra de lleno en el núcleo principal (lo que periodísticamente suele llamarse “zona cero”), y –aunque los términos han sufrido una mayor metamorfosis– se puede reconocer allí una elevada participación de estas raí-ces, que se atenúa moderadamente hacia el este (Pirineos centrales y orientales), aunque se mantiene impor-tante (como en la vertiente opuesta), diluyéndose progresivamente al ascender hacia el centro del país. En próximas obras anunciamos la intención de abordar un análisis comparativo de la toponimia española con la de estas zonas periféricas y aún otras más alejadas. 
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Apéndice 1. Listado de término ibero-euskéricos que se conservan o dejan clara 
huella en las lenguas modernas actuales de España (excluido el euskera)  En letra pequeña van los elementos más indirectos o comentarios propios.  En negrita el término inicial de cada letra   

Ababol: amapola, ababol Abal: val, valle Aban: fuerza, ímpetu (en valenciano: avant) Abarca: abarca (sandalia rústica) Abela: abeja Abokada: bocado Aboz: de voz, de palabra Abra: abra, puerto de mar Adelatu: arreglar, arreglado Adi: adiós, despedida Adito: oir, oído (de donde auditorio) Adoba: condimentar, adobar Agar: espina, garra (de donde agarrar) Agaratz: grosella, fruto silvestre ácido (de donde agrio y agraz: uva inmadura) Agor: seco, agotado, agostado Aguai, aigua: agua (valenciano: aigua) Agur, abur: despedida (todavía en uso en tierras vascas y cercanas) Ai, aiu: lamento, quejido, ¡ay! Aire: aire, viento Akaba, akabatu: acabado, acabar Akom, akomatu: acomodado, acomodar Akule, akulatu: aguijón, aguijonear (de donde acú-leo, aguja) Ala: hallar, interjección: ¡hala! Alama: llama Alamen: pesadumbre (de donde lamentar) Algara: carcajada (de donde algarada) Algo: algo, todo lo posible Ali, alimenta: alimento Almen: potencia (de donde almenas) Altz: aliso Altu: alto Ama: ama, madre Anima: alma, ánima Anisa: anís Anka: anca, cadera Are: área, campo Area: arena (en gallego igual) Ari: carnero (de donde aries, ariete) Arkan: tumba de los antepasados (de donde arcano) Arko: arco Arlauza: losa Aro: círculo, aro Arra: arrastre de piedras Arra-anko: zona estéril con arrastre de piedras (de donde barranco) Arradiz: rábano (de donde raíz) 

Arraio: rayo Arrapiskolatu: reanimar, reanimado (en valenciano: reviscolar) Arre: interjección para los caballos (¡arre!) Arras: lleno (de donde “a ras”) Arratoin: ratón (valenciano: ratolín) Arres: oveja (de donde res: “una res”) Arrisku: riesgo Arroda, roda: rueda (de donde rodar) Arroka: rueca Arto: arto (espino negro) Arze: arce Atallu: atajo Ateko, atiku: exterior (de donde ático) Atiri: cerca de la puerta (de donde atrio) Ato: rebaño, hato Atus: ataúd Auka: oca Aurrun: de oro (de dónde áureo) Axaz, asa: abundante, bastante, asaz Axi: asir Axuri: cordero (de donde oveja churra)  
Badul: zona pantanosa o turbosa, paúl Bala: baile, haz, gavilla (de donde embalar) Balake: halagos Balazta: ballesta Bale: baile, ballena Balia: valerse Ballara: valle Bande, -erizatu: capitanear, abanderar, abandera-do Banera: vanidades (de donde cosas banas) Bapo: guapo Bara, baratu: parado, parar Baranda: palo para varear fruta (de donde vara) Barbu: trigo barbudo (de donde barba) Barda: ramaje, barda (= seto) Barrun: alma, en el interior (de donde barruntar) Barre: abajo, ahondar (de donde barrena) Barrio: edificio o construcción periférica Barri: charlar. Barri-ulu: hablar con gritos de alegría (de donde barullo) Basa: balsa (igual en valenciano) Bastida: edificio, bastida  Bastoin: bastón Basto: gente basta u ordinaria Batzar: junta, reunión (de donde bazar) Baxera: vajilla, vasija Bazi: caldera, barreño (de donde bacía) 
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Beda: prohibición, veda Behi, beis: vaca, suelo (de donde el color beis) Bekatu: pecado Beleda: acelga (valenciano: bleda) Benta: venta, casa de huéspedes Bera: lugar bajo, ribera, vera (orilla de río o camino) Berba: palabra (gallego: verba, castellano: verbo) Berga: ladera, berga (miembro viril) Berlo: berro (como hierba comestible, berro como tal existía pero aludía a matorrales y humedales) Berna: pierna Barr: terreno húmedo (de donde barro) Betelu: abedul Bi, bis, bina: relativo a dos (bis, binario…) Biaia: viaje Bigur: vigor Billa, bila: ciudad, villa (gallego, catalán: vila) Bilo: pelo (de donde piloso, pilosidad) Bira: girar, virar Bitu: vid Bizar: barba (de donde bizarro, por barbado) Bobo: bobo, estúpido Bol: bola, redondo Bolinu: molino Bonet: boina, bonete Bon, bono: bueno, bien Bor, bor-bor: borbotear Borda: caserío, borda Borra: borra Borro: cordero (de donde borrego) Bort: bastardo, borde (de donde aborto) Borta: puerta, umbral (en valenciano: porta) Bortu: puerto de montaña (en valenciano: port) Bota: arrojar, lanzar (de donde botar un barco) Boz: voz, voto Brintza: rama pequeña (de donde brizna) Bufa: soplo, exhalación (de donde bufar, bufido) Burgu: ciudad principal (de ahí burgo, burgués) Burrus, burrusa: la blusa  
Daban: entrada (en valenciano: davant) Dal, dalu, daila: dalla, guadaña Dardara: dardo Data: fruto de palmera (dátil vendría de data-ille: cabellera o haz de “datas”) Dei: decir Denda: tienda Deza: dehesa Din, dina: digno, digna Doa, done: don, gracia Doli: sumidero, hoyo (de donde dolina) Dolo, dolu: duelo Done, dona: santo, don (tratamiento de respeto) Duin, duen: digno (relacionado con el anterior) Dunbu: eco, retumbo Dur, durditu: aturdir Dura, duru: dinero (de donde “un duro”)  

Eliza, elisa: iglesia Ema, eme: mujer, hembra Enbat: viento (de donde embate) Enseia, iseia: intentar, ensayar Enul: nulo Eraiki: edificar, erigir Eremu, ermu: desierto, yermo (de donde ermita o eremita) Erratu: equivocado, errado Errekatxo: pequeño arroyo (de donde regajo) Estanka: presa, estanque Esteren: arroyos (de ahí la voz poco usada: estero) Etxabola: choza, chabola Ezker, isker: izquierdo  
Farra: risa (de donde el argot actual “farra”) Faxa: cinturón, faja Figa, figo, iko, ika: higo Funts: hondo, fondo Futre: buitre  
Gabi: viga (por inversión de las sílabas) Galai: galán Gani, ganu: ganas, afición Gapar: espina zarza (de donde valenciano: agafar) Garau: grano, cosecha Gardo: cardo Garrotxa: nabo (de donde garrocha, por la forma) Gauza: cosa Gaztain: castaño Gaztelu, kastuli: castillo Gente, jente: gente Gertu: cierto Gibel: loma, espalda, detrás (de donde giba) Gisa: manera, guisa Gofio: harina, gofio Gom, gomitatu: convidar, convidado Gorte: corte, tribunal Gostar, gostatu: coste, costar Goza, gozo: gozar, gozoso Guai, aguai: aguaje, bebedero Gurutz: cruz Gusto, gustu, gustatu: gusto, gustar  
Hondar, ondeatu: fondo, arena, cavar Hotz, otz: desfiladero, hoz  
Ia: ya, de inmediato Ibon: lago, ibón Igeltsu: yeso Ikunthu: hecho (de donde acontecimiento) Ilunan: en la oscuridad (de donde luna) Ilusi, ilusiti: engañado, engañar (de donde iluso, ilusión) Inda, ind: senda, vereda (de donde indicar) Inuminia: gran cantidad, innumerables Ipix, izka: un poco, una pizca Ira: ira, cólera Irme, irmo: fuerte (de donde firme) Irripa, irriba: ribera, riba 
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Izooo: sooo! (interjección para detener caballerías)  
Jan: comer (de donde yantar) Jara: jara, jaral, matorral Jela: hielo (en valenciano: gel, gelat) Juntzi: juncia Justu, iusti: justo Juzo, iusu: juicio  
Kaban: recto, cabal Kabia: nido, jaula, gavia Kabo: fin, cabo Kaka: excrementos, caca Kale, kala: calle (también caladero de pesca) Kaldara, galdar: caldera Kalo: cal, caliza Kalpar: calva, calvo Kama: cama de pastor con ramas Kamelu: camello Kanal: canal Kandela, gandela: candela Kanpa: campo Kantal: esquina, canto Kanto, kantu: piedra, cantar, cantor Kapa: manto, capa Kara: aspecto, matiz (de donde cara, de personas o situa-ciones: “no tiene buena cara”, cariz) Karda: cardar Kargu: cargo Karkala: carcajada, risotada Karreix, karreiatu, karrio, karri: acarrear, traer (de donde carro e incluso ingl. carry) Karrika: calle, camino (de donde carril) Kaska, kaskatu: golpear, cascar Kasta: clase, especie, casta Kastu: gasto Kasu: caso, ocasión Kate, kaden: cadenas (también catenaria) Katibu: prisionero, cautivo Katu: gato Katura: presa, captura Kauto: cierto, seguro (de donde cauto) Kaxa, kusa: caja Kerez, gerezi: cereza Kerri: inclinación, querencia (de donde querer) Kida: guiar Kite, kitu: en paz (de donde quietud) Kito: quitar Koaita: pena, cuita Koba, kobe: cueva Koka: caja, la que contiene (de donde la coca valenciana, en el sentido de preparado alimenticio) Kolore: color Koma: coma, falda de montaña Konta, kontatu: contado, contar, cuenta Kontra: contra Kopa: copa Koro: bóveda, techo, lo más alto (de donde coro) 

Kortica: corteza de ciertos árboles para curtir (de ahí curtir, como acción de tratar por corteza) Kosu: primo (en valenciano: cosí) Kotxe: cuenco (de donde vehículo con un “cuenco” sobre ruedas) Koxo: cerdo (de donde cocho, cochino) Koxu: fragmento, pedazo (de donde cacho) Kuba: jarra, cuba Kulu: confluencia de aguas o caminos (de ahí pudo pasar a la zona donde confluyen las piernas) Kuna: nacimiento, cuna  
Lege, lagi: ley Lana, lena: lana Lapa: lapa (molusco) y lampazo (hierba) Lapitz: pizarra (de donde lápiz) Laranja: naranja Lasto: paja (de donde lastón, diferentes gramíneas) Lastra: lastra (losa ancha y fina) Lati: látigo Latoin, letoin: latón Laun, launi: llano, liso Lauza, loza: losa Laxu: flojo, laxo Lehoin: león Li, lu: lino Liga: liga, pez, materia pegajosa (de donde liga -prenda femenina-, ligar, etc.) Lili: flor, lirio, azucena (en botánica: Lilium) Lisa: liso, pulido, resbaladizo (aplicable al pez del mismo nombre) Llan: llano Lore: flor Lota: lote, partida Lou: lodo, fango Lutho, lutu: luto, duelo Lutxo, lutsio: lucio  
Magina: vaina (al menos en origen, de legumbre) Mainada: familia (de donde manada) Maiora: mayorazgo, heredad Maketz: cuchillo, machete Mama: mamá (como familiar de madre) Mamarrao: oruga (de ahí mamarracho: gusano vil) Mamu, mamutz: monstruo (de donde mamut) Man, mana, manu: poder, mando, mandar Margo: color (de donde marga, margoso) Mari, Maria: diosa madre, María Marinel: marino Masa: abundancia (de donde masa en sentido caste-llano y sobre todo valenciano) Mauro: moro Maxka: máscara Merezi: merecer, merecimiento Mezu, mesu: mensaje (de ahí emisario, misión) Mila, milla: mil (de donde milla como unidad de longi-tud) Mol, mollo: molino 
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Mon: monte Moro, muro: muro Mundo: mundo Murrin: melancolía (de donde en gallego: morriña) Murrukutun: salvaje, huraño (de donde morrocotudo)  
Naba: llano, nava Nabala: navaja Naur, naurritu: nutrido, nutrir Naza, nasa: nasa, presa Nini: niño Niun: ninguno  
O: ¡Oh! (interjección) Oilo, oillo: gallo (de donde pollo) Oku, okupatu: ocupar, ocupado Olibo: olivo Olio: aceite, óleo Onanza: calma, bonanza Oor: honor, loor Ora, oren: cantidad, hora, horas Ortu: huerto  
Paba: adoquín (de donde pavimento, pavimentar) Pake: paz Palma, palmono: palma, palmera Pantxa, panza, ponz: panza Papo: garganta (de donde papo, empapusar) Para, paratu: puesto, poner (de donde castellano antiguo: “para mientes” o valenciano: “paraeta”) Pare: par, pareja Parte: parte Pasa: pasar (aplicado a aves de paso) Pasio: pasión Patox: torpe (de donde patoso y quizás pato) Pena: pena, fatiga Pendiz: cuesta, pendiente Pera: pera Pizti: alimañas (de donde bichos) Plei: totalmente (de donde pleno, valenc.: plé) Politu: bonito Pondu: lugar, punto Portu: puerto Pozu, putzu: pozo Pumta: punta, vértice Puni, punitu: penar, castigar (de donde punitivo)  
Sagara, sagra, sakra: altar, lugar sagrado (de don-de sacro, sacralidad) Saldu: vender, venta, saldo Saltu: saltar, asaltar (lanzarse sobre alguien) Saludatu, saluta: saludar, saludo Seba: sebo Seda, seta: seda  Sega: siega Segi, segitu: seguido, seguir Segur: seguro, cierto Sekera: sed, fiebre 

Seko, sike, sika, sikatu: seco, secar, secarse Sekula: para siempre (por los siglos, secular) Sel: cielo (en valenciano: cel, pero con igual sonido) Sela: prado, sel (localismo del norte) Seme, seni: hijo (de donde semen, semilla) Seska: caña, carrizo, sisca Sikate, sikite: sequía Siko, ziko: potrillo (de donde chico) Soil: terreno pelado (de donde suelo del campo, en valen-ciano: sol) Sokal: soga, sedal Soni, sonu: sonido Sor, sorgi, sortu: fuente, nacer, surgir (de ahí surti-dor, surgencia, etc. y en valenciano: sortir) Soso: sosegado, moderado Suster, sustrai: raíz (de donde sustrato)  
Tago: tajo Taka, takatu: manchar, mancha, tacha (en valen-ciano: taca) Tala, talai: atalaya Tano: tanino Tarbe, atarbe: refugio, rincón (de donde adarve: pro-tección, defensa) Taul, taula: mesa, tabla (en valenciano: taula) Te: té (infusión) Tella, teila: teja Tentu: tentación Testamentu: testamento Tia, tira, tiatu: tirar, atraer Tiran: tenso, tirante Tireso: tieso Tirri, tirratu: rencor (de donde tirria) Tisa, titxa: felicidad, dicha Tita: gallina (de donde titear, titas, etc.) Titi: teta Topa: topar, encontrar Torka: barranco, trampa (de donde torca) Toro: extremo, punta (de d. toro, por los cuernos) Torre, dorre: torre Torxa: cirio, antorcha Tunt: oscuro (de donde “tinto” aplicado al vino) Turdi: turbar, aturdir Turku: estúpido, terco Turrura, turrunta: corneta, trompeta (de ahí turuta) Txanka: pierna, muleta, zanca Txatar: escoria, inútil (de donde chatarra) Txiki, txipi: pequeño (de d. chiquillo, chiquito)  
Uada: inundación, riada (de donde aguada) Uba, upa: tonel, cuba Untu: soborno (de donde untar) Urka: horca Urre, ure: oro (de donde áureo)  
Xakur: perrito (de donde cachorro) Xixarri: gusano (de donde chicharra)  
Z, tz: sufijo pluralizante (origen del “s” actual) Zala, sala: reverencia (de donde zalamero) 
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Zango: pierna (de donde zanco, zancada, etc.) Zapo, apo: sapo Zenzu: cordura, buen sentido (catal.: seny) Zerde, zerda, xerde: cerdo Zerratu: cerrar, encerrar Zilo, xilo, sile: hoyo, pozo (de donde silo) 

Zira, sira: cera Zorita, zurita: paloma (de donde la especie de paloma concreta) Zu: tu, usted, vosotros Zuhar: árbol (de donde zuhar-bol: árbol redondo, que pasa a árbol en general)  
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Apéndice 2. Las apariencias engañan. Términos con significado muy diferente 
al que parecen tener en castellano actual 

 Finalmente, como concesión distendida, presentamos una curiosa lista de términos que parecen tener un significado en nuestro idioma, diferente al que la etimología sugiere, y que es a veces motivo de equívocos, cuando no de chanzas, sobre todo por parte de los pueblos vecinos.   
Abaro (SS): Nada que ver con la avaricia, sino con la presencia de ramaje o arboledas espesas. 
Abres (C Lu O): Relacionado con el ganado (abere) y no con el verbo abrir. 
Aburto (ap.): Pese a que suene un poco abrupto en castellano, debe aludir a pequeñas cimas rocosas (arri-

buru-to) 
Ajo (Av S): La raíz atx/aiz (peñas, rocas) está presente en muchos topónimos como éste, que nada tiene que ver con la planta comestible. 
Aldaba (Na SS): Tal término se aplica actualmente a una pieza metálica para llamar a las puertas, pero antes debió referirse al río de la ladera o aldea (alda-aba). 
Alegría (Vi): Todos pensarán, al oir hablar de esta ciudad alavesa, en que debe ser muy alegre, aunque su origen puede ser más complejo, como la ciudad de la cuesta o colina del encinar (ale-egi-iri-a). 
Aliaga (Te): Parece un fitotopónimo y lo es, pues alu-de a un paraje de quercíneas –robles o encinas– (alia-

aga) y no a la presencia de aliagas, aunque hoy día sean mucho más abundantes éstas que aquellos bosques ancestrales. 
Alparatas (Al): Muchos pensarán en calzado al oír este nombre, que debió originarse como la puerta del llano del río (alp-ara-ata). 
Alpartir (Z): Curioso nombre, que sugiere una frase en castellano (incluso quizás algunos les resuene una antigua canción de Nino Bravo), cuando debe aludir a la ciudad entre ríos (alp-arte-iri). 
Alsa (S): Algunos pensarán en un imperativo, cuando debe ser una corrupción simplificada del hermoso nom-bre vasco-ibérico del aliso (altza). 
Alsamora (L): Aquí se puede imaginar un imperativo más concreto aún, pero es una falsa pista, que nos debería llevar más bien al molino del alisal (altza-mor-a). 
Altura (Cs): Es una palabra poco razonable para no-minar a un pueblo (como lo sería peso o espesura). Ara-ñando un poco se llega la fuente potente (al-tur-a), lo que no sólo es más razonable sino que se confirma yendo al pueblo. 
Alzada (Lu): Una vez más, la presencia del aliso (la aliseda, altz-ada) nos puede llevar a relacionar errónea-mente el pueblo con el verbo alzar. 
Amacas (TF): Pese a no llevar H, casi todos los his-panoparlantes pensarán en una tumbona, cuando en origen debía aludir a un uso funerario-religioso (ama-

aka). 
Amarte (ap.): Nombre especialmente equívoco, que parece surgir del verbo amar, pero que no se presta a grandes diatribas, por su etimología clara (ama-arte: entre arroyos). 
Amate (ap.): La acentuación es llana, pero alguien po-drá ver un imperativo del verbo amar (pronunciado a la argentina). Sin embargo nuestros ancestros aludirían a sus cultos religiosos como la puerta de la madre (ama-

ate). 

Amavida (Av): El tema de cómo la B pasa a V de mo-do caprichoso y arbitrario en algún momento nos lleva a situaciones confusas como ésta, donde pese a las aparien-cias de relación con el verbo amar, tenemos que apostar por su origen en un camino (ama-bide). 
Amear (Po): No suena muy bien, pero se ve en el nombre un origen tan digno como ame-ara (que puede interpretarse como llano de la madre o el arroyo). 
Amor (Za): Seguramente derivado del hermoso nom-bre de Amaiur (amai-ur), que aludiría a aguas o arroyos limítrofes o fronterizos. 
Amorín (Lu Po): No es un diminutivo del anterior sino que –por el contrario– debe surgir de su elevación a los altos (amai-ur-ain). 
Ampolla (T): No creemos que tenga que ver con el sentido catalán actual (botella), sino con una etimología curiosa (ama-pol-a), que tampoco tiene que ver con las flores sino con el molino del arroyo. 
Anchuras (CR): Es zona que participa de la famosa anchura castellana, pero cuyo nombre debe proceder de los numerosos humedales que allí se forman en la prima-vera (aintx-ur-a). 
Andaluz (So): un llano extenso (landa-luze), con el Duero en el medio, se observa a su alrededor. Si lo hubieran fundado andaluces (o andalusíes) el nombre sería plural. 
Antes (C): Puede que se piense en una alusión a tiem-pos pasados, pero éste es el término que usaban nuestros antepasados para aludir al pescado. 
Antiguallas (Lu): Suena a algo caduco, con cierto tono despectivo, pero seguramente se refiere a una gran cima (andi-goi-a). 
Apricano (Vi): Zona de nula influencia africana, pero sí con bosques de quercíneas importantes (abari-kanor). 
Argamasa (PM): Puede que trabajen tales materiales de construcción pero el nombre lo tienen que deber a la unión de barrancos cercanos (arka-masa). 
Argamasón (Ab): Ni es aumentativo del anterior ni tiene relación con los masones, simplemente la población debe estar situada junto a dos barrancos unidos (arka-

masa-on). 
Aria (Na): Originado a partir de los corderos (ari-a) y no de cuestiones musicales. 
Arcano (ap.): En este caso, sí parece tener clara rela-ción con el significado actual del término, a través del empleado por nuestros ancestros para las tumbas de sus antepasados (arkan). 
Arrás (ap.) Arrasa (C) Arraso (Hu): No debe tener nada que ver con arrasar ni con nivelar, sino con algo tan simple y extendido como las peñas del valle (arra-aiz). 
Arrós (L): En el ámbito catalán o valenciano es posible que piensen en la gastronomía al oir hablar de este pue-blo, pero debe su nombre a una clásica voz ibérica (arros) referida a hondonadas. 
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Arruga (ap.): Sustantivo curioso del castellano de sig-nificado muy diferente al del cauce fluvial pedregoso (arru-uga) que tuvo en el pasado. 
Arte (Bi): Este término, empleado para la expresión de la creatividad, es uno de los diversos que emplean las lenguas eusko-ibéricas para aludir a la encina. 
Asma (Lu): Es una dolencia respiratoria, pero se pue-de llegar también a este término desde nuestra lengua madre como llano de las peñas (aiz-maa). 
Áspera (Gal): Adjetivo aplicable a muchas tierras pe-ladas o pendientes, pero en este caso debe corresponder a una ribera rocosa (atx-bera). 
Atea (Z): Nombre muy antiguo, cuando no existía el ateísmo, más bien relacionable –paradójicamente– con el culto religioso a la puerta (ate-a). 
Aveinte (Av): No es un precio ni nada relacionado con números, debiendo aludir a la senda arbolada (abe-inda). 
Aviados (Le): Seguramente se obtuvo derivado de un río seco (abi-ador), antes de que nadie imaginara la avia-ción. 
Avión (P Or): Lo mismo decir de este término, deriva-do de la situación del pueblo junto al río (abi-on) y no de aparatos voladores. 
Azadón (Le): Población situada junto a un grupo de peñas (aiz-ada-on), aunque en este caso conozcan y ha-yan manejado secularmente el artilugio indicado. 
Baca (PM): Lejos de ganados o de portaequipajes de coche, es un término muy extendido por Europa, desde la raíz Bach o Bak, que alude a un arroyo. 
Bacares (Al): Por lo mismo, este pueblo no se llama así por cuidar vacas, aunque son muy libres de hacerlo, sino por el encinar del arroyo (bak-ares). 
Bacón (ap.): Si alguien se apellida así se le puede rela-cionar con la carne de cerdo, aunque solamente refleje un antiguo lugar que estaba junto al arroyo (bak-on). 
Bailada (Lu): No se trata de un lugar de baile sino de la presencia del arroyo afluente de un río mayor (ibai-

latz-a). 
Bailás (Po): Parece una petición de baile, pero su sig-nificado no puede ser más claro como hidrónimo: ibai-

latz (arroyo del río). 
Bailón (J): Los ríos salen mucho a relucir, lo que im-plica la insistencia en el tema del baile. En este caso es inevitable aludir a los habitantes como aficionados al baile, cosa que está muy lejos de su interpretación real (al igual que el caso del santo aragonés del siglo XVI San Pascual Bailón), que se podría interpretar como río sala-do (ibai-lon). 
Balada (Po T): En este caso saldríamos del baile para pasar al cante, pero siendo bal el valle o vega y ada un habitual sufijo pluralizante, vendría a tener el sentido de “las vegas”. 
Balcón (Or): Entre bromas y veras diríamos que es-tamos en la parte alta del valle (bal-gon), que sirve de balcón desde donde se divisa un buen panorama. 
Balconete (Gu): La desinencia ete, que empleamos ahora como diminutivo familiar, suele derivar en los topónimos del pluralizante eta, de modo que podríamos hablar no de un pequeño balcón sino de la parte alta del valle (bal-gon-eta). Balón (C): Si seguimos con el bal, pasaríamos a un bal-

on, interpretable como junto al valle o como buen valle, sin alusión alguna a pelotas y otros elementos deportivos. 

Balones (A): Seguimos en un contexto al margen de juegos o deportes de balón, donde podríamos hablar de las peñas junto al valle (bal-on-aiz). 
Barajas (Av Cu M): Todo el mundo está acostumbra-do a oír este término en los vuelos a Madrid, pero nadie suele plantearse que los pueblos que lo llevan no lo hacen por juegos de naipes sino porque en origen tenían rocas con hierbas (bara-atx/aja). 
Barca (Gal So O Ca): Paradójicamente parece que los pueblos que llevan este nombre no lo deben a que tengan abundantes vías fluviales sino a carecer de ellas (ibar-ka: sin río o vega). Otra opción, bastante razonable es que aluda simplemente a una barga (choza o cercado). Tam-bién barka significa perdón, pero no parece tener sentido toponímico. 
Barcarrota (Cc): Es difícil imaginar un origen tan opuesto entre lo que la palabra sugiere y la humilde ca-baña de un forastero (barga-arrotz-a). 
Barrido (Lu C): Nada que ver con barrer ni escobas, sino con un pozo a laguna en el humedal (barr-ido). 
Barriga (Bu): Palabra castellana muy sonora y unívo-ca, que converge en sonido con la que se genera por la cuesta del humedal (barr-ika). 
Barromán (Av): Son frecuentes los topónimos termi-nados en “man”, sobre todo debido al frecuente sufijo “an”; que traen connotaciones anglosajonas, de modernos héroes de ficción; aunque en este caso se pueda interpre-tar como sobre la colina del humedal (barr-oma-an). 
Bazares (ap.): seguramente derivado de algo tan ex-tendido como un bosque de encinas (basa-ares) y no de la existencia de comercios de menudeo. 
Benamor (Mu): No es una frase romántica, sino que debe venir de alusión al molino de la parcela (bena-mor) 
Berruga (C O): Parece referirse a un defecto epidér-mico, pero nos decantamos más bien a que deba interpre-tarse como el cauce del humedal (berr-uga). 
Besomaño (Po): Lejos de Aragón, debemos pensar que no tenga nada que ver con lo que los foráneos puedan pensar, sino deducir que el pueblo se fundó sobre la colina del bosque (besa-oma-an). 
Bolaza (ap.): No es una bola gorda, sino una de las muchas formas de aludir a las –tan útiles en el pasado– piedras de molino (bol-aiz-a) 
Boleta (Lu): Nada que ver con nuestros actuales bole-tos, boletas y boletines, tampoco con los hongos Boletus, sino con la presencia de varios molinos (bol-eta). 
Boluda (ap.): Suena algo curioso en España y muy chocante en Argentina, pese a su prosaico origen en los terrenos pantanosos adyacentes a un molino (bolu-uda). 
Bonansa (Hu): A muchos les recordará una antigua serie televisiva de éxito, pero se puede relacionar con facilidad con la cima mayor (bon-ainza). 
Brujeira (Or): Pueblo gallego que no tiene que ver con brujerías ni con las meigas (al menos respecto a su nombre), sino con las peñas de la cima (buru-utx-era). 
Burlada (Na): Nada de bromas ni burlas, sino la alu-sión a la existencia de un arroyo en alto (buru-latz-a). 
Burreiros (C): Puede que alguien quiera imaginar detrás de este nombre criadores o vendedores de burros (o, peor, que se les atribuya a los nativos el apelativo), pero sólo debe referirse a la existencia de una propiedad con los molinos de arriba (buru-eira-os). 
Cáceme (Po): Así leído resulta una obvia y extraña de-manda, pero detrás podemos descubrir a una mujer o diosa de las peñas de los muertos (aka-aiz-eme) 
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Cacharrete (C): Suena a artilugio familiar poco útil, pero surge de la existencia en el entorno de llanos junto al arroyo (rekatx-arra-eta) o quizás junto a las peñas de los muertos (aka-atx-arra-eta). 
Cachete (Po): Éste suena directamente a bofetada, pero el pluralizante –eta– se puede haber aplicado aquí al extendido sujeto del arroyo (rekatx-eta). 
Cachurro (ap.): En castellano es una planta (barda-na), aunque la mayoría pensarán en artefactos de poca utilidad, derivando aquí del agua del arroyo (rekatx-ur). 
Cadalso (Cc M S): No debieron ser famosos estos pueblos por cuestiones penitenciarias, sino por la existencia de una cumbre poderosa (kara-alsu). 
Cagancho (ap.): Término que tampoco suena muy bien en castellano, aunque su origen pueda ser tan digno como el de los altos de los muertos (aka-gan-tza). 
Cagaxol (Po): Suena similar al anterior, aunque peor en las lenguas periféricas ibéricas, siendo su origen el de lugar de arroyos salinos (reka-gatz-ola). 
Caguenla (C): Uno de los nombres más logrados, por su interpretación barroca al modo de una exclamación popular impaciente. Pese a ello parece poder surgir del arroyo de los muertos (aka-gen-lats) 
Calzón (ap.): Clásica prenda de vestir, a la que no alu-de el término antiguo, originado en un entorno junto a peñas calizas (kalo-aiz-on). 
Camorra (Ma): Actualmente el término sugiere gres-ca o grupos mafiosos, pero debió aplicarse por una mina situada en alto (gain-orra). 
Cantabella (ap.) Cantavieja (Te): En estos lugares no cantaban las bellas ni las viejas, pero sí se debían criar abejas en peñascos (kantu-abella). 
Cañón (ap.): Una etimología sencilla nos aleja de las armas y nos lleva, como habitualmente, al medio natural, más concretamente junto a la montaña o cumbre (kan/gain-on). 
Caravaca (Mu Ma): topónimo muy conocido, en cuyos pueblos se llega a incorporar la figura de una vaca. Como casi todos los nombres antiguos que terminan en “vaca” o “baca” la base debe ser el arroyo (bach, bak), en este caso complementado con el kara o gara de las cimas. 
Cariño (C): Pese a las apariencias, lo esperable es que este término antiguo derive también del kara ibérico y del juncal (inhi). 
Carnes (C): Se puede llegar cómodamente a este nombre –tan poco esperable para un pueblo– partiendo de la existencia de unas peñas sobre la cima (kara-ana-

aiz). 
Cartel (C Lu): Tampoco es nombre que parezca ade-cuado para una población, si partimos del castellano, pero para nuestros antepasados podría responder a la existencia de rebaños en la cima (kara-teli). 
Cebolla (To): Nada que ver con ninguna hortaliza, y pese a las sugerencias que dan algunos autores sobre un origen árabe, lo más sencillo es suponer una alusión a un molino pequeño (zee-bol-a). 
Cenicero (Lo): Actualmente tenemos por tal un obje-to en que depositar ceniza, pero seguramente en el pasa-do se relacionaba con otras cenizas, las de los difuntos depositadas en áreas rocosas (zen-aiz-era). 
Chasco (ap.): No puede venir el término de un desen-gaño o fracaso, pero sí del hecho de haber muchas casas (txa-asko) en una zona determinada. 
Chillón (CR): Usamos el término cuando un color u objeto desentona, o más literalmente cuando alguien o un 

animal grita demasiado, pero nuestros ancestros lo po-dían aplicar a un poblado situado junto a una hondonada (zilla-on). 
Chiste (Se): Es difícil que sobre este nombre no se ha-yan hecho chanzas y bromas, pero seguramente tiene un origen paralelo al de Cheste, basado en el ibérico txest, relacionado con la cata o prueba de alimentos (que ha llegado a nuestros días por vías indirectas bajo la palabra test). 
Choriz (Lu): Seguramente no tiene nada que ver el nombre de este pueblo ni con los embutidos ni con los rateros, a los que se aplica el término, sino con el hecho más poético de existir rocas en que anidan las aves (xori-

iz). 
Cochera (PM): Los coches son invento moderno, no así los viejos “cochos” que nos acompañan por milenios, por lo que sería más lógico que este término viniera de 

koxo-era (cerdos abundantes). 
Cogollo (O) Cogolla (Lo GC) Cogollos (Bu Gr): to-do debe partir de una elevación del terreno con arroyo (reko-goi-a), no con verduras u hortalizas. 
Coitos (C): También es nombre que se presta a malen-tendidos y dobles sentidos, que seguramente procede de unas elevaciones enfangadas (goi-ido). 
Cojóbar (Bu): No significa nada en concreto en caste-llano, pero tampoco suena muy bien. Podría derivarse de un campo en la parte alta de la hondonada (goi-oba-ara). 
Colera (Ge): Tanto si se acentúa como no, el término no tiene que ver con enfados ni enfermedades sino que se puede relacionar con la existencia de mucho hielo (koel-

era). 
Conio (Ca) Connio (O): Hay topónimos que se las traen, y siempre se han prestado a cierta chanza, que en este caso se incrementa por su extraño origen como la cima en ninguna parte (goen-niun). 
Contamina (Z): Cuando se aplicó por primera vez es-te término debía sonar muy normal, pero no así en la actualidad, donde la gran preocupación por la contami-nación debe llevar a ciertos equívocos, aunque se podría explicar como los juncales en los altos (gon-tan-inhi-a). 
Corzos (Po): Es posible que haya rumiantes de esta especie, que proliferan por todas partes, pero el nombre debe venir de un lugar o propiedad de peñas altas (gor-

aiz-oz/os). 
Cotorra (Sa): No es de esperar psitácidos en la meseta castellana, menos en la antigüedad, pero sí muchos cabe-zos prominentes (kot-orr-a) 
Curutela/-elo (C): Parece sugerir algún tipo de transtorno digestivo, pero opinamos que se puso con el sentido de matorral de las cruces (gurutx-elo). 
Encía (ap.): Fácilmente relacionable con la existencia de un humedal (aintzi-a) y no con la anatomía bucal. 
Errarte (ap.): No debe haber ninguna relación con errores, más bien con un lugar situado entre tierras que-madas (err-arte). 
Escalada (Bu H O): Curiosamente no tiene nada que ver con el ascenso a las peñas, pero sí con ellas mismas, concretamente con peñas de naturaleza calcárea (aiz-

kalo-ada). 
Escalera (Gu): Tampoco se debe relacionar con el as-censo ni con los instrumentos para ello, sino con unas peñas calizas (cambiando el sufijo de pluralización: aiz-

kalo-era). 
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Escandal (Bi): No es pueblo que genere escándalos, sino el entorno de un valle de montañas rocosas (aiz-kan-
tal). 

Escaño (Bu): Esta palabra, utilizada sobre todo en cuestiones políticas, podría estar relacionada con el sen-tido etimológico de peñas altas o cimas rocosas (aiz-
gain/kan), como un punto de asiento elevado que alguien alcanza y le hace visible y famoso. 

Escolano (Bu): Debe entenderse que no surge de nin-guna escuela o escolanía, sino de un llano salpicado de rocas (aiz-ko-lan). 
Escopete (Gu): Un curioso y simpático nombre, que sugiere personajes infantiles, y que se relacionaría con que la zona esté llena de rocas (aiz-ko-bete). 
Escucha (Te O) Escusa (Po): Ambos términos, muy semejantes fonéticamente, aunque no en lo que sugieren en castellano, puden relacionarse con la existencia de olmedas (eskur-tza). 
Escunhau/-ñau (L): Hermoso nombre de la lengua aranesa, de raíces muy ibéricas, que sugiere la situación del lugar frente a un paraje rocoso (aiz-kune-aur). 
Esparís (C Lu): Los naturales de la zona dirán que su pueblo “es París”, pero literalmente debe proceder de 

espar-aiz, aludiendo a unas rocas que tienen estacas (o tábanos). 
Espera (Ca): Muchos topónimos se presentan como formas verbales imperativas, lo que es el colmo del ab-surdo para denominar pueblos o lugares. En este caso nos puede remitir a una ribera rocosa (aiz-bera). 
Esperant (L): Tampoco aquí tenemos que pensar en esperas, y menos en el esperanto, pudiendo atribuir su origen a que esté junto a una ribera rocosa (aiz-bera-

ande). 
Espía (O): Otro nombre inquietante para una locali-dad, pero que queda mucho más prosaico cuando se deduce que puede derivar de las dos peñas (aiz-bi-a). 
Espolla (Ge): Pese a su sonoridad poco convencional, resulta una de las muchas forma de aludir a las piedras de molino (aiz-bol-a). 
Estarás (L): Otra de las muchas aparentes formas verbales incongruentes para nominar los pueblos, que parece remitir a unas peñas ocultas (estar-aiz) o de la garganta (eztar-aiz). 
Estás (Po): Similar, pero en vez de futuro en presente. En todo caso no estamos ni estaremos, sólo tenemos una rocas yacentes (aiz-taze). 
Estirada (ap.): Habrá quien le sugiera actuaciones futbolísticas, pero el término se relaciona con facilidad con una zona de arroyos rocosos (aiz-tir-ada). 
Facha (Lu Or) Fachas (C): El término se usa hoy día de modo despectivo para denigrar a quienes tienen ideas conservadoras, pero alude a una faja o banda (faxa), que –ciertamente– también usaban los fascistas de Mussolini. 
Felón (Lu): Grave insulto u ofensa en tiempos anti-guos, hoy en desuso, que no tiene ninguna relación etimo-lógica con la aquí indicada, que debe venir de situarse junto a un gran terreno (fela-on). 
Fiame (O): Seguimos con los falsos imperativos, más sugestivos con esa acentuación tan argentina, que en esta ocasión se puede resolver con un par de arroyos (bi-

ama). 
Folgar (ap.): Ahora es un infinitivo, igual de inopor-tuno para un nombre propio –y más el aludido–, que pue-de interpretarse literalmente como la cima del molino (fol/pol-gar). 

Follaval (Lu) Folledo (Le): Reunimos varios de es-tos nombres de prefijo común, que resultan chocantes para los hispanos no galaicos, que podemos interpretar sobre la base de los molinos, como valle de molinos (bol-
bal) o el molinar (bol-edo). 

Galera (Gr): Asociamos el término con las embarca-ciones antiguas y el sometimiento a remar en ellas, pero aquí puede derivarse de modo muy simple de los altos o cimas (gal-era). 
Gallinero (O Sa Lo So) Gallinera (A): Todos pensa-rán que allí se crían gallinas, lo que no suele ser falso, pero los que aplicaron el nombre debieron fijarse más bien en la existencia de zonas inundables en los altos (gall-ain-era). 
Gallocanta (Z): Este pueblo, con sus montañas junto a su famosa laguna, tiene un gran gallo en su escudo, que atrapa una torre con su pata, pero –como tantos otros antiguos ibéricos– tiene esa sospechosa raíz gall, que no viene de gallináceas, ni de franceses, ni de gallegos, sino de cauces encharcados; junto con otras dos tan evidentes como oka (montaña) y anta (canal o desagüe). Por lo que lo interpretamos como el desagüe de la montaña en la zona encharcada (la famosa laguna de Gallocanta). 
Galón (Lo): Se podrá pensar en relación con unidades de medida o distintivos militares, pero creemos más realista hacerlo con la proximidad de una elevación del terreno (gala-on). 
Gáname (Za): Más imperativos chocantes. En este ca-so el sonoro gain (o su simplificación gan) está presente, junto con el polisémico ame, que podría ser alto de la diosa, la madre, el arroyo, etc. (gan-ame). 
Gandul (Se): Es difícil evitar que en el entorno tachen a los de la zona de poco trabajadores, pero las raíces del término son muy viejas y contundentes (gandi-ul), en decir: cima pelada. 
Garita (C O Lu): Actualmente empleamos el témino para pequeños habitáculos, pero nuestros antepasados lo emplearían mucho para sus campos de trigo (gari-ta). 
Garrote (ap.): No suena muy bien el témino, ya que sugiere el garrotazo o el garrote vil, pero puede relacio-narse con viejas raíces ibéricas (garr-othe), que deriva-rían de aliagares quemados. 
Gigán (Lu): Nada que ver con monstruos ni gigantes, derivando seguramente de tierras de labor (gia) y el habitual gain (alto o elevación). 
Golada (Lu Po): A muchos les vendrán sugerencias deportivas, ya que el término gol ha aparecido en nuestro idioma en tiempos modernos traído por los deportes de balón, pero ya estaba asentado miles de años atrás, con el sentido de cima o altura, en este caso completada por un factor pluralizante (gol-ada). 
Golpe (ap.): Sin necesidad de filigrana lingüística al-guna podemos entender este término como lugar bajo la cima (gol-pe) y no como agresión alguna. 
Golpejar (Le): Por lo mismo que el anterior, este tér-mino, de similares connotaciones agresivas, puede inter-pretarse muy literalmente como el jaral o matorral bajo la cima (gol-pe-jara). 
Gordón (Le Bi Sa Lu): Puede que los naturales de es-tos pueblos sean muy delgados, o –peor– lo contrario; pero en ambos casos habrán tenido que soportar algunos comentarios sarcásticos de su entorno. En todo caso, sin ninguna elucubración extraña, podemos derivar su nom-bre de gor-don, siendo gor la cima o altura y don el santo o santuario. 
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Gorrón (Na) Gorrones (Sa): Muy similar al anterior, aunque al perder la d pasaríamos a una etimología (gor-
on) que le redime de su sobrepeso pero le aporta el sam-benito de mal pagador, aunque puede interpretarse como lugar junto a la cima. 

Grandón (Lu O): No es lo que parece, pero tampoco se va lejos, ya que se puede interpretar como situado junto a una gran cima (gar-andi-on). 
Grillero (O): Todos pensarán que es un pueblo con muchos grillos, pero si buscamos una etimología razona-ble podríamos encontrar la de geri-ile-era, es decir que produce abundante lana de oveja. 
Grima (Al): Es una palabra poco usada en castellano, que remite a cierto desagrado o incomodidad, pero que en este caso se puede pensar provenga del desagüe de la cima (ger-ima). 
Gris (C): Se presenta como un monosílabo utilizado en castellano para el color menos vistoso posible, lo que lleva a su uso metafórico como despectivo, por falta de color y apariencia. El pueblo señalado no tiene por qué serlo y su nombre se debería a unas peñas con ovejas (geri-aiz). 
Gritos (Cu): Nombre poco apropiado para el río con-quense o para cualquier otro accidente geográfico, consi-derado en su sentido actual; que tiene que tener una etimología sobre términos viejos, como lo sería la balsa de las ovejas (geri-toxa). 
Guarra (ap.) Guarrate (Za): Magníficos y sonoros nombres ibéricos, que han perdido su aureola por culpa de su entrada en nuestra lengua del término guarro como una de las muchas formas de llamar a los cerdos. El pri-mero debería ser el barranco (uar-a) y el segundo la puerta del barranco (uar-ate). 
Guarro (ap.) Guarros (Al): Caso similar al anterior, que podría tener el mismo origen, a partir del uar (ba-rranco), castellanizado con la “o” final. 
Guarromán (J): Caso aparte el de este pueblo anda-luz, que parece unir connotaciones muy variopintas entre héroe futurista y ancestral o entre árabe, cristiano e ibe-ro. El río de los romanos (del árabe: wadi-rumman), dicen algunos expertos; pero no podemos dejar de lado ese sonoro y castizo guarro que estaba aquí mucho antes de la llegada de esos novensanos. La explicación más sencilla sería sobre el barranco de la colina (uar-oma-an). 
Hustias (Vi Av): Ciertamente la toponimia no deja de darnos sorpresas y llega más allá de todo lo imaginable, hasta el ámbito de las interjecciones de sorpresa o des-agrado. En todo caso aquí estamos ante un término de origen aparentemente sencillo: peñas redondas (usti-aiz). 
Joyosa (Z): Esta población y su paralela alicantina (La Vila Joiosa o Villajoyosa), no deben su nombre a las joyas sino que podrían tener una etimología relacionada con las cimas (goi) y un os/oz muy polisémico (frío, propie-dad, lugar…). 
Juan (ap.) Juanes (ap.): Es interesante señalar que este nombre, que siempre se ha relacionado con persona-jes bíblicos “recientes” (comienzos del siglo I), ya se em-pleaba en nuestro país miles de años antes para referirse al señor, con la sonoridad base de Jaun y otras derivadas como la de Juan o Jon (que pervive en el País Vasco), lo que nos hace pensar en que los nombres propios euro-peos como John, Ion, Jean, etc., vienen de una raíz común ancestral desligada del ámbito oriental. 
Juarros (Bu Sg Sa): Otro término de fuerte sonoridad, cercano al de Guarros, que podría compartir semejante 

origen, aunque otra opción sería la relación con zuhar-ots (olmeda fría). 
Ladrón (ap.) Lladró (ap.): Muchas personas llevan estos apellidos con orgullo, ya que debe ser muy antiguo y genuino, aunque en la actualidad se relacione más con los generalizados delitos económicos. Debió surgir para aplicar a un lugar junto al río del prado (ala-ter-on). 
Lanzada (Po): Quizá muchos relaciones la famosa playa gallega con una hazaña pasada en que alguien mató a otro con una lanza, pero las cosas suelen ser menos dramáticas y podemos derivarlo de que esté en zona de llanos (lanza-ada). 
Lechón (Z): Es posible que se piense en que en la zona se crían o comen pequeños cerdos, pero resulta evidente la relación del nombre con la situación del pueblo cerca de una cueva (leze-on). 
Llessuy (L): Pese a ser zona cercana a la frontera francesa, no parece haberse colado la influencia de esa lengua (je suis) en este nombre, que puede deberse a la proximidad de una cueva a la ciudad (leze-uri). 
Lover (Za): La acentuación es aguda y el término no tiene ninguna influencia inglesa, lo que no quita para ser un caso de curiosa convergencia gráfica con el amante inglés. Su origen deberá estar en la ribera o alto del mo-lino (bolo-ber /bera). 
Madriguera (Sg A) Madrigueras (Ab Ca A): Es fácil que en el entorno haya habitáculos donde se cobijen los conejos, zorros, etc., pero el término no debe derivar de ahí sino de los perales y las peñas o montículos sobre ellos (madari-gera). 
Maíz (ap.): No creemos que venga del cereal que su-giere, que se cultiva desde hace poco, pues con frecuencia se emplean consonantes de apoyo, como en este caso (m) sobre el habitual aiz de las peñas. 
Maizterra (ap.): Tampoco debe tener relación con el maíz ni con la tierra, sino –sobre la misma idea del ante-rior– con un río bajo unas peñas (m-aiz-ter-a). 
Maleta (C O): Hoy día es un recipiente para llevar ob-jetos en los viajes, pero esta misma palabra se genera de modo secillo con el término ibérico mal (montaña) y el pluralizante eta. 
Malburgo (Po): No es una mala ciudad, sino que usa la extendida raíz mal (de montaña) unida a la bien cono-cida y persistente, de burgo (mal-burg). 
Malhondo (Cs): Ni hondo ni malo. Parece referirse una depresión pero en realidad alude a una montaña, junto a la que se encontraría la población (mal-ondo). 
Manganeses (Za): No imaginamos que nuestros an-cestros coniceran la tabla periódica de los elementos, por lo que seguramente la población deba su nombre a que había una casa de su dirigente en el alto (man-gain-etxe). 
Manjón (ap.) Mangón (Po): Seguramente no eran lugares donde se comía o se robaba mucho, sino donde existía un señor mandatrio (man-jon) puesto de mando elevado (man-gon). 
Manol (Ge) Manuel (V): No parece verosímil que estas poblaciones dedicaran su nombre a algún “Manolo”, pero sí nos parace razonable que allí hubiera un lugar de mando (man-ola). 
Margarita (Vi Z) Margarida (Gal A): Otro nombre propio, poco propicio para aplicarlo a un pueblo (tampo-co el de las flores de la familia de las Compuestas), pero que habría podido adquirirlo a partir de una frase algo retorcida en su significado pero literal en su etimología (mar-gar-it-a), es decir los toros en el alto limítrofe. 
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Maripollín (O): No deberíamos pensar en ningún ca-lificativo vejatorio, sino –como el caso anterior– con una frase algo larga pero casi literal (m-ari-pol-ain), que alu-diría al alto del molino de los corderos. 
Marroquín (ap.): Podría pensarse que viene de algún nativo de Marruecos, pero vemos muy probable que se aplicara al alto de la montaña limítrofe (mar-oka-ain). 
Meá (Lu) Meás (Or) Meáus (Lu O) Meaba (Or): Es difícil no pensar al oírlos en determinadas funciones fisiológicas, pero en descargo de sus naturales, debemos señalar que deben basar el nombre en una mina (mea) a la que se añaden algunas matizaciones complementarias: 

an (sobre), aiz o utx (rocas), aba (río), etc. 
Melón (C Or): Puede que se cultiven cucurbitáceas, pero apostaríamos a que el nombre se originó por haber un molino cerca (mel-on). 
Menda (Po): En castellano castizo se usa para referir-se a uno mismo de modo prosopopéyico, pero en el con-texto ibero-vasco siempre va a aludir al monte (mendi). 
Mental (Le): Nada que ver con los atributos de la mente. Basta para explicarlo el que haya un valle de si-tuación fronteriza o extrema (men-tal). 
Merdás (Ge): Pese a su sonoridad –algo chocante– sólo debe estar aludiendo a las reiteradas piedras de molino (mer-da-aiz). 
Merdero (Av): Puede que no quede muy elegante este nombre en el presente, aunque en origen debía referirse a algo tan habitual como el río del molino (mer-ter). 
Merdil (C): También es nombre que puede generar alguna broma, pero que se puede interpretar como la ciudad con molino (mer-da-ili). 
Mezquita (Te): Habrá quien crea ver restos de domi-nación musulmana en el nombre, cuya sonoridad se pue-de explicar también por deberse a un lugar en que crecen álamos (m-eski-da). 
Miravete (Te) Mirabete (Mu): Parece sugerir una visita rápida al pueblo para huir después, pero se debió poner por criar vacas en un cerro próximo (mira-bet). 
Mirón (Gal): No responde el nombre a la curiosidad de los nativos, sino a haberse fundado el pueblo junto a un cerro (mir-on). 
Mochales (Gu): Aunque es palabra en desuso, se ha aplicado a personas de juicio poco claro; pero en este caso debe aludir a encinares donde se cría ganado lanar (moxo-ale-tz). 
Mogollón (Po): Palabra antigua de argot, que se ha revitalizado en la actualidad, y que en este contexto alu-diría a población junto a un molino en alto (moa-gol-on). 
Monedero (ap.): Pese a lo prosaico que parece en castellano actual, seguramente se puso por tener un monte hermoso (mon-eder). 
Moratón (Al) Moratones (Za): Todos nos hemos muchos en la vida, pero estos antiguos pueblos debieron recibir el nombre por erigirse cerca de la puerta de sus ceremonias religiosas junto a un molino (mor-ata-on). 
Mortal (ap.): Pocos querrían acercarse a un lugar con este nombre, pero –como siempre– responde a cosas sencillas de la vida rural, como el valle del molino (mor-

tal). 
Moscoso (Po C): Unos pensarán en los molestos díp-teros, otros en el ministro que les dio días libres, pero este nombre debió aplicarse a una propiedad en tierras limítrofes (m-oska-os). 
Mundo (Ab): Casi todo el ídem ha ido alguna vez a ver el famoso río de Albacete y se preguntarán ¿qué podría 

significar esa antigua y sonora palabra para nuestros ancestros?... muy fácil: mundo, ya de origen. 
Muñecas (Bi So) Muñeca (P): Uno de los juguetes universales y más antiguos, que podrían haber justificado estos nombres, pero en la lógica de nuestras lenguas antiguas se explica mejor como una colina o la colina primera (mun-eka). 
Naranco (O) Naranjo (C O) Naranja (Lu): A mu-chos les choca ver llamar con estos nombres, no a un árbol frutal o una fruta, como esperaban sino a una mon-taña o un pueblo, pero puede aplicarse un origen a partir de un monte que tenga un pastizal con zarzas (nahar-

angio), algo no tan raro de ver. 
Nieva (Lo): Pueblo riojano de montaña, donde todos los inviernos…, pero el nombre debe estar más bien relacionado con la presencia de un talud cortado (ni-eba). 
Nobajas (ap.) Novallas (Z): No se trata de negacio-nes de ir o bajar, como muchos pensarán a primera vista, pues el nombre debía aludir a que el pueblo estaba donde las peñas del río (no-bai-atx). 
Novillas (Z): Ni negación ni tampoco jóvenes vacas, de nuevo estamos ante un nombre derivable de unas peñas junto a la población (no-bil-aiz). 
Palanca (ap.) Palancares (Cu Gu): Ninguna alusión a palancas, tal como las entendemos ahora, sino más bien a un río curvo o de curso sinuoso (pala-ank). 
Parola (C): No podemos dejar de hacer un guiño al italiano, que sugiere esta población gallega, que como tantas otras sólo alude a un lugar de molinos (para-ola). 
Parteme (Lu Or): No es imperativo, ni lleva acentua-ción esdrújula, pudiendo relacionarse con el pantano de la madre o la mujer (parta-eme). 
Pelabraga (O): Es posible que haya quienes se hagan elucubraciones raras al respecto, pero el asunto debe venir de un paraje bajo una cima oscura (bela-ber-aga). 
Pelagallinas (Gu): Este hermoso arroyo de los mon-tes sobre Atienza lleva un nombre curioso, que tiene sentido en sí, aunque bastante absurdo para un curso fluvial. En paralelo al anterior lo podemos interpretar como las peñas de la cima oscura (bela-gain-aiz). 
Pelame (O): Más imperativos inadecuados al topóni-mo y con esa acentuación a la argentina, que lo hace más chocante. Parece venir de (bel-ame/ama), que remitiría a madre o diosa (o arroyo) negra. 
Peleón (O) Pelón (O): Menos críptico, este nombre que nos sugiere vinos de calidad inferior, se interpreta con sencillez desde bele-on, es decir: junto al molino. 
Peligros (Gr): Término algo más complicado, no rela-cionable con ningún peligro, que podría atribuirse a algo como la propiedad de las cimas oscuras (beli-ger-os). Por cierto, que también podría haber dado lugar a un pueblo “Beligerante” con la modificación beli-ger-ande (junto a la cima oscura). 
Perdigón (Po Za): Se utiliza para las crías de las per-dices y para los balines de los cartuchos con que se les dispara, pero antes debió surgir este término por pobla-ciones situadas en lo alto de alguna cima (ber-di-gon). 
Perdiz (Po O): Los ejemplares adultos de la especie son habituales por nuestra geografía, pero en este caso pude ser más posible que el nombre surja de las peñas, de los altos (ber-di-iz). 
Perdón (Na) Perdones (O): Las sierras y los pue-blos no perdonan ni pueden hacerlo, por lo que el sentido razonable de estos términos debe derivar de cumbres con santos o santuarios cima (ber-don). 
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Peregil (Z): No debe tener relación con ninguna um-belífera, sino con las raíces tan habituales de bere (cima) y gilla (hondonada), algo contradictorias pero compati-bles en geografía. 
Perra (Gal) Perros (Gal Bu): Nada que ver con los perros (hor para los iberos), que no salen apenas a relucir en nuestra toponimia, sino con el humedal o la propiedad del humedal (berr-a/os) 
Picaraña (C): Es verdad que las arañas pican o muer-den, pero no tanto como para dar nombre a los pueblos. Éste debe estar situado sobre un precipicio (pikar-ana), que justifique una etiología más adecuada. 
Picha (C): En la mayor parte del país nombres como éste hace años fueros sustituidos por otros menos emba-razosos, pero nos alegramos de que en Galicia no se ha-yan acomplejado y mantenido estos nombres antiguos (por eso es donde mejor se mantienen), pudiendo inter-pretarse en este caso como mucha vida o movimiento (pitx-tza), lo que no deja de tener su aquél. 
Pintor (Po): Las profesiones no son nombres adecua-dos para pueblos y accidentes geográficos y en este caso podemos acudir a una etimología literal (pin-tor) explica-ble como el río del pinar. 
Pinzón (Se): Este apellido y pueblo andaluz, tan aso-ciado a la aventura colombina, no tiene su origen en aves ni en pinzas, sino seguramente en una localidad ubicada junto a los pinares (pin-tz-on). 
Polla (ap.): Figura como apellido en los listados perti-nentes, aunque es posible que haya quien se lo haya cam-biado. Su origen debió ser toponímico, referido a algo tan vulgar como “el molino” (pol-a). 
Portera (V): No creemos se deba al antiguo concepto de cuidadora de la casa o al moderno de guardameta deportivo, sino a que esta aldea requenense surgiera de un grupo de cabañas (borda-era). 
Portmán (Mu): Este nombre tan atípico en España, que parece sugerir (como otros anteriores) de un super-héroe americano, debe responder a que allí vivía la auto-ridad del puerto (portu-man). 
Pulgar (To): No debe tener relación con dedos ni pul-gas, pero sí se puede encontrar un hilo conductor hacia el molino de arriba o la cima del molino (bulo-gara). 
Puras (Bu Va): No son los adjetivos términos habitua-les para nominar pueblos. En este caso podemos ver una razonable huella ibérica en el buru-aiz (peñas altas). 
Queriendo (O) Querencia (Gu): Las acciones deri-vadas de querer también resultan muy inesperadas como nombre toponímico, pero las podemos reconducir a algo lógico recordando que su raíz base la comparte con la de los árboles más importantes de España (Quercus). Pode-mos estar ante muchos robles o encinas altos (ker-ien-

doi) o el gran robledal/encinar (ker-andi-a). 
Rabadán (C): No debe surgir de la idea de un pastor jefe sino algo tan corriente y normal como un valle que tiene un río (arra-aba-da-n). 
Rana (C) Rano (O): Tales batracios son frecuentes por toda nuestra geografía y se les dedican topónimos derivados adecuados (como Ranero o Ranera), pero términos simples como los aquí señalados pueden inter-pretarse como poblaciones situadas sobre un valle (arra-

ana/an). De todos modos, es posible que algunos “Rane-ro” o “Ranera” de nuestra geografía pudieran derivar de un molino sobre el valle (arra-an-era). 
Rata (C B Gu Se): Caso similar al anterior, de falsa connotación zoológica, más grave por el tabú asociado a 

este roedor, cuyo nombre se usa como insulto. El origen no parece complicado: si arra sigue siendo el valle, ata sería la puerta. 
Ratón (C Po): Un roedor que interactúa con los huma-nos, para desdicha de éstos, desde tiempos inmemoriales; al que nadie ha dedicado pueblos ni aldeas; pero pode-mos llegar a su sonora fonética a partir del mando del valle (arra-don) o bien por una localidad situada junto al rebaño o la puerta del valle (arra-ato/ata-on). 
Razón (So): Palabra de sonoridad cercana a la ante-rior, que podría ocultar un contenido muy diferente, como un lugar situado junto a los valles o prados (arra/larra-tz-on). 
Regolfo (S): Aunque no suele usarse como adjetivo, todos entenderían su significado si se lo aplica alguien. Vemos como etimología más razonable la que lo deriva de una localidad situada bajo una montaña quemada (erre-

gol-pe). 
Reineta (ap.): No creemos que se deba relacionar el término ni con manzanas ni con reinas, pues probable-mente deriva de una forma más antigua y genuina, como Larraineta (larr-ain-eta) interpretable como los prados altos. 
Rodillazo (Le): Otro nombre sorprendente en geo-grafía, que podemos pensar derive de las peñas de la po-blación del molino (errota-illi-aiz). 
Rubia (Po So Or) Rubias (Gal O): Tras lo dicho has-ta aquí, todos pensarán que es otro nombre confuso, interpretando que nadie dedicaría un pueblo a una rubia. Es cierto que la interpretación iberista es posible y puede ser válida en alguna de las zonas señaladas, partiendo de dos barrancos o cimas (arru/urru-bi-a); pero no se puede dar por zanjado sin más, pues cuando fuimos a la peque-ña población soriana de La Rubia encontramos abundan-tes ejemplares residuales de una planta muy usada anti-guamente, como la rubia de los tintoreros (Rubia tincto-

rum). 
Rufián (ap.): Desde tiempos medievales vemos usar este calificativo peyorativo en castellano, que debió origi-narse como topónimo y subsiste al menos como apellido; al que podemos atribuir un origen como lugar bajo la cima (urru-pe-an). 
Sandiás (Lu): Es posible que en la actualidad se culti-ven cucurbitáceas en la zona, pero tenemos claro que el origen del término en este caso debe tener más relación con la existencia de peñas con manantiales (zan-di-aiz). 
San/Sant: Caso aparte es el de los numerosos preten-didos santos a los que se suele atribuir muchos topóni-mos, unos inexistentes históricamente y otros, pese a ser personas reales, se ha forzado su adscripción a los mis-mos a partir de cierta semejanza fonética. No podemos analizarlo con detalle (otros lo han hecho ya), pero sí señalar aquí muchos casos muy sospechosos como los de San Felices, San Frechoso, San Frutos, San Mamed, Sanlú-car, Santaella, Santana, Santayana, Santelices, Santecilla, Santián, Santibáñez, Santillán, Santimamiñe, Santiponce, Santiso, Santiz, Santolaja, Santolaya, Santomera, Santoña, Santorcaz, Santurce, Santurde, etc. 
Seta (S Hu A): Parece referirse a un hongo, pero de modo bastante prosaico debe aludir a algo importante en la cultura rural tradicional –hoy día mirado con despre-cio– como es la basura (zet-a). 
Sexo (Po): Nadie puede poner tal nombre a una aldea o paraje rural sobre la acepción que todos creen entender al oír este término, pero seguramente aludía a un elemen-to esencial de la vida campesina, como es el molino, a 
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través de una de sus muchas formas antiguas (eixo), relacionándolo con su pequeño tamaño (zehe) o con la casa aneja (se/txe). 
Taberna (C Po O Ge) Tabernas (Al Hu Gal): No debe relacionarse con el alcohol ni con espacios de ocio, sino más bien con un lugar que está junto a la puerta de la cima (ata-ber-na). 
Talón (C): Una etimología muy simple nos remite a un buen valle (tal-on) y nos aleja de partes anatómicas. 
Tapia (C O Bu Le): En todos los pueblos puede haber tapias pero no es nombre adecuado para el conjunto. Sí lo es ata-bi-a, como lugar con dos puertas (de culto). 
Tazón (ap.) Tazones (O): De nuevo la influencia de la misteriosa puerta se sitúa por delante de los objetos cotidianos, en esta ocasión situada junto a las peñas (ata-

aiz-on). 
Teresa (Cs V): Dos poblaciones valencianas llevan este nombre, sin que haya ninguna mujer con dicho nom-bre que pueda responsabilizarse de él. Más sencillo sería derivarlo de las peñas del río (ter-aiz-a). 
Terraza (Gu) Terrazas (Bu): Pese a la aparente di-ferencia de contenido con el anterior (si se analiza desde el castellano), estamos ante un término explicable como sinónimo del mismo (ter-aiz-a). 
Terrón (C Lu): Todos los pueblos tiene pedazos de tierra que cultivan, por lo que despectivamente desde el ámbito urbano se propuso eso de “destripaterrones”. Pero en este caso no debe haber ninguna relación con ello, pudiendo derivarse de estar la localidad junto al río (ter-on). 
Torete (Gu): Sin duda, no encontramos relación de este término con los toros, aunque sí con los ríos (tor-

eta). 
Tórtola (Cu Gu): Dos poblaciones castellano-manchegas llevan este nombre, que tiene connotaciones ornitológicas, pero que debe haberse originado por algo tan habitual como el monte del río (tor-tol-a). 
Tortura (Vi) Tortuera (Gu): Habrá quien piense relacionar estos términos con represión de las autorida-des, la Inquisición, etc.; pero podemos relacionarlos con sencillez con la fuente del arroyo local (tor-tur-a). 
Trece (C Lu O): No es normal aplicar a un pueblo un número, y menos si es de mala suerte, por lo que debe-mos buscar un origen más razonable en la casa o molino del arroyo (ter-zee/zea). 
Triste (Hu): Pese a la primera impresión debida a un nombre poco alegre, podemos suponer que de nuevo intervengan en él los elementos naturales habituales del campo como rocas y arroyos (tir-aitz). 

Truchas (Le): Pueblo de las montañas leonesas, don-de cualquiera espera encontrar buena pesca en los ríos, pero cuyo nombre tendría que tener más que ver con sus fuentes (itur-atzi). 
Turrón (TF): Pueblo canario que no consta que se es-pecialice en producir dulces, al que se le debió aplicar antaño el nombre por estar cerca de una fuente o por tener una fuente especialmente buena (tur-on). Nombre que –por cierto– tiene su contrapunto peninsular en Ontur (Albacete). 
Vallcarca (B): Se podría pensar en un valle de gentes muy conservadoras, pero de nuevo la vieja raíz de los 

Quercus nos hace pensar en una interpretación alternativa: valle de robles o encinas. 
Veleta (Gr): Uno de los picos más altos de Granada (y de la Península), que podría llamarse así porque existiera allí una veleta para medir el viento, pero que sospecha-mos tiene un nombre antiguo, con raigambres ibéricas (bele/bel-eta), añadiendo el pluralizante al molino o más verosímilmente al color negro. 
Verano (Bi) Verán (Or): Ningún territorio se puede estancar en una estación y deben pasar cada año por las cuatro, por lo que hay que buscar un origen más plausible para el término, seguramente en el hecho de estar sobre la ribera (bera-an). 
Vilarmeao (Or): No suena demasiado bien en caste-llano, pero este pueblo tiene un digno nombre, que segu-ramente se debe a su presencia cerca de la boca de una mina (bila-aro-mea-abo). 
Villacorta (Le): No debe ser muy larga, en el mapa parece de unos 400 m, pero tampoco creemos que su nombre tenga relación a su tamaño, sino a la presencia de establos (bila-korta). 
Villarta (Lo Cu Ba): No parece que estas poblaciones deban su nombre a la abundancia o cansancio de sus nativos, sino la presencia de encinas u otras quercíneas (bila-arta). 
Villatoro (Ab): Es posible que deba su nombre al cuadrúpedo emblemático de Iberia, como sugiere además su escudo, pero podría haberse originado cuando a los toros se les llamaba con términos tan diferentes como 

zezen o idi, pero toro significaba pequeño. 
Villatresmil (O): Pequeña aldea asturiana, que no cuenta ni ha debido contar con población tan abultada, pero cuyo nombre podría venir desde la ciudad del río de las piedras de molino (bila-ter-aiz-mil). 

    


