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EL HABLA POPULAR, EL FOLKLORE 
Y LA ARTESANIA EN LA MONTAÑA 
(COMENTARIOS A MANERA DE PROLOGO] 

"Triste el pueblo que deja caer en  olvido las ideas 
y concepciones de sus mayores." 

"Crezca en  nosotros el'amor a las glorias de m e s -  
tra provincia, de nuestro pueblo u hasta de nuestro 
barrio, Único medio de hacer fecundo y provechoso 
el amor a las glorias comunes de la Patria." 

A El relato retrospectivo de la atencidn que ha merecido el 
estudio del léxico popular montañés acusa una sintesis breve 
9 concisa. 

Ni  el impulso evocador de las novelas de Pereda, que tanta 
honra y prez dieron al arte narrativo montañés, ni el gracejo de 
los articulas que con el pseudbnimo "Juan Sierra Pando" firmaba 
.luan González Campuaano, fomentaron el cultivo analitico de 
la solera dialectal en  la "Tierruca". En  pañales se hallaba cuando 
otros glosarios, a la sazdn menos enjundiosos que el nuestro, di- 
lundian con tesdn lo más dilecto de las modalidades lingüfsticas 
de su tradicidn oral respectiva. 

Parando mientes sobre la causa de nuestra ausencia en  el 
concierto filológico, al que acudian otras provincias, decidimos 
paladear con afán todas las mieles de nuestra parla vernácula. 
Y asi, mitigando la llamarada nostálgica sentida fuera del solar 
~mtivo,  comenzd a remanecer en  nosotros el convencimiento de que 
los provincialismos montañeses gozaban de calidad destacada y 
que habia necesidad de buscar la medula de la terminologia inédita 
en el fuero literario para que, con nuevos materiales, salieran a 
la luz locuciones que continuaran la pujanza del andamiaje re- 
tdrico costumbrista. 

Muy restringida era en  esta fecha la informacidn bibliogrd- 
fica referente a nuestro dialecto popular. 

Unicamente, u n  compendio somero mostraba los primeros es- 



bozos y balbuceos, precursores de un vocabulario montañbs y d e  
su fonética. Nos referimos a DIALECTOS CASTELLANOS, MON- 
TAR*S, etc., que a guisa de monogrnfia publicó don Pedro Mzigica 
y Ortiz de Zúrate, en Berlin (i89.2). 

La veraz aseveración que personalmenle nos hizo e n  1920 este 
cliscipulo del romanista Tobler: iEl léxico popular perediano está 
aún por estudiar !, acució n u e s t ~ o  amor propio, y f ervorosamente 
quisimos subsanar tal deficiencia cuando ya se barruntaba que 
(4 torbellino de las innovaciones extinguia el uso de muchos giroi 
del insigne cantor de la Montaña poniéndolos, con otros más, e n  
trance de morir per i n s ~ c u l a  saxulorum. Estas causas adelantaron 
prematuramente la ~d ic ión  de nuestros ensayos ( f ) ,  en  los que 
abordamos el tema sucintamente, con el imperativo de aquella 
emulación, pero con más entusiasmo que saber y sin la vena 
y el esmero que convenlan a la preponderancia de 20 emprendido. 

Vaya en nuestro descargo la intención de tributar una  ofren- 
da al terruño, trajinando en recopilar vocablos para un elenco que 
.<irviera de base a mayores empresas. La falta de tregua hizo que 
pasdramos como sobre ascuas en  los argots y jergas artesanos, y 
910s impidió escudriñar lo debido en  documentos públicos, p!eitos 
9 cartularios, libros de apeo y curiosas ordenanzas municzpales 
d e  guarderías y deslindes donde, en suma, late la semilla virgen 
que incrementa la estirpe del habla popular. 

Puede colegirse lo esquilmado y traslúcido de nuestra labor 
a1 privarla de tan vastas fuent~s .  Por ello hicimos un llamamiento 
aobre la conveniencia de pulir y ampliar nuestras aportaciones 
concernientes al tema lingüistico; pero fué como pregón sin ven- 
tura, ya que la carencia de autoridad por nuestra parte hizo que 
no cristalizara en  eficientes conquistas, pues los opúsculos que 
~tacieron después quedaron fragmentados en revistas, como ins- 
trumentos valiosisimos, pero sin la amalgama de conjunto que 
aunara todos ellos bajo la férula y salvaguardia de una sola 
-ntidad cientifica de la Montaña. 

Con este control queriamos llevar a cabo nuestro segundo 
intento, y no con la misma orfandad de mentores que tuvimos 
en las lides de pergeñar fichas dialectales a las que, en  espera 
de una labor colectiva, dimos romúfitico asilo durante varios lustros. 

Lógico es que nuestra investigación gersonal se quede en  
t l  vestibulo de lo meritorio, ya que en  ella hay mucho que in- 
terpolar y, sobre todo, porque es problema de doctos que puedan 
rxhumar del ocaso el repertorio lingiiistico que e n  el rescoldo in- 
timo de sus conversaciones cotidianas guardan campesinos y gen- 
les de mar. 

El sumario completo de nuestro lenguaje popular se nos an- 
toja tan vinculado con la toponimia, demosofia . ~ j  etnografia indi- 
yenas, que no dudamos en  afirmar que su conocimiento es im- 
prescindible .y de singular valor en  la prosecución y análisis de 
estas ciencias que todavia empiezan a alborear. 

Este rico venero puede, además, constituir un ornato de  Ea 
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lengua castellana, dándola savia fertilizadora con algunos dialec- 
tismos, siempre que no la transformen en  u n  puzzle sin cohcsidn 
espirilual entre los componentes que pudieran enriquecerla. I: 
también engrandecerla con provincialismos, especialmente con flo- 
r i legio~ y matices de m u y  diversa condición, que viven perennes 
vn 'el folklore y en  las artes populares sin haberse todavia in- 
cwporado oficialmente a aquélla, a pesar de no tener alli repre- 
sentación o equivalencia apropiada. 

Desentrañar las dicciones esparcidas por la tierra cántabra, 
tnmizándolas según los cánones académicos, será tanto como 
revalidar aquella nomenclatura castellanisima que, hermanándose 
con aderezos dialectales, culmind en la obra perediana. ilurninosa 
labor con la que el numen  florido dcl eximio novelista expandid por 
cl mundo los encantos de la "Tierruca" y la psicologfa de sus 
moradores! 

No son estos datos sentimenlales los zinicos e n  pro del estudio 
de nuestra habla, ya que entre las peninsulares ocupa un lugar 
i.mportante como expresidn de cultura, como hecho lingüistico y 
como cálido tesoro dentro de la trama de reminiscencias que, por 
apego a lo antiguo o por parwitesco con lo clásico, la retrotraen 
hasta el siglo XIII, cuando menos. 

Ciertamente que la fragancia de muchas palabras se ha 
esfumado, que otras acusan gérmenes bastardos y no pocas se 
hallan a punto de desaparecer, pues todo envpeño en que la aureola 
de lo popular permanezca estátzca, cuando lo cosmopolita va  gal- 
siunizando el horizonte universal, es tan ,baldio como poner corta- 
fuegos al material formativo de los lenguajes, que se remozan y 
wolucionan por condicidn innata e inexorable. 

iMaravilla seria que las excelencias que sustentan esta cua- 
lidad renovadora fueran una excepcidn desde Fontibre a las peñas 
de Dicido y desde los riscos nevados de IAliva a las atalayas del 
Cabo Mayor! 

Por eso puede decirse qzce, en  lo que va de siglo, el zavazo  
de  los tiempos dejd la gleba cántabrá sin 'una buena parte de 
la dia@cti>ca galana de labrantines, y.que las oleadas de lo exdtico 
contaminaron la recia y, cantarina fraseologia de los "pejines", que 
simbdizd elamareante perediano "Tremontorio", y, en  parte, con- 
virti6 a Sñda e n  Sotileza. 

' Pero la sorprendente fecundidad de vocablos de ingenua 
intuicidn es manantial que. brota a chorros e n  la Montaña, que, 
en justa compensación, aporta un lenguaje en constante produc- 
r16n tropoldgica, que aviva el interés de su original morfologia. 

Ir e n  seguimiento de estas facetas es 'tanto como abordar 
6 1  Zndice dialectal en  el mismo tuétano de lo ingénitamente san- 
tanden'ense y conocer la trabaz8n afectiva de los decires caslizos 
que, con su  dejo solariego, delatan la personalidad cdntabra. 
............................................................................................... 

E n  el campo de las regresiones, a lo.aboPigen, también pueden 
inquirirse la huella y el vestigio de .utilidad filológica. E n  los 
misrnos(feudos del conjuro y de las encarnaciones mitoldgicas que 



amamantaron nuestra historia primihtva y crearon, entre otras, las 
iegendarias faunas del "ojáncano", de los "caballucos del diablo" 
:j de la "onjana", y hasta en  otras manifestaciones ;que, en  franco 
destierro, recuerdan los amuletos de azabache y las &ras de ajos 
contra las asechanzas y supersticiones gentilicas, asi como las 
vetustas y confusas aberraciones que en rededor &e eencantamien- 
tos, cdbalm o maleficios ~ t c~ec i e ron  en  otras &pocas! 

B E n  el aspecto folkldrico, el candoroso simplismo de and- 
nimas cantigas, arcaicos romances, salmos pastoriles, "marzas" 
y canciones de "berzo", de "nea" o de cuna, son bellas notas liricas 
que han ido alimentando nuevos vástayos de la poesia popular, 
aunque en alyuna ocasidn cercenen su  clásico colorido o desvir- 
túen el fundamento originario con que se nutria la música can- 
cionera del alma compesina. 

El amante de nuestros cantares lozanos y de nuestras coplas 
bravias no podrá comprender cdmo a veces se truecan por peregri- 
?,os y manidos canturreos que no encajan con el sentir de quien 
los lanza ni riman con el paisa,je por donde discurren. 

/Contraste supino con la lmisteriosa cadencia de nuestras 
tonadas que, al son de las panderetas "cascabeleras" o al hacinar 
las mieses y al escalar los "castras", parecen mecerse sobre los 
?:alles de la Montaña dejando un aroma de madrigal, rubricado 
con la pimienta viril de los "jisquios"! 

Quizás no tengamos dechados en  este matiz folklórico, pero 
si prototipos de cantos de siega y de ronda; y baladas de romeros, 
de reto y de pastores, para poner de manifiesto galas que acreditan 
fa  prosapia de su estilo cancionero. Imporfa, pues, curarse de de- 
~erminadas mixturas atajando la virulencia de las canciones de 
aluvidn, que, con menoscabo del empaque montañés, cambian de 
sesgo y desustancian la tradición estilada en  el rincdn de nues- 
tros mayores. 

Cierto es que hay una innata resistencia a que estos injertos 
de filiación extraña sean asimilados hasta el punto de adquirir 
carta de naturaleza. Pasan fugaces muchos de ellos,. Torque suL 
plantan 1~ amaneran la condición peculiar de nuestra zdzosincrasia 
p, sobre todo, porque fluyen de los labios sin rozar el corazón. E n  
9:erdad pudiera decirse, sin hipérbole, que el eco del cantar adven- 
ticio y de trasplante lo transmiten las "gándaras" y las "hoces" 
montañesas con desapacible tonalidad. 

Tarea de expertos será cuidar con esmero de los indumentos 
representativos de ciertas comarcas de Cantabria, para huir de 
esos postizos, endosados si% ton ni son, que a todas luces carecen 
de ese destello que e n  el atuendo localzsta debe ser levadura y 
floración de la vieja usanza. iTodo, menos que se suplan ad libitum, 
(con adobos y coliyaciones ficticias) los ingredientes veridicos 
cvnanados del archivo tradicional! 

Oportunamente hicimos objeciones sobre los anacronismos 
de la indumentaria que, a titulo de trasunto de rancios trajes mon- 



lañeses, se llevaba a ciertas romehas, en extravaganib consorcio 
di: lo chabacano y de lo quimérico. ( 1 ) .  

Aprovechamos la coyuntura para exponer ,nuestro criterio 
sobre dos prendas búsicas que nos parecen de primordial interés 
entre los atavios de tipo folkidrico: el pantalón con "media re- 
wtonfa", "i*emontan o "remontera", en  el que la familia pastoril 
7j labr&dora did cardcter.'de .adorno vistoso y'afiligranado a lo 
que en realidad no e m  otra cosa que u n  disimulado remiendo, 
,?i7uto de una penuria encubie?ta con los pespuntes de Ea fantasta. 
Asi. se creó este atuendo, generalmente bicolor, de m u y  variadas 
;'orm,as y pintorescos contornos; pero sin esos aditamentos que a, 
?lcces se cxh,ibcn teatralmente desbordafido los fueros del realismo, 
con ausencia de lo que, a nuestro entender, es superior al mérito 
drtistico de confeccidn convencional. 

También e2 carácter nelarnente señero que quiere darse a 
lo "blusuca rabona", abierta y cortisima de talle, escasa de ga- 

: . .  llardka y con los picos anudados sobre la nuca, no se ajusta a la 
:.~alidad, pues dicha prenda estú, a nuestro juicio, demasiado pla- 
gada de cintajos y de "volantas". 

Con este rasgo distintivo y, por añadidura, con el pañoldn 
charro y abigarrado, h,ay peligro de convertir estéticamente al 
"mozdn" montañés en  chalán del Sacro Monte, dispuesto a ta- 
rarear la flamenca copla de turno: 

"Yo quisiera ser gitano 
para dir de feria en feria 
con la varita en la mano". 

Cabe aceptar la "Olusuca" citada como representación de la in- 
lroducida en  Campdo de Abajo por la "mocedad" que temporalmen- 
te trabajaba en  las misas de Vizcaya, y que las gentes pudientes 
de aquella zona orlaban con abalorios. Pero e n  Campdo de Arriba 
7: en  otras comarcas, donde la emigracidn f u é  hacia Madrid o 
-4ndalucia, no llegd a cuajar este ropaje. 

¿Qué se ha hrcho de la más generalizada en  la Montaña? 
La cerrada y de gran escote, larga hasta las corvas y recogida 
por u n  costado, en  la ' faja o en  la "petrina", para poder meter 
la. mano en el bolsillo del pantaldn? ¿Por qué se desecha la de 
los "muzuelos", cerrada y con botonadura adelante, atrás o en  
los dos "hombrales"? Prendas hoy de uso general y no colgadas 
del "clavijdn" que en el desvdn de los ,traslos viejos dejaran 

. , , , , , . . c . , : >  : * < c .  nuestros abueloshF - .k;  ....... :y: ; ' .  , . : ... , . - 5; ' y* :  ;;$!%$: ! !i4i,i 2.Li, k; ,: ,: 
.d. L ? &  .L..,!>.'I . L . . 

En  cambio, se observa con fruicidn cdmo se estilizan, con 
pulcritud digna de elogio, nuestros bailes supervivientes, y quc 
las danzas primigenias, como la "baila" de 'Ibio y la de Cicero, 
se yerguen para no 'dejarse abatir por los achaqzses de la "vejera". 

Otras costumbres tradicionales mueren irremisiblemente, co- 
mo la fiesta de la "vejanera", recia aguafuerte que fué exponente 

(1) DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio. tom. 1, p&g. 89. 
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"de un avatar de origen pastoril (enraizado con los antiguos ciin- 

r3sponldnea. )Los cantos a la "maya" (semblanza antañona del 
pueblo de Pujayo), asi como el castillete de "rodales" en  el d5a de 
las Albricias, van siendo ritos decrépitos y 'excepcionales. 

Habitual era la ofrenda amorosa d d   amo "Sanjuanero", 
y hoy aparece tan mortecina como si se hubieran agotado en  la 
Montaña las rosquillas, las clavellinas y las cprezas "trisconas". 

Pero la pérdida mds sensible para el cultivador de la cosa 
popular ha sido el fenecimiento de las "jilas" y de las "deshojas 
rnaiceras': donde las cavilaciones sobre adivinanzas y pasatiem- 
pos del discurrir aldeano contenian la fibra ingeniosa que fundd 
no pequeña parte de la sugestiva paremiologia de la Vieja Castilla 

No en balde fueron- escenarios remansados y patriarcales 
a cuyo socaire se forjaban sabores del mejor cuño entre las qui- 
sicosas del mag fn  labriego. 

En estas pldcidas o~ ladas  7~ en  la penumbra del "llar", sobre 
los "tajos" y "rebollas", se comentaban las picardias de la "rd- 
mila", los sortilegios referentes a la "rézpede" o a la "panojuca 
de culiebra"; las perfidias ingentes d~ la "ojúncana", y los deva- 
neos y valimientos brujeriles. *A; 

]Conjunto valioso y magnifico entre las efemérides y un&- 
dotas del pasado, sin trazas de retoñar jamús! 

Disociadas eslas fuentes, donde mejor se incubaban las pri- 
>nicks costumbristas y, en  especial, las dicciones tipicas (no reco- 
piladas en  mejor ocasidn), no es extraño que ahora sea dificil 
reconstruirlas y captarlas con el acierto y amplitud debidos para 
que no queden ignotos o desaliñados modismos cuya genealogfa 
es ho-y de arduo y fatigoso rastreo. 

E n  otros asueios placenteros que gozaron de gran predica- 
mento también cundid a granel la genialidad "paliquera", des- 
tnigdndose lo mds primoroso del lenguaje regional, que e n  facun- 
dia corria parejas con la que empleaba Sancho cuando usaba 
vocablos inopinados o rebautizaba las palabras cullas. Y en  unos 
y en  otros germinaron los presagios y profecias que fundaron los 
iimientos de la eteromancia campesina, que (con atisbos delordcu- 
los primarios sobre meteorologia popular) se hallan todavia en  
boca de los labriegos de Cantabria. ' fJ4$f 
. ................................................,............................................... 

"Cuando los pueblos y las gentes pierdan SUS 
peculiares rasgos fisóltdmicos; cuando el vastisimo 
cuadro de  la humanidad no tenga más que Un 

A color ... quedeles por misericordia de  Dios el refugio 
I del arte ... donde hallen los desesperados algo en que 

poner los ojos del espíritu." 
(DISC. ACADM. J. M.. Pereda).:", . 
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'Byy?;ands al azar, topamos con una de las muchas que la 
industriqh&cicin' .arrinconó. Nos referimos a la "albarquera", 
que,- co6'he'cfyra lolalmefife individualista, tuvo gran preponde- 
rancia en'parm.ona, Cieua, Campdo y otros lugares donde las "al- 
l~arcast' eran '!tajeladasV con engarces de "bujeles" y de "limues- 
tras", para luego "curarlas" o "pintarlas" en  los rescoldos de las 
"jornijas", bien con calostros, con corteza de "alisa" o con "nm- 
chiza" de las nueces. 

Notorio es que, en el cotejo de esta tradicional labor artesana 
con el producto actual de las fábricas, el arte sale mal parado, 
al par que da al traste con la "llegra", la rzistica "taladroria" y 
vtros utensilios ingeniosos de pastores y albarqueros. 

No es, pues, aventurado suponer que la estela popular de los 
:allistas de "colodras", "zapitas" o "jermosos" se extinga cuando 
mcnos se piense, y con ella las entalladuras sobrias y sutiles que 
en la "Ticrruca" constituyen un ornato creado por una  facultad 
peculiar, transmitida de generación en  generacidn y de majada 
1.71 majada como u n  arte primigenio, inocente y sin tutela, pero 
con un nexo estético que nadie cnseñó ni comercid con él. 

Con esta herencia secular se esculpieron, en  lrs apeyos de 
labranza y enseres dom.4sticos, esas cicatrices que, entre vaivenes 
de azuela o de navaja, forman las crucecitas, los rombos simétricos 
y ajedrezados, la cabecita de corzo o de raposa, las alas de un 
a.zor o el pico de una "ronzuella". 

Dibujos que, al fin y a la postre, son "reproduccidn inexpli- 
iable de los grabados en  las astas del reno y en los arcanos muros 
de Altamira; atavismos sigilosos de la caverna; sacrativas ráfagas 
de lo pasado, y mudos soplos de z ~ n a  humanidad infantil que 
lraslumbra en los pastores montañeses con perfumes de antiguo 
randor". (1 ) .  

lAsf nacieron también, en los "sobaos", e n  los "roscos" de 
bautizo y en  las mantequillas pasiegas, los consabidos repulgos 
(fijados con el rabo de la "cuchar"), dotados de una  técnica plás- 
tica de simplista concepci+dn. 

La competencia fabfil  desplazó a los "aladreros" o labrado- 
res que se hacian sus arados bajo la tradición castellana, afincada 
antaño en Reinosa con la intensidad que existid en  Sarlat, e n  
Rocamadur- y en  la Auvernia. Esta misma cazesa merma la in- 
dustria farniliar de invierno denominada de la "garauja", con sus 
horcas,. bieldos, "garios" y rastrillos, amén .de la desaparición de 
tos instrumen?os más típicos del oficio, como el "burro de resoriar", 
los "potreado~es", la "taladra" y otros atributos o eslabones de 
isna misma cadena, que se resquebraja dejando al verdadero arte 
popular sin muchos quilates y al acervo lingüistico montañés sin 
las dicciones que en  particular le concernfan. 

(i) TALIN. Cuento, de Concha Espina 
.a  , + 



S610 retazos nos  quedan ya de  aquellos embrionarios ta12ereL 
donde los olleros de  Cos, famosos e n  otro t iempo (como lo fueron 
los de  Trasmiera 21 Pcrroao), tenian los hornos primitivos y el 
lorno rudimentario denominado "chinin", con s u  "rucha volandie- 
ga" y la "cabezuela", donde el artiflce colocaba los "bodoques" para 
pulimentarlos con la "laria" y después cocePlos y vidriarlos. 

Diriase que toda u n a  vernácula expresión de modestos en- 
seres culinarios salia de aquellas hornadas, aportando la "vasa",  
cs decir, las "embernias",  las "tarreñas", las "escudillas" o las 
"jarrucas~'  del "pimpiano rojo" para vender avellanas. 

U n  reducto de  alfarero montañés p o d a  contemplarse hace un 
par de años e n  el m i s m o  corazón de Cabuérniya, como un caso 
patético y elocuente de  algunas cosas que se v a n  para n o  volver. 
U n  hogar misero y desvencijado, sobre un horao de tosca cons- 
fwccidn, se cobijaba dentro del cascarón de  u n a  torre blasonada. 

/ U n  viejo artesano alternaba s u  traba,jo con las labores del 
campo, y la ejecutoria o divisa señorial estaba tan  carcomida que 
rntre sus  hendiduras podian "aselarse" la "nuética" y el "cárabo"! 

E n  la seccidn de  oficios trashumantes finiquitaron los "agua- 
lojeros" u "oficiales de  aloja", del siglo XVI I I ,  hermanos mellizos 
de  los barquilleros actuales. ( 2 ) .  

Y e s f a  preterición de elcmen,tos populares arrastrd locuciones I 
que ?jacen e n  el olvido, y a las que seguirán las privativas del 
!,remio de  forjadorcs rurales que fabricaban las "trentes", las "ca- 
icl.milleras", los "tuérzanos" "llarcros", o que se dedicaban u 
la confeccidn de "carnpanos", como les ocurda a los d e  Iguña, La- 
masón  y Meruelo, cuya habilidad y competencia cundia por toda 
C'antabria. f ;J : q 

$3 h 
¡Era la  famosa "jerrisaJ' solicitada con predileccidn por cox- '' 

ccj?s y cabañas que tcnian el orgullo de  lucir e n  sus  ganados lc 
cencerros m á s  potentcs y que mcjor  "ventearan" por los "seles" 
"burgaretos" comunales! 

Puéronse, e n  las postrirncrlas de  la anterior centuria, los te- 
lares rlisticos de  nuestra tierra, y flojea la b ien ganada nombradia 
de  los canteros de  Trasmiera como cinceladores de  altos vuelos, 
qucdando s in  representación tnngiblc los barrocos imagineros que,  
t o n  n m i a s  de espiritztalidad, tallaban las sutilezas emblemúticas 
que e n  la iconografia de los hilmilladeros presidian los perfiles 
piadosos de los "santucos". 

Aiqrtunadamcntc,  queda material para hilvanar un vasto 
y anegirico de  otros mzKidores de la artesania provincial. Bastaría 
trcler a colación los pcletcros dc Pus,  con sus 3'corizas", "pelli- 
c a ~ "  y "cstuérdigas"; los acrrditados "encambadores" de Puja- 
yo; los redrros "pcjines" ds la cosla; los "vañiceros" y construc- 
iorcs dc cicévanos y de "ccstafias", asi como otros artistas anónimos 
que,  e n  el trabajo del hierro, de  la piedra o de la madera, aún  

( ( V i d .  ESTADO DE LAS FABRICAS, INDl!STRIAS Y COMERCIO Y AGRICULTURA 

DE LAS M O N T A ~ ~ A S  Di? SANTANDER. M .  (:. C 0 l e c c i ó n  Pedraja, fol., 23. B i b l i o t .  Me- 
i d n d e z  y P e l a y o ) .  



conservan la atávica ancestralia y se resisten a la fatal ruta de 
la desaparición. 

Hacernos zinicamente hinrapid en  esa artesania espontitnea y 
no dirigida, cuga iniciativa y p s t o  son personales. o si se quiere 
esporádicos, mdxime si dedica todo su esfuerzo al servicio ex- 
rEusivo de sus necesidades. 

Todo lo que, en  fin, represente una  posible contraseña evo- 
catiaa de los tiempos anteriores a la llawtada "produccidn en  serie", 
con su hfbrida frialdad g factura arlificiosa y mecánica. 

De cualquier modo, el arte popular y su lenguaje primitivo, 
tomo encarnación rediviva dcl pasado, podrd ser ingenuo, tosco 
« rudimentario; pero está cuajado dc historia, de mlstica belleza 

n o  escaso de poesta. 
Ahondar en ambos, para gustar la quintncsencia de cual- 

quier inspiracidn o reliquia da la tradicidn m,ontañesa, es labor 
que no debe permanecer inédita rn esta gaga tierra de "agudos 
rngenios y de ubgrnrnas filosofias". 

Ciertamente que lo cldsico de a l p n a s  invet~radas costum1)res 
camina con dinamismo hacia nuevos moldes. Nosotros lo deplo- 
ramos, pero nos cabe la esperanza dc que ha de reaparecer con 
otra oitalidad ese precioso caudal hoy desintegrado de los entre- 
sijos del virtuosismo milenario. Pues -como dice Frankowski-, 
han de tener continuidad otros problemas del arte popular que 
pmetran profundamente en el alma humana y se convierten en 
60s problemas de la vida misma. 

D E n  lo que ataríe al valor de los estudios regionales y a 
SU intima conexidn con las grandezas de la Patria, es comento que 
nos hace solidarios del expuesto por destacados coternineos nues- 
tros: "El amor regional es la concentracidn del amor patrio, vi- 
goroso y fuerte, como el rayo de lzcz es más brillante a medida que 
se acerca al radio de su actividad, y las aguas gozan de mavor 
plreza cuanto mds prdzimas rs fán  del manantial de que proce- 
den". "Desentenderse de la acridn de las aficiones regionales, ol- 
tida,r sus costumbres o trocarlas con dcsddn por otras extrañas, 
cs lo mismo que extirpar de su centro el amor patrio, destruirle 
c o  convertirle en una idea abstrrtcta sin realidad ni permanencia 
alguna". ( 1 ) .  

Sabia concepcidn que ya el genio prodigioso de Mendndez 
y Pelayo habfa sintetizado as f :  "El regionaHismo egoista es odioso 
y estdril; pero el óen&volo y fraternal puedd ser un gran elemento 
de progreso y quizd la tknici salvacióñ de España".2) .  

;t., :$q, A Penor de' estos conceptos y en  aras del patrimonio legado 
or nvestros predecesores, 2levamos a cabo esta publicacidn con 

el deseo de ayudar a los eruditos que, con mds enjundia 9 disci- 
plina cientifica que nosotros, puedan sorprender el prolijo vivero 



de las modalidades dialectales de la "Tierruca" y allegar paladi- 
namente los z~ocablos que brillen aqui por su ausencia. 

Aztn es tiempo (con labor perentoria) para que las nuevas 
r~ferencias pu,edan adquirirse con cierta fidelidad, antes de que 
el vigor de lo foráneo desarraigue lo "nacedizo7' e n  la entraña de  
tweslro solar. 

A aquéllos brindamos y encarecemos la expurgación de este 
libro, cuyo tema no pudimos desarrollar debidamente por sentirnos 
t a r a  ello pedazuco de remiendo, residuo de corteza de borona ... 
como decia nuestro maloyraclo amigo y brillante costumbrista 
M. Llano, cuando contempld por vez primera la estatua de don 
Marcelino Menéndez y Pelayo quietecito, pensativo, todo vestida 
de piedra blanca ... 
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CAPITULO8 1 u 
1 .  

Las fuentes fopmatlvas del dlalecto montafiés 

(Sínteeie) 

No teniendo una cabal información sobre los primeros pobladores de 
Cantabria, y sabiéndose muy poco de la historia de éstos antes del año 29 
(a. J. C.), y aun en la fecha en que pusicron pie en la Montaña las legiones &e 
Roma, se hace difícil la expurgación de las posibles voces prerromanas 
existentes en nuestro lenguaje popular. 

A falta de otra orientación sobre las remotas gestaciones de éste, 
hacemos referencia a1 P. Fita (verdadero precursor de In  restauración del 
hispano-céltico por medio de nombres geográficos y del estudio de nuestras 
inscripciones indígenas), que admite que el idioma de Cantabria era el celta, 
aun en tiempo de la dominaeián romana, muy distinto del vascuence por 
su estructura gramatical, y apenas conocido en el resto de la Península. 

Posiblemente, tal erudito reforzó cste juicio fundándose en la in- 
terpretación del testimonip del historiador hispano-romano Pomponio Mela 
(DE smu ORBIS. 111, I5) Canlabrorurn, aliquot populi amnesque sunt, sed quo- 
rzcm nomina  nostro ore. concipi nequeztnt, por la cual se colige que en Anda- 
lucía se hablaba otra lengua muy diversa de la de Cantabria. 

También Plinio manifiesta que la lengua que se hablaba en Lusitania, 
en la Bética y en la región tarraconense (en la cual estaba incluída San- 
tander), era céltica e igual en todas partes. Este geógrafo y Hunibold atri- 
buyen a Lusitania el nomenclátor céltico más rico. 

J De los restos del céltico en el lenguaje actual nada se puede deducir, 
Pues basta hojear cualquier tratado normativo de la lengua y literatura cas- 
tellanas para sacar l a  cbnsecuencia de que, en la rama aria (a juz$ar por 
los .gositivos testimonios de César, d6 ,Suetonio, de San Isidoro de Sgvilla y 
de Ausonio, así como los de Vegetius y Quintiliano), el número ds voces 
célticas conservadas en nuestro idioma está reducido a una dosis ipbnitési- 
ma, y parte de ella nonata o extraída a viva fuerza (1). En la Montalía sólo 
los dialectismos adras (irl. adar) y esclatn (eslata) acusan la posibilidad cél- 
tica, y acaso abalejo (níspero) del irl. ahal: manzana (2). 

A pesar de 10 expuesto, se ha dicho que el fonetismo c6ltico es el 

,, (1) Vid. MÉLANGES CELTIQUES. Mr. D'Arhois de Jubainville. 
(2) El ~ e s t i g i o  ario en nuestra toponimia exige proseguir la obra de Adolf. Sohulten 
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único que influyó de manera notable en las hablas del O. v NO. de la Penin- 
sula, formando el portugués, el gallego y el llamado dialecto leonés, cuya 
manera más propia es el bable de Asturias, rodeado del leonés oriental, 
que corre por parte de León y Palencia y algo de Burgos, destacándose 
en el centro de Santander; y el occidental, por Zamora, Salamanca y buena 
parte de Extremadura. 

En cuanto a la acción traslaticia del éuscaro en nuestra habla po- 
pular, la desglosamos aparte (Cap. IV); por merecer especial mención no 
6610 en el aspecto meramente dialectal sino dambih en su posible vali- 
miento para el estudio toponimico de nuestra provincia. 

Por consideraciones históricas, no parece.que quedan restos tangibles 
sobre aportaciones griegas (no venidas a través del latín) ni en el lenguaje 
del pueblo ni en la toponimia de Cantabria. 

El problema, no resuelto, del origen de los pasiegos y del posible pre- 
dicamento de la influencia sarracena en las voces peculiares de aquéllos 
nos ha inducido también a hacer un comento separado sobre el particu- 
lar. (Cap. V). Los germánicos tampoco dejaron voces suyas. 
,r- y \)bl Revisar fuentes más antañonas se nos antoja obsesionante ilusión, 

u&, al recurrir a idiomas fenecidos, los "hiatos" o abismos insondables 
que al instante se columbran. disipan todo empeño por esforzado que 
Bste sea. 

Lamentemos de antemano que las antiguas modificaciones territoria- 
les fueran la causa que mermara nuestro legítimo patrimonio lingüístico, 
hoy atribuido a otras regiones, pues sabido es 'que el lenguaje montañés 
antiguo correspondi6 a la división geográfica de las merindades, Liébana 
con Pernía, Cinco Villas y Campóo con Aguilar; por lo tanto, las relaciones 
eran intensas entre pueblos que hoy están separados geográficamente. ES 
más, etnográficamente. a Cantabria pertenecieron pueblos que hoy son de 
Burgos y Palencia; y en los primeros siglos de la reconquista. las relaciones 
de las que podemos llamar tribus montañesas (montañas de Santander. Pa- 
lencia y León) no pudieron menos de ser íntimas, ya que ellas defendieron 
mutuamente su país de las incursiones sarracenas y, avanzando a la lla- 
nura, echaron los cimientos de la monarquía castellana, con los condados 
de Castilla, que, si fueron dependientes del reino astur occidental, en las 
cuestiones militares obraron muchas veces con completa libertad e, inde- 
pendencia, g en las sociales y políticas se gobernaban por las behetrias. se- 
mejante a las cuales nada hubo en las asturias ovetenses. 

Tampoco podemos echar en olvido que el Saja separó astures y cbn- 
tabros, y que las Asturias de Santillana las formaron los nueve valles: Alfoz 
de Lloredo, Reocin, Piélagos, Camargo, Villaescusa, Penagos, Cayón, Ca- 
bez6n y Cabuérniga. 

- Estas consideraciones y la coincidencia de algunas formas dialectales 
empleadas en Santander con los rasgos característicos del leonés (1), han 
dado lugar a vincular éste' con nuestro lenguaje popular. Cierto es que, en 
algunos casos, existe parentesco fonético entre ambos y el h b l e  (en las zonas 
de contacto y en la pasiega, especialmente), g que los datos hasta ahora 

(1) Revt. de Arch. y Biblt. V. XIV. EL IDIOMA ESPAÑOL EN SUS PR&HROS TIEMPO! 
El  dialecto Montañés. M. Pidal, y G R A M ~ T I C A  HISTORICA, p&&' 1@, idem. 



comprobados son jalones que abogan por esta clasificación, a pesar de los 
escasos materiales que los vocabularios publicados dieron a los filólogos 
para definir el lenguaje de la Montaña como familiar del leonés. No obs- 
tante, los elementos primordiales de nuestro dialecto son: el latin, los ar- 
ca í smo~ y el lenguaje tropologico. 

El latín culto y el vulgar constituyen un instrumento de gran valía, 
al punto de poder consignarse que, del cómputo a fondo de nuestros giros 
y ocablos más típicos con los de aquel idioma y con las ingerencias de 
su formación, saldrán con iransparencia inusitada muchas de las etimo- 
logías que hasta el día se ignoran de nuestra habla aldeana y de la to- 
ponimia de Cantabria. Lo cierto es que- hoy, enke algunas dicciones barro- 
cas o vulgares, se entrelazan amalgamas con raíces de la casta prócer, le- 
gada por el viejo latín, que rememoran su antigua hegemonía. (Vid. Cap. VI). 

"El proceso evolutivo del latín-según Nenéndez Pidal-fué hacia el 
Norte de Castilla la Vieja, allí en la Bureba, Amaya, Campóo y la Montaña, 
donde empezó a moldearse, en la alta Edad Media, una modalidad lingüís- 
tica que representa una evolucih del latín vulgar, mucho m&s rápida quo 
la de los dialectos perezosos de alrededor de aquella tierra. 

El asturiano, el leonés, el gallego, el aragonés y hasta el catalán, que- 
dáronse a la zaga de la evolución de la lengua de Roma. La fonética de " 
esas regiones y de otras se mantuvo más bien en estados intermedios de 
un cambio progresivo, que el castellano superó." *:.+&Q lri 

. - 5  Otro forjador mayoritario de su génesis son los vocablos refugiados' 
entre nuestras montañas, que pertenecieron al antiguo castellano según la 
Real Academia, que se prodigan íntegros o con ligeras desviaciones euf6- 
nicas, conservando este exponente (tan deshcado én la gama rornancera), > 

, . Joma en pugna con su carácter oficial de arcaísmos. (Vid, Cap. VI). 
El lenguaje cántabro actual particip6 aproximadamente de las mismas 

alteraciones que el idioma castellano, confundiéndose casi con 61, conser- - vando hoy locuciones de perfecta identidad, no sólo con las que se em- 
plearon en los siglos primeros del habla castellana, sino con muchas de 
las usadas por escritores que florecieron en los siglos XVI y XVII. 

Son, en part&, las mismas que, en pasada cultura castellana, tuvieron 
,- , la  enemiga influencia de los eruditos, que entonces consideraban como in-  discutibles solecismos o defectos de estructura lingüística lo que hoy son 

$ifj?reglas 3: gramaticales, o lo que, en supuesto vi@o contra la propiedad y pu- 
L4,*-Pesa de la oración, constituyen reliquias del idioma castellano, formado a 
' , , .  expensas del idioma oral, hijo del pueblo y .de ese vulgo que a los doctos 
.- hizo admitir, a pesar suyo, el romance. 
. . .. ; , No en balde quedaron como postulados clásicos en la lingüástica la 

? . , $frase de Horacio:Usus arhitrium est et  jtcs et  norma loquendi, y la  opinidn 
'-;de Sócrates al considerar d pueblo maestro excelente de la lengua. 

No cabe duda de que, a la larga, hay que dar hospitalidad oficial a 
1; y - .+ ,muchas  metáforas, frases hechas y refranes dk hondura de pensamiento y 
$:'. :sutileza de ingenio, que es la obra maestra del arte.popular y de la que 

' tanto se aprovechan los literatos. 
lE!i, 
i : En niiestra tierra, el vulgo contribuye a mnservar en su Mxico la 

pureza de.'ho poca.s voces castellanas que viven en las conversaciones del 
pueblo, y que oralmenAte acusan rara vez los ciiltos:  comedia^, reratcenie, 



h d a  (jeAa), a hoto (a  juto), apercollar, corito, solercia: mielgos, alnado, ' 
ralo, macona, falencia, etc.: " E s  una historia que no tienc falencia" (LAB 

MARZAs DEL AÑO 13. D. Duque g Merino). Y mantiene formas de origen latino , 

más puro que sus equivalentes castellanas: Mirucllo, sovbito, sulco, etc. 
También ofrece indudable y positivo valor el dialecto montañés en , 

la parte esencialísima no sometida a cánones ni mecanismos gramaticales,, 
que surge con espontaneidad en la mente y cn los labios del pueblo, como 4 ; 
fruto de su imaginación extraordinaria (quizás la más fecunda de Castilla 4 ,; 
la Vieja), que pergeña un lenguaje tropológico tan ingenioso como peculiar " a 

y nutrido. (Vid. Cap. VI). b; ' 

Jndependientemente de las múltiples dicciones que conciernen a la 
etnografía, al folklore y a la artesanía (Vid. Información gráfica), o a la 
flora y a la fauna locales, existen no pocas voces innominadas en castellano *: 

que forman parte del lenguaje llamado en el país "pejino" o habla ma- 7' 
rinera de los habitantes de los pueblos costeros del Cantábrico. Este lenguaje , , 
presenta un genio diverso, para ser n, veces tan tierno como el gallego y'- i' 

- ,  tan dulce como el bable, cuando no contiene la vigorosidad y onomatopeyismo ., ,, 
del catalán o el color primitivo del éuscaro. 10 ; 

Parla cantarina que conocía Pereda, "el incontestable maestro de l a1 )  - 
lengua ... bebida en la fuente popu1;w más que en los libros ..., rica de i!t 

I_ S sabrosos elementos dialécticos", y puesta en todo su vigor en SOTILEZA, donde ,'h" 
TfJ::' "el genial prosista ennobleció el habla popular de su tierra engarzándola 

.L' r 

marina (así como de la flora), falta 
glosario da idea de su prolija variedad : Abambolo, abrecanto, aguacioso,'. -: 
ahujada, albacibes, albacora, aligote, amayuela, amoderao, anchoa, an- 
gullo, anguilato, anillo, arguaje, arrechuza, baboso, bandiate, barbarín,.:;' 
barb4 barruenda, berdel, bermeja, besugo americano, bígaro, bocarte,~;. 
boga, bogavante, bramante, :breca, briganto, bucazo, burión, burro det**! 
mar, cabra, cabracho, cachón, cachucho, cailón, caloca, chmbaro, cambre-' 2 ,  
lo, cámbara, cancalicote, cafíada, caracola, colayo, congreluoiato, corcón, ri 
corredana, crabuda, cuco, cuco francés, cuerva, chamaruca, chamuscán, 
chaparrudo, chicharro, chicharrín, chirla, chucho, dojino, durdo, escacho, 
faneoa, gato, gayano, goyarón, guaito, gurreano, gurreaíía, hoyocántaro, 
hurta, isabela, jargo, jargueta, jargua, jávarer, joca, joledor, juila, lam-'*> 
pa, l a d n ,  libreoanto, lacha, luclatu, Ilubina, llubina atruchada, magano, 
machote, margarita, malru6a, rnirueta, mocejón, mojarra, mela, moma, 
rnorguera, mubk, mundlate, muergo, olayo, o jada, ojitos, palometa, pan- 
tón, paparda, gapardón, patelo, perlón, perpeleute, platusa, plegonem, 
pez de rato, pez de San Martln, pez sable, pez clavo, pez de tamboril, 
pez sln sangre, pltarrosa, porredana, porreto, pota, raya santiaguera, rape, 
relanzón, mliena, robalira, roma, salbario, saparndtu, sapero, parda, 8- 
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gueta, serrano, solla, sopa, sula, tajurdn, tembladera, tintorera, tolino, 
tolle, tollo, verigüeto, verrugueta, villán, zapata, etc. 

Además de alguna palabra que afecta a la geología, geografía física e hi- 
drología geológica, intervienen, con extensión más o menos reducida, al con- 
curso dialectal voces derivadas del castellano (Vid. Cap. VI), bien sacadas de su 
propia raíz o producidas por cambios de estructura o de significación distinta, a 
las cuales hay que añadir las formas Iiibridas influídas por superposiciones 
y alteraciones varias. 

Las importaciones o préstamos de otros idiomas o dialectos (Vid 
Cap. VI) no son muy abundantes, y pueden reducirse a las producidas poi 
el acarreo de neologi~mos traídos .por los " jándalos ", "indianos" y ptLsiegoc 
a través de su vida trashumante por países europeos, aparte de las produ- 
cidas por las zonas de contacto con León, Asturias y Vizcaya. No faltan al- 
gunos barbarismos y solecismos (compendiados aquí con miras a ulteriorer 
cstudios de fonética), que, en verdad, acusan una difusión minoritaria con 
relación a otros dialectos castellanos. 

Como aval de nuestras observaciones, hemos cultivado la obra literaria 
;le Pereda, Juan González Campuzano, 1-Iermilio Alcalde, M. Llano, D. Cuevas, 
L. de Ocharan, B. Rodríguez Parets, Delfín P. Gonzhlez, J. Calderón Esca- 
lada, F. Cubría, D. Iluque y Merino y otros afortunados costumbristas del 
Icnguaje popular dc la Montaña. De esta manera puede conocerse al des- 
cendiente del cántabro, tal como piensa, tal como siente, tal como anhela y, 
muy especialmcntc, tal como se expresa con su léxico, difícil de estimar 
para quien no haga tenido un trato ínlimo con el alma popular y tradicio- 
nal de la Tierruca. 

CAPITULO 111 

Resumen de las modalidades distintivas, de su morfología 

y de SU fonética 

Dicen fucra de nuestra provincia quc los rnonlañcses "hablamos can- 
tando"; pero, si bien es cierto el símil, hay que hacer notar que este singular 
tonillo destaca más en las zonas costcra y ccntral, qucdando atenuado 
en las otras comarcas. 

En este aspecto, lo que m&s distingue al lcnguaje popular es el énfasis 
que emplean nuestros campesinos, así corno la precipitación y tumultuosa 
celeridad con que a vcces hablan, alternándola en el mismo coloquio con 
la sercna, senbenciosa y reposada gravedad (1) con que se exprcsan otras 
gcntcs castellnnas. Entonccs, tan acornpasada g tan melddica cs la cadencia 
que dan  a la frase, q11r ni rcsultan las asyrrpras de la palabra drsagradables 
al o fdo,  al conlrario; IJ t ienen ~xprcs iones  IJ modisrnos de un sabor tan  se- 
ñuladamente clúsico, que con ello ?/ el sonsonete rilmico de que las acom- 
paña, oyendo una conversacidn eníre monlañescs,  se viene a la memoria la 
música de n w s t r o s  viejos romnn ceros (PEGAS ARRIBA. Cap. VITI). 

(1) Vid. Jalonu (habla) en la Recop. de voces. 
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7." La E final se convierte en 1 en muchas locuciones, que mantie- 
en viviente este arcaísmo. 

8." La palatización de la L, y en menor escala la de la N. 
9." Bon'característicos también los cambios de género, y en especial 

xa tendenoi~a B femenizarlo y a la duplicidad en el mismo objeto, sólo por 
-.%miar %e forma, tamaño o uso. También esta cualidad se extiende en la to- 
ponimia local. 

10. Las forq&g .."enna" (en la) y "ennos" (en los), y " je", "gen (se) de 
los documentos medievales subsisten en el lenguaje popular con extraña di- 
fusión. 1 1  

11. Tendencia a formar las terminaciones del infinitivo de los verbos -- -EAR. 
12. Los sufijos -AL, -1EG0, -URCIO, -TJCIO, tienen una representa- 

i6n muy amplia y peculiar. 
13. Es rico en contracciones de palabras y frases enteras, así como 

puede mostrar ejemplos fidedignos de locuciones onomatopéyicas definidas. 
Y, por último, la vasta colección de dicciones que patentizan el len- 

guaje tropológico y las sinonimias copiosas le dan con peces  categoría y 
relieve dentro de los dialectos castellanos. , t -. . 

Dada la situación geográfica y topográfica de Cantabria, se hace muy 
difícil la ordenación por comarcas de las dicciones dialectales, pues éstas 
sufren camQips'bpuscos, aunque tengan idéntica significación, por el mero 
hecho de pertenecer. a distinto valle. Por nuestra parte, tantearemos una 
aproximada distribucjón, y a trueque,de evitar algún quid pro quo, reco- 
-lilaremos sin filiación especifica las que son de uso general. 

Que los maitices del orden ligüístico son diversos es tema ya recono- 
cido, pues: "Los mozos de los iralles y aldeas de la cuenca del Deva tienen 
una fisonomía moral que no es la de quienes viven en la del Nansa; ni 
éstos se confundh.  con los del Saja, ni unos ni otros con los del Besaya, 
ni con los del Pas, rii los del Pisueña; y sin embargo todos son hermanos 
entre sí,'de la misma raza, de la misma provincia, de la misma religión, 
y con casi idénticas costumbres. Y digo casi, porque en este aspecto. así 
como en su fraseología particular, se distingue un lebaniego de un tudanco, 
un cabuérnigo de un valdiguñé~, un pasiego o vecino de Toranzo de un 
carredano o de un cayonés; y a medida que van distanciándose entre sí 
aquellas diversas regiones, mayor es la diferencia que separa a sus natu- 
rales en esas características." (Prólogo a ESCENAS CÁNTABRAS. B. Rodríguez 
Parets). Y el ciudadano F. C., en ~ ~ s c n r ~ c r ó i v  GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA 

MAR~TIMA DE SANTANDER, 1821, ya señaló: "¿Quién comparará jamás la ca- 
vilosa transcendencia del que mora en las cabañas de Pas con la disipadora 
alegría, de los liabitanles de algunas jurisdicciones del ceniro? ¿ G m o  con- 
fundiremos la sagacidad y locuela del trasmerano con la sencillez de los que 
habitan algunas comarcas de la parte occidental? ¿Podremos por ventura 
mezclar los que confinan con Vizcaya con los que viven entre despeña- 
deros, allá en Liébana?" . 

Como aditamento sucinto a las modalidades del dialecto monta- 
ñés señaladas cn este capítulo y en el precedente, consignamos el adjunto 
mapa dialectal. . -, 



CAPITULO IV 

Influencia traslaticia del éuscaro en la Montafía oriental 

Es notorio que el estudio del vocabulario popular montañés en si 
aspecto prerromano pudiera constituir una base imprescindible para el co 
nocimiento de la toponimia del territorio cántabro-montañés. Pero es justc 
consignar que, en nuestro léxico local, no asoman testimonios valedero( 
y de solvencia favorables a un contenido suficiente de vocablos cuyas desi 
nencias o raíces puedan considerarse de nativa y legítima procedencia eti 
mológica celta, ibera o éuscara. 

Son tan precarios los indicios de interés que hemos hallado en la! 
distintas fuentes de investigación y en nuestra nomenclatura vernácula 
que los datos conseguidos solamente acreditan al ciclo latino (empeñado en 
conservar con recia tenacidad su hegemonía lingüística) y a1 viejo romance 
castellano, enseñoreado en nuestra Montaña, donde lodavía sus expresiones 
puras rechazan de plano que se las incluya académicamente como arcai- 
zadas. 

Fundándose en que Estrabón escribió: Talis ergo, vita est montanorum. 
eorum qui  septentrionnle Hispanine lntus ferminant ,  gallaicovum et asturun 
et cantabrorum, w q u e  ad vascones et pyrrrnem; o m m e s  e n i m  eodem v i v u n  
modo (Rerum geographicarum, lib. XVII, en el libro 111, cap. III), el histo 
riador fray M. Risco (1) deduce que se hablaba el vascuence en tiempos di 
Estrabón en todo el Norte y Noroeste de Espaíía, y admite como muy cer 
cano a la verdad el uso antiguo del idioma vascongado en la zona men 
cionada. (2). 

Por otra parte, otros comentaristas adirccn, sin reparo, la existencii 
de algún topónirno en la Montaña con raíz Basc- o Vasc- para reforzar débil 
mente aquella tesis (3). Pero anies de enlrar en la búsqueda y enuineración di 
las voces de posihle origen éuscaro en Cantabria, debemos señalar qui 
en el vascuence suele ser peqi~eña la diferencia fonética, y esto explica 1; 
posibilidad de incurrir en el error comparativo. Por otra parte, la variedac 
dialéctica del mismo, con sus abundantes sinonimias, conduce a falsas in 
terpretaciones también. 

De todos modos, las suposiciones arbitrarias de vasconización de al 
guna de nuestras voces son debidas a naturales corrupciones que han creadi 
coincidencias de fonética fortuitas, y por consecucncia, paronimias en la 
forma y no en el origen. Por esta causa han podido hacerse más aseqiiihles 
a la etimología vasca, sin acusar a primera vista el inconfiindible y fecundo 
sello de latinidad o romanismo. No puede olvidarse, como norma directri~ 
que, así como la conjugación éuscara no ticne, al parecer, puntos de con 

(1) ESPANA SAGRADA, tom. XXXVI, pág. 12. 
(2) Idem, ídem, tom. XXXII, págs. 12 y 13. 1578. 
(3) Acaso tenga más interes la abundancia de terminaciones en I y U tanto en 

montañes como en vascuence. 
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? . A , ~  tacto con la latina ( i ) ,  ninguna otra lengua prerromana h% completado como 
I ,  la vasca su propio y privativo léxico con abundante terminología patrimo- 

nial de la cultura romana. (2). 
' .  , En estos autores pueden enconlrarse datos elocuentes, muchos de 
f.4 perfecta identidad, que florecieron a su arnparo con una variedad esmerada all. de neologismos que abardan especialmente lo eclesiástico, la  construcción, 
5% la agricultura y la' vida doméstica, aunque en todo momento aparezca con 

pujanza el trazo profundamente aborigen que en el éuscaro caracteriza a 
''z -5 las palabras de procedencia latina o del florilegio excelso de la  lengua cas- 

tellana. (3). 
También el doctor Antonio Griera (BOLET~N DE DTALECTOLOGÍA ESPAÑOLA, iq 3.^ época, tom. XXV, año 1911) hace un estudio sobre el origen de la lengua 

@ vasca en el que afirma que más del SO por 100 del léxico vasco es' latino. 
2 ,  Considera que si el vascuence fuera la lengua primitiva de España encon- 
.,( traríamos, sin duda, préstamos del vasco en las lenguas romances de la 
c~ Península. 

Manifiesta haber analizado uno por uno los elementos vascos que 
reunió Azcué, en el "Homenaje a N. Menéndez Pidal", como incorporados 
al español de la Edad Media, y üfiade que ni uno solo hay de origen no 
romance. Aduce que la o p i n i h  primcranienle citada fué sostenida ya, hacia 
el 1530, por Juan de Valdés en su "lliálogo dc las Lenguas", y cita a Gre- 
gorio Mayans en "Orígenes de la. Lengua Española" (págs. 330-3i), quien 
afirma: "si se observan bicn las raíces dc sus vocablos. tienen origen del 

u 

latín, como lo he observado cn el voc.i~biilürio manuscrito que se compuso 
en el año 1532 y se halla en la Real Biblioteca". Y continúa: "unas voces 
serán latinas, otras españolas, otras izqiiicesas, otras de otras lenguas, y 
poquísimas puramente vascas". 

Por último, y para afianzar su opinión, el señor Griers manifiesta: 
"Según el testimonio de San Isidoro, Cnco Pompeyo echó a los vascos de 
los montes y los reunió en Convcnari~m (San Berlrán de Cominges); este 
mismo doctor, en sus ~~rn ro toc : í~s  (gran enciclopedia de la cultura de su 
época), nos informa del origen ~ r i c g o  de muchas palabras; fija el origen 
de otras, y sólo señala tres p a l i ~ b r a ~  de ori;cn hético. Este conocedor admi- 
rable de su época, que sabía que lo3 vascones habían sido transportados 
a Cominges, ¿habría ignorado la  csislcncia de la lengua vasca en la Penín- 
sula ihérica?" 

Nosotros, sin poder profundizar ni inferir cabalmente sobre las aco- 
taciones anteriormente citüdas, anotamos que con frecuencia se da el caso 
de palabras usadas profusomente en la Montaíía cuyo parecido acústico y 
estructura dan a entender una aparente ligazón con el vascuence, pero que 
examinadas a fondo conducen a la conclirsión de que, tanto aquéllas como 

(1 )  Vid. DESARROLLO DE LAS CONJUGZCIONES C~'SKARAS. Ignacio de Echaide. 1944. 
(2) Primeramente Unamuno, Schuchardt, Meyer Lübke, y después G. Rohlf. (Revt. 

e Int. Est. Vaso., tom. XXIV, número 3 ) ,  J. Urquijo (discurso con motivo de su ingreso en 
la R. Acd. Esp., 1929) y últimamente F. Castro Guisasola (EL ENIGMA DEL VASCUENCE, ETC., 
1944) y J. Caro Baroja (LA LENGUA VASCA EN SU R E L A C I ~ P U  CON LA LATINA, 1945) son testi- 
monios sobre el particular. 

( 3 )  Vid. ESTADO ACTCAL DE LOS ESTVDIOS DE FILOI~OG~A EUST~?RICA. A. Tovar (Bolt. de 
la Real Soc. Vasc. de Amigos del País. Año IV, cuad. Lo, 1947). 
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sus e q u i ~ a l e n t ~ s ~  en eLléxic,o vascónico, son congenéricas y descienden ambas 

Y con la estricta finalidad de ratificar esta afirmación, incluímos se- 
guidamente un restringido vocabulario en el que hay vocablos emparentados 
con el hioderno idiorna éuscaro, aunque no sea más .que como huella so- 
mera y lingüística de una región convecina que, en su constante intercambio 
de singladuras y en fraterna vida de relación, se ha identificado con la 
nuestra en las duras luchas con el Mare Cantabricum. 

Hay pocas voces referentes a la nomenclatura, de aperos de labranza 
y recoleccióq, porque los castellanos las tomamos en general de los romanos 
y los vascos las introdujeron en gran parte de Castilla: 

ADRAS. a n  éusc. "adarra": la rama. "Adar cuerno" irl. adar, ~ropuesta  ya 
por Schuchardt y aceptada por Polieriiy ibid. Es sin duda pala,b& 
no indoeuropea, sino del remoto sustrnto occidental; Fr. von den Velden, 
"Litterae Orientales", IIoft. 48. Olít. 1931. Pág. 3, compara guanche, 
adar, roca, bereber (reduplicado) adr-ar, chelha, azru." (ETIMOI~OG~AS 
DE vascos. A. Tovar). 

i AIDA! En éusc. i arre! (para animar al ganado uncido). Se oye a veces en la 
zona de contacto. (lat. j ein! j pía!). 

AMOSCOHRARSE, MOSWRRA. Del éusc. "mozliorra". Voces modernas en 
el léxico montañés oriental. Recuerda al lat. mustum (jmuzcurra?). 

4 & ~ ~ ~ ~ .  En éusc. " alga(ia) " : el forraje. Parece el provincialismo LLalgaida". <*'%a i&RIR! i ARIN! En kusc. vale por: ¡pronto! iprorito! (Zona de contacto). 
BASA. En éusc. "bksari": marisma. En franc. "vase": linio, fango. 
BIURIZO. En éusc, lLbiurri": tornillo, torcido, perverso. Compárese con el 

.' lat. bitbus. 
ROCARTA, E. En Laredo (Engraulis encrasicliolus): anchoa; como en vas- 

cuence. 
BRILLA. En éusc. "birrla": la bola. Voz emparentada con 61 ant. cast. bir- 

lo : bolo. 
BUSTA, BUSTÍO. Con sus muchos derivados toponímicos, que proceden del 

lat. vulg. boslar, Doslarium, y no del éusc. "bustia": lo húmedo, lo 
arcilloso. Son casos de homofonía pero de distinto origen. Acaso no 
ocurra, esto con BELLO, BEYO (ternero recental) (lat. vitulus), y 
las voces vascas "beyarr": machorra; "beia": la vaca. Ni con "buz- 
tarri", "uztarri": yugo, pareja de bueyes; donde se presume la eusca- 
rización del lat. (j)u(n)cta o "uzta". 

CACO. En éusc. "kako" : garfio, gancho. En alem. "haken". 
CACI-IE. En éusc. "katxiu": miclie, bolo pequeño. (ilat. tnzus?). 
CALOCA. En 6usc. "l~aloka": hoja de maíz que cubre la rnazorc& (colmo 

en montañés). (Lat. caQjx, iris, en nilesira voz CALOCO). Para .e1 
alga marina de aquel nombre tienc el éusc. "arroka", "aloka" y "el?- 
kan ,  matorral espeso; y el montañés a JOCA. (Lat. f u c u s ) .  

CERLA, CERRA, CIRRIA. En éusc. "zerla": greña. (Lat. cirrurn). 
CIRMIA. En éusc. "ziria": la cagarruta. (Cast. ant. sirria o sirle). 
CIURARA. Veneno (Pas). En éusc. Li: agrio; i?a: veneno, y -Ea: sufijo di;' 



CHAVOLA. En éusc. " txabola", "txaola" (casa de madera) y "kayola". (Lat. 
caveola: ant. cast. jaola : jaula). 

CHARRANCHA. En éusc. "txarrantxa": carlanca. ( Cast. aiit. garrancha: 
gancho). 

C*HIPIRON. (Costa oriental). Del éusc. "txipiroi7'. (¿Lat. *sepionem?). 
CHIRTA, ENCHIRTAR. Del éusc. "txirrta7': piedrecilla. (Zona de contacto). 

(¿Lat. syrlis ?). 
CHIRRICHAR. En éusc. "zirriskil", " ~ h i r r i s c l a ~ ~ :  Cerrajerillo (pájaro). 
CHO (TIRAR AL). En el N. E. de Alava "chol". (Del éusc. "cl10l~~ o "zul": 

agujero). Cast. clo. 
ERETIA, LETIA. En éusc. "eretia" : la ocasión, y "eretxi" : bajar una cosa, 

abatir. Nuestra voz popular parece relacionada con el cast. letal, ant. le- 
targia: letargo. 

ESCLATA. En éusc. "eslata": vallado. Voz céltica del vascuence, según 
A. Tovar (Bol. de la  R. S. Vasc. de amigos del País. 1948). 

CiARABA, GARABIrI'A, GARAMASTO, GARABOJO, ENGARABITARSE, ES- 
GARA-MUNDIAR. (Lat. rnzcnddre: limpiar). La raíz gnra- parece vasca, 
significando tallo ; así como " gnro " : helecho. (¿Lat. calamum?). En 
irl. gas: tallo. 

ARlA, O. En éusc. "garia": el trigo (garao, garaun: grano, fruto; ¿lat. 

SC. LLgar7'; cumbre, y "-ma" (sufijo de canlidad). 
. En Alava "cil". En  éusc. "ci17', "zil", "zul". . agujero, depres ih  

AN. En éusc. vale por: trabajo, labor. (Voz importada por pasiegos) 
. En éusc. "luzea": lo que ocupa un frente, lo , a ~ p l i o .  , . 
Hatillo de ropa, sujeto a un palo, yuc sueje llevarse al h o n i l h .  

redomina e d  -esta locución la  d~ccióii "macoF7 . en significación de 
palo. En éusc. "makil: palo, y "mako": gancho. (Recuerda al Sat. 
hacum. haculu~ , . 

UETO. (vid. Recop, vocs). Llárnase así al obrero temporero que del resto 
de Castilla o de León llega a esta provincia con el "maco7' o hatillo. Al- 
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debe tomarse a chacota, y Dios con todos. Los ecuánimes lo repudiarán 
en el mismo grado que nosotros despreciamos el contenido de aquel 
opúsculo. (Vid. REV~STA INT. DE EsrruD. VASCS., tom. XVIII, n." 4, octb. y 
dicb. 1927. "Ideología Española del siglo XVII". M. Herrero García), 
que, entre otras cosas "chirenes". comentaba. por la cita de un cu- 
rioso texto de Paulo Jovio (que entroncaba -los vizcaínos con los 
judíos expulsados de Jerusalén por Tito Vespasiano), la absurda eti- 
mología de la palabra "Vizcaínos ", derivándola de " Bis-Caines ", una 
con Abel y otra con Jesucristo. (?). "Maqueto" es voz relativamente 
moderna en Vasconia ("Aketo": rudo, zafio, gañán, según el Dicc. de 
1. López Mendizábal), y comenzó en los albores del separatismo vasco, 
que, además, conservó el mote "belarri-inotza" (de orejas pequeñas) 
del cantar popularizado durante la guerra carlista del 1870: 

A A 

"Eta tira, eta tira; 
Eta tira beltza'ri 
Eta tira, eta tira; 
Belarri motza'ri. " 

En la Montaña el pueblo se limita a seguir llamando "vizcainos" a 
todos los vascos, conlo San Francisco Javier y Cervantes. 

MATON. En éusc. "matoin": leche cuajada; en franc. "matón". (Recuerda 
al lat. matum: húmedo, mojado). 

MENDRO. En éusc. "mendu": injerto. Es dicción de la zona oriental. 
METAS. En éusc. "meta": montón. (lat. m&ta: hacina cónica), 
MIZA. En éusc. "mitza": la membrana. "Binza" en cast.; y "mince": d 

gado (en franc.). 
MORROSCO. "Mprrosko" (éusc.). Es voz modernísima entre remeros. 
MOTIL, MUTIL. Cast. (del lat. mulilus). 
QUIMBA. En éusc. "kima": ramilla tierna. (Lat. cyma). 
TUTA. En éusc. "zuta": pie derecho, lo tieso. En Alava "huta" (chito). 

El éuscaro en la jerga de los canteros montafieses a! 
También quedan en la Montaña algunos giros pseudo-vascos, o vascos 

más o menos deformados, que corresponden n la jcrga gremial de los cdn- 
teros, llamada "La Pantoja", posiblemente introducida en nuestra provincia 
por los de Marquina. 

astos trabajaron muchas veces con los de Trasmiera, y nada de extraño 
tiene que, independientemente de aquel argot "canteril", usasen, unos y 
otros, giros vascos, siendo los más frecuentes los de la numeración: Bat, 
Bi, Iru, Lau, Bost, etc., alguna voz relacionada con el radical Arri- (piedra) 
y otras derivadas de las raíces éuscaras zur- (madera): "zurate" o "zuraje" 
(maderamen), así como : "zubi" (puente, arco) "zubibeli" o "zubibegi" (ojo 
de puente), etc., etc., cambiando la verdadera palabra vasca de acuerdo con 
la adaptación a través del lenguaje popular montañés: Arpicol (del éusc. 
arpiko: cincel de cantero): lasidario. "hrdoa9' (del éusc. ardoa: el vino), "Ar- 
guina" (del éusc. arrgina: el cantero), " Artifa" (del éusc. artogia: la borona), 
"Ascorea" (del éusc. aizliora: el hacha), "Egiin" (del éusc. eguna: el día), 
"Esnía" (del éusc. esnea: la leche;, " Cnacurro" (del éusc. zakurra: el perro). 

Es natinal que, tanto los vocablos relacionados con la piedra en bruto 
o labrada,. así como los que hacen referencia a los distintos útiles %u'! 
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usaban en su oficio, sean los qce nlás influyeron en su adaptación entre los 
canteros montañeses. 

Es curioso que las voces: "Arrilea" (del éusc. arrimeta: columna), 
" Arrioea" (del éusc. arriola: la cantería), " Ariza" (del éusc. arrizarr : bloque 
de piedra) y "Arrizala" (del éusc. arrizabal: losa), quedaran más o menos 
deformadas entre los famosos artífices de Trasmiera. El estudio interesante 
que de tales maestros canteros hace nuestro erudito paisano el General don 
Fermín Sojo y Lomba, así como el de "La Pantoja", acusan algunos de los 
conceptos que aquí anotamos. Desde luego, estos vocablos no afectan de 
una manera transcendente en el lenguaje popular montañés, jmes su con- l T i $ {  

dición, limitada a un grupo reducido de artífices (que apenas lo emplean $6 

"st , actualmente), les hace comparables con el efecto de la jerga de los canteros .?&:3 
asturianos, denominada la "Xíriga", en el bablc. 

Resumen 

Como puede apreciarse, es bastante escaso y joven el retablo filológico 
expuesto anteriormenle, y, por tanto, poco densa la penetración vasca, incluso 
en nuestros modismos porteííos. También debe ponerse en cuarentena su as- 
cendiente sobre la semántica "pejina", característica de los pescadores de 
la costa cantábrica. 

Desde luego, en la zona de Castro Uniiales se dejan notar más ciertas 
conexiones fonéticas vascas, percibidas netainente en el lenguaje castreño 
"pescaderil", empleado con fortuna y reciedumbre por un preclaro costym- 

#,VI 
brista local (1). Es muy posible que, con el fichero del ar.chivo del men- . . .. 
cionado escritor, pudieran seleccionarse algunos casos poco dubitativo~ en 
cuanto a1 sabor esencialmente vizcaíno de algunas dicciones. 

De todos modos, estas afinidades lingüísticas se restringen en progre- 
si6n decreciente, y con escasos paradigmas, por los partidos judiciales de 
Laredo, Santoíía y Ramales, donde la divisoria del río Asón es como el límite 
de influencia idiomática, como lo fué geográficamente de los cántabros co- 
niscos y de los autrigones; y a la manera del río Deva, también barrera 
natural y dialectal entre montañeses y astures. 

Para no dogmatizar sobre el límite consignado y conocer hasta qué 
Apoca permaneció el vascuence en la zona de contacto, anotamos de la HISTO- 

RIA GENERAL DE VIZCAYA Y EPÍTOME DE LAS ENCARTACIONES ( I t u r r i ~ ,  aii,tor del si- 
glo XVIII. Edic. 2938. Págs. 597-98): "En las Encartaciones no es bulgar 
el bascuence, sino el romance o castellano; y algunos se persuaden que 
perdieron la frecuencia de aquél en tie~npo que. estubieron sugetas a las 
Reyes de Asturias y León: es indudable que se habló el bascuence" (sic). kx! 

Y Antonio Trueba afirma que en la parte oriental de las Encartaciones &, 

todavía se hablaba el vascuence a fines del siglo XIX. 
Lo cierto es que en la, actualidad, después de la mencionada línea del 

Asón, es decir, en las demás comarcas de la provincia (excluyendo los 
cambios de género gramatical como posible reminiscencia éuscara), la 
emigración del radical vasco es infrecuente o nula, hallándose compendiado 
en contadísimos términos marineros o en expresiones campesinas del rústico 

(1) MARICHU Y EN LA CASA DE LA VILLA. (Obras de L, de Ooharan). ' 



nomenclktor de pastores, llegado a aquellos lugares por un efecto puramente 
ocasional, translaticio y moderno. 

Son en verdad vulgares casos de ósmosis que, por el constante vaivén 
terminológico, afectan a la biología del lenguaje en todas las zonas de 

S este movimiento progresivo de Occidente a Oriente producto de 
las zonas de contacto y de choque con los vüscones, o es que el éuscaro o el 
lenguaje ibérico o cántabro se fué retirando, empujado hacia las regiones 

S y pobladas de tribus montañesas que lucharon contra Roma? 
jFué la invasidn lirigüística por cerco periférico o por irradiación cen- 

tesis del primer interrogante tiene para nosotros grandes posibili- 
obre todo si se toma en cuenta el estrago idiomático de las guerras 
S, pues aunque en las regiones de los ríos Pas y Miera existan 

algunas voces éuscaras, encutktrase su explicación en el poder trashumante 
y de trasiego comercial de los habitantes de las villas pasiegas, que de sus 
incursiones sobre el país vasco importaron algún vocablo que el tiempo dió 
aparente carta de naturaleza. 

Esta aportación lingüística, rcalisada por traficantes, barquilleros, oble- 
ros y ganaderos de Pas (tanto por la asimilación de vocablos vascos 
términos franceses), está diseminada especialmente en La Vega, 
Entrambasaguas. 

aro es que la mínima cantidad de los términos genuinamente éusca- 
ros encontrados entre algunos miles de giros niontañeses, y la de otros pocos 
cuya morfología ha sido a la sazón esfumada, invadida o alterada por las 

ovaciones de idiomas o dialectos a. través de varias centurias, no 
tes para lograr una síntesis categórica y satisfactoria sobre su 

cia en nuestro lenguaje popular. 
sacar esta conclusión antes de entrar en el campo de la 
puede estar el asidero más preciado para que un obser- 
especialista desentrañe los elementos radicelarios de la 

a vasca en la Cantabria montañesa. 
ar  tan magna conquista y no caer en los fueros de la 

osadía pseudo-filológica y pseudo-científica, es preciso ir con cautela, po- 
niéndose a subio (como todavía se dice en la Montaña), contra posibles 
equívocos. 

Para este fin habrá que considerar: 
1." Que el pretendido idioma cántabro (céltico, ibérico o vasco) ha 

quedando de tal modo arrinconado y roído por tantos aluviones yuxtapuestos, 
que no se barruntan vestigios incontroveriibles de aquél entre los materiales 
vivientes del léxico popular de la Montaña. 

a L 2." Que si bien parece cierto que con la romanización de España 
L g$ 

t. 
sufrieron quiebra de muerte las lenguas ibéricas, menos el vascuence, no 

-- deja de ser curiosa la circunstancia de que los cántabros perdieran su idioma, . < 
A. en tanto que el éuscaro, el leonés y el bahle asturiano dejaron huellas. IG ., Acaso la época de la Primera Reconquista, en la que tomaron parte 

d . t  4 tan señalada las huestes de la Montaña, completara aquella obra destruc- 

b$l tora, quizás con tanta intensidad como la atribiiída a Roma. 
t' , Pues se sabe que: "Agripa ... logró exterminar a casi todos los cán- 

tabros que estaban en edad rnilitar; a los demás los desarmó y los trasladd 
l .> ' -3  
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de los lugares montañosos a tierras campestres" (HIST. ROM. Didn Casio. 
lib. LIV). 

Y el P. Risco aprovecha esta información para colegir: "Por esta 
razón, es más verosímil que, después de la guerra de Augusto, se repobló la 
misma región por otras gentes, y que esto pudo ser causa de no conser- 
varse allí el vascuence" (Risco. EL REVERENDO P. M. FRAY ENRIQUE F L ~ R E Z ,  VZN- 
DIGADO DEL VINDTGADOR DE LA CAETABRIA. D. Hipólito de  Ozaela y Galláiztegui:, 
Madrid. 1779. Págs. 18-19). 

L - 
Bien es verdad que, habiendo sido tantas las .antig ; y continuadaJ 

modificaciones geogrkficas de Cantabria, y tantas las d~sgiaciones eufónicas 
e influencias extrañas a que ha estado sometida en SJI reducido solar, las 
evoluciones tipológicas de modismos y raíces aborígenes han podido eliminar 
su verdadera identidad. Pero lo cierto es qiie, de nuestro estudi,@ top,onímico 
de la provincia de Santander, deducimos (al igual que en. el de 1s 'expur- 
gación de su léxico actual) que en la zona de los defensores partfiog hay una 
laguna central ausente de voces toponomásticas con desiii~ncia';' éuscaras, 
mientras que en Galicia, y especialmente en la Rioja, se recogen nombres 
vascos (1). 

No es menor su influencia en Burgos, en el partido judicial de Belo. 
rado, y en la patronimia y toponimia del alto Arlanzón (2). 5. 

Por otra parte, el problema geográfico etimológico en Vasconia acusa 
bastantes raíces de origen latino, circunstancia que hay que tener muy en 
cuenta antes de admitir como vascos algunos noinbres geográficos de Can- 
tabria (3). IIav que agotar primero la posibilidad latina (como ocurre con 
el l é x i c ~ ' ~ o ~ u i a r j ,  pues mu;has veces e; aparente la afinidad o similitud de 
nuestra nomenclatura con la inultisecular lengua de Iberia. 

CAPITULO V 

Escasas reminiscencias del drabe en el Iiéxico pasiego 

y en el resto de Cantabria 

Por razones da carácter histórico-geográfico y del apartamiento de Can- 
tabria de la zona de influencia arábiga, no lia podido cuajar la nomenclatura 
árabe de un modo tangible en nuestro lenguaje popular. La exjgua relaFMn 
,de vocablos recopilados actualmente (y éstos a través del 1atín)"sedG niotiw 
para excluir de esta monografía la posible influencia semítica como 
filológico. y. 

( 1 )  NOMENCLÁTOR -OE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAF VASCAS EN LA RIOJA. G u i l l e r m  
R i t t w a g e n .  

EL VASCUENCE EN EL VALLE DE OJACASTRO ( R i o j a  A l t a ) .  J. B a u t i s t a  M e r i n o  U r r u t i a .  
Año 1 9 3 1 .  

(2) V i d .  EL VASCVENCE HABLADO EN RIOJA Y BURGOS. 1 9 3 5 .  J. B a u t i s t a  M e r i n o  urru- 
t ia .  ( R e v i s t .  Estd. V a s c . ,  tom. X X V I )  y a m p l i a c i ó n  a l a s  z o n a s  d e  los.-ríos Ticón .,- y O l a  
( V i d .  EL ÉUSKERA EN BURCOS. V i c e n t e  de Bidania). 

( 3 )  V i d .  LA LENGUA VASCA EN S U  R E L A C I ~ N  CON LA LATINA. y. ,Ga'ro gw?ja.'i945 



Pero hay hechos dignos de atención, porque atañen hondamente a 
nuestra intervención edificante y gloriosa en la Primera Reconquista, a, la 
que acudieron legión de caballeros y escuderos niontaíieses, no solamente a 
las Navas de Tolosa y a las orillas del Salado, sino a las del Guadalquivir 
y a las del Guadalete, 

Y si bien la mezcla o trato con el invasor í'iié superficial y alejada de 
10s lares de Cantabria, es muy posible que, al volver a éstos, nuestros es- 
forzados guerreros recordaran algunos vocablos aprendidos al enemigo, y 
que por transfusión quedaran incrustados en el habla popular, aunque di- 
fícilmente en la toponimia local. 

No ha sido esta sospecha la razón primordial que nos obliga a escu- 
driñar sobre los someros y dudosos injertos filológicos que pudieran existir 
en el lenguaje dialectal de la Tierruca. 

Es la búsqueda de aporlxiones para solventar la tan discutida como 
poco puntualizada oriundez de los pobladores de la misteriosa región pasiega, 
pues, al socaire de las costumbres de sus moradores (tanto en lo referente 
a sus manifestaciones pastorjles, trashumantes y comerciales como en las 
que hacen referencia a sus bodas, a sus epilalamios y a sus funerales de 
antaño), algunos cronistas y literatos locales les han hecho acreedores a 
figurar como originarios de alguna tribu semita. 

Esta tesis étnica sigue en agraz, pues las exploraciones y análisis 
realizados no han sido concienzudos, y los argumentos puestos en jucgo 
no acusan la solidez ponderable de verdaderos testimonios históricos. 

De todos modos, hay un fondo significativo de diferenciación en la 
fonética, en la psicología y en la etnología de aquella zona con relación a 
las resiantes de la provincia. 

Para definir las causas probables de estos contrastes kiern- ruido 
(además de las cons$eraciones de tipo histbrico) el proceso filo1 _ y to- 
ponímico, creyendo que los apelativos audibles entre pasiegos (no exhi L- 

dos de texto escrito), así como la revisión de nuestros topónimos, poaia 
constituir valores cotizables que fueran fraguando una pers~ectiva par 
esclarecer la cuestión. 

Resumiendo concepkos, admitimos como de m&s garantia la opinión 
sobre el matiz étnico emitida por M. Escngedo y Salmón ( 2 ) :  

"Los primeros habitantcs y colonizadores de Pas, pastores que Oña 
envió a los montes pasiegos con sus ganados, fueron de raza semítica, a 10s 
que, convertidos al cristianismo, la carta de doña Juana la Loca llama, en 
el siglo XVI, nuevos cristianos. Junto con este núcleo principal y primitivo 
de pastores se establecieron otros en Pas, principalmente descendientes de 
Espinosa, en donde continuaron siendo feligreses y vecinos, y los que con- 
servaron su hidalguía precisamente por este origen, aunque perdieron sus 
costumbres, y más tarde, sobre todo desde cl principio del siglo pasado, 
fueron absorbidos por los primeros en los cruces de matrimonio." 

Además, teniendo en ciienta el contacto de nuestra provincia con León, 
cuya parte Sur sufrió la influencin muz&rabe con la repoblación de gentes 
de Toledo, Córdoba y Coria, pudiera descubrirse un posible "substratum" de- 
bido a la proximidad mencionada. Pero, precisamente, en ésta es dudosa la 

(1) COeTUMBRES PASTORILES C~NTABRO-MONTAÑESAS. 1921. 
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influencia arábiga. En el lenguaje popular y en la toponomástica las raíces 
árabes son casi inapreciables en toda Cahtabria. 

. La cronología histórica de los datos étnicos mencionados no consti- 
tuyewna antinomia a la curiosa exclusión de las villas pasiegas (San Pedro 
del Romeral, San Roque de Ríomiera y la Vega de Pas) en el libro BEGERRO 

DE LAS BEHETRÍAS (1352), a que haremos, Deo volente, referencia en nuestra 
obra sobre toponimia montañesa, ni se opone a nuestra deducción, apoyada 
en la filología. 

Esta ciencia hace apreciar que el proceso evolutiv'o de la lengua de 
Roma quedó retrasado en la zona pasiepa con relación al resto de la pro- 
vincia santanderina, y que sus diferenciaciBnes fonéticas y de nomencla- 
tura popular cabría atribuirlas a una capa lingüística superpuesta o primaria, 
cuyas características tienen, a su Tez, arraigo en el bable y leonés. (Vid. 
FONÉTIGA. Cap. VII). 

Esto hace concebir la hipót.esis de que los primeros p~bladores de 
Pas, en el periodo en que el antiguo castellano ejercía ya su poderosa in- 
fluencia en Cantabria, procedieran de alguna zona leonesa, pues no 
puede dudarse que, dada l a  situación geográfica. de la comarca de los "chá- 
taros", ha conservado tanto como las próximas a León y Asturias, y mucho 
más que las que la circundan, los sedimentos en que se funda la inclusión 
de nuestro dialecto entre los familiares del leonés. 

. - ' ,. Voces populares y topsnírni@as relacionadas con el árabe 
, . 

. ' ~ B ~ + B o L ,  ACIL (Vid. Dervs. latinos), .4DItA, AGALLAR, ALMANOUE 
(&&~m&@que?), ASCAR, HUCARA (¿lat. h b c b l a ? ) , ' ~ ~ ~ ,  GIJZ, COFA (co f fa :  

'.'aes%$$;; CZIATARA ((xalltare: barca?), EMBERNIA, ENTENAR, JARAIZ 
(%q&ilf'f 4@@igg, JORRIGAR (hdrrika), JURRICA, LORZA, MIMAL (mima) 
@at. himug),  ZAPITA 4¿8e gafha?), ZUNA. 

- ..En t@fi?nimia n o * ~ ~ ~ ~ l e n  huellas definidas de etimologías árabes, ni 
~i i c  Señ@ld <il& A q  ci$s (1). Posiblemenie: EL ADRERO y LADRERO 
(?r&$m f e&), ~ f i  $,LADREDO (Concejo de Ibio), EL ADRILLO y 
L&DRIL&O (Ornedo), ADREMENTERO (monte, Miera), ALIFUZ (barrio des- 
aparecido, cerca de Ruiloba), ACERABA (Liébana), ACENEDA (Toranzo), 
AZOROS (Camargo), AZUCA (Picos de Europa), JAIN (San Felices de Buel- 
na), LLTJEVA (Junta de Voto), SARABIA (molino, Hazas en Cesto, Santoña), 
VILLAFUFRE (Villacarriedo), UEBAS (Cabezón de Liébana), merezoan ex- 
purgatse como presuntos enraizamientos arábigos a través del latín. = 

Citamos los probablemente derivados de Adra, o de Aceña (topónimo 
arábigo español). El del árab. "ahin": manantial, y en marroquí-hispano 
" ain" : puente : Jain (Buelna), Ahin (Castellón), Ain (alquería, Toledo). Del 
árab: "allueva": pedregosa; como: Llueva y Lueves (Asturias). Sarabia, 
del Brab. "sarabiga": conducto de desagüe; v Villafufre. como Zufre (Huelva), 
del árab. "zufre" : tributo, impuesto. 

(1) CONTRIBUC~~N A LA TOPONiMiA ARARE EN ESPARA. 1940. 

. . 
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Derivados del latín (1) > ,  

'* ' 

¡ABATE! (iaprlpe!), ABAYONAR (lat. viilq. avalldre), ABERTAL (d:fi 
a ~ e r t u ) ,  ABIZO (abyssum) ,  ABORTO, ALGORTO (arbu tum) ,  ABOTICAR ,f! 

anicas), ARRACAR (*adbrachicdre), AULDAR,(,  
incile), ACOLECHAR (*adcollectare), ACOM-,4J 

PANGAR (*adcompanicare), ACORARSE (de  acor,is), ACURRIAR (lat. vulg.$; 
a c c u ~ d r e ) ,  ACURRIR (*accurrCre), ADONECER (adolescé're),AFREAIR (af-$! 
fringere),  AFRIGOLADO (lat. vulg.  frigor, i s ) ,  AIGUAR (ad-aquare.). ALAM;& 
PAR (*adlampadare),  ALBENTISTATE (abintestato), ALLANDARSE (de  ad 
y glandis),  AMAYIíELA (dimt .  d e  ad-mitulus),  ANEAR (*ad-neniare,  ded 
n e n i z ) ,  ANJEAR (anxiare) ,  ANTRUIDO (introitzrs), ANTUVIAR (anteobvia-$$ 
re) ,  APAILAR (applicare), APANDAR (npangcre),  APASTRAGAR (*adpros-iie 
tricare), APEA (ad pedem),  APISCORRAR (de  apiscor, é'ris), APÓNER (appo-a 
nere) ,  APURRIR (adporrigere), ARCER (el.igere), ARMUELLAR (nd-pulldre), 
ARRECADAR ('ad-recapitarr). ARREJUNDIR (ad-rr funderr) .  ARRIAZA&$ 
(*ad-ri(v)atiarc), ARRIGOSTARSE (ad-r~qus tnrr ) ,  ASELARSE (ad-sellare): 
ASOLLAR (ad-suf f lare),  ASTRAR, ESTRAGAL, LASTRICO (lat. vulg.  aslra; 
c u m ;  stratum),  ATABANARSE ( d e  ad y tabé're), ATATABAR (ad y td fa ,  Z ) I P  
ASUBIAR (ad-obviarr). BABION  de b a b d u s ? ) ,  BALLON (aumt .  de va-,;? 
Zlus, contrac. de vanul lus) ,  BASNA (¿fascina?; ¿de valqilcm: rodillo?) (2), 
BATOJAR (de  battuere), BEDANO (lat. vulg.  ver inus) ,  BEDUJAL (de  bétu- 
la ) ,  BELLO (vitulus) , BERZO (lat. vulg.  b w t i u m ;  lat. virqeu),  BIMBRE 
(vimine.), BIRRIAGAS (de  birrus),  BITACULA (bibdcula),  BONUCA. BO- . 
NITA (lat. vulg.  conucln), BORCIL ( * p o r c i l ~ ) ,  BORNE (recuerda al lat,' 
borné'llus: tubo) ,  BORRAOS (de  borras), BORUCO (uoluculum),  BOTIl L 
(botellum),  I3RARA (vrranea) ,  BRENA (*hrrnus  por vernus) ,  BUJE (lat. v u q  
bztxida, acust. de buxis,  lat. pyxis : bote) ,  RUJUELAR (bubulare),  BULLA, BUR 
BIA ( b u l l z ) ,  CACHAS (capsulas),  CACHE ( t a m s ) ,  CACHUCHA (cuculla),  CA- 
DORRA (de  cadere), CAINZO (*caditium, d e  cad~rs ) ,  CALAMBROJO (*calam- 
briculum, de calabrix, ic is ) ,  CALCE (cnlicr),  CALCIVIANAS (de  calces, ium), 
CALOCO (de  cal7lr, icis)  CALTENERGE (mput - t enrrr ) ,  C'ALIJMBAR (lat. vulg.  
calumbare),  CAMBA (lat. vulg. camba) ,  CANCILLERAS (de cancellare), CAR- 
PAR, CARPIR (carpere),  CARROZAL (de  car?lon), CASCANO (*cascanium, 
de  cascus),  CEBIA, CEBILLA ( f ibel la) ,  CfiRCEWE (circinus).  CERLA, CERRA, 
CIRRIA (cirrzcm), CERVILLAN, CERVELLAR (crrvicale), CILLAR (lat. vulg.  ci- 
lbare), CIRUMIRU (circ~cmerro),  COCINO (lat. vulg.  baccinu),  COGULLA (*cuczc- 
Iza), COLOMBAR, COMBT,AR ( cumz~lure ) ,  COLONO (de  culo, onis) ,  COMUNA 
( communia) ,  CONFITEAR (de  confictitare, frec. de confingol), CON'FLES 

(1) De algunas de estas etimologías (no incluidas en el vocabulario) pueden d 
ducirse conceptos de morfología no acotados a1 tratar de la fonetica en esta obra. 

(2) "Basna" y "abasnar" pudieran tener parentesco con el cast. ant. ahassa 
rebajar. "Abas6nM se  denomina en bable a la "basna". 
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(cum-fle,xus), CORTE (cohortis), CUBICIA (*cupiditia por cupiditas), CUCAL 
(lat. .vulg.. nucalis, lat. juglansdis), CUGO, CUCA (juglans; jcoculum?), 
CUGAR (pegar), CUTIR (czstere, de  qzratere), CUCHO (cultum; jcoc- 
tris: aocho?),  GUCHOS ( A )  ( j a c c u h u o ? ) ,  CUCHI ( A )  (jaccubui?),  
CUDAR (cogitare), CUDON (cotone, de cote), CURUGIR ( j  corrugare?), 
CUSCUZIO, COSGOJO (cusculium), CUSPIR (conspuhe),  CUSPIRSE (de 
jconsjhere.?), CUTIANO (cotidianum), CHAVOLA (caveola), CHOCAR (jo- 
cure), CHOCLO (socculu), CHOLINGARES (colliciaris), DERROTA (dirdpta), 
DESAJUICIAR (*dis-affiduciare, des-fuiciar), DESCACBIZAR (*descapulare), 
DESLIMAR, ESLIMAR (*ex-limare, de limus), DIELDO (levitum), DUENDO 
(domitu), DU JO (ddlium) , DURDU (turdus), EMBOTIGAR, EMPONTIGAR 
(*impulticare), EMPERINGADA (em- y perinungere), ENANQUE (namque), 
ENGESO (incensum), ENCETAR (inceptnre), ENCHORCARSE (de insulcd- 
re), ENGALLIPOTARSE (bde *in-galli-pddium?), ENGENTO (de egens, tis, ¿de 
egeo?) (in y jentdre), ENGEMINADO (de egerminare), ENSERU, ANSERA 
(de ansa,  a?), ENSUCHO (exuctum), ENSUGAR (exsuecare). ESBOJAR (Vid. 
BUJE), ESPABUCHAR (*ex-cqmtlo-are), ESCAJO (lat. vulg. escalidu, lat. 
escaliu%), ES'CANILLO (scamne.llum), ESCARON (de scambus),  ESCARPI- 
NADA (dp ex-carpere), ESCENTELLAK (scintillare), ESCOBIO (scrobis), ES- 
CURRIR (ex"curre"re), ESFIJLCIARSE (de ex-fulcire), ESMORGAR (*ex-mu- 
ricare, de *m&ricu, lat. murex),  ESMURCIARSE (*ex-mucidare, de mucidus), 
ESPURCIO (spurcius), ESPURRIRSE (~xporr igere) ,  ESTADOJO (jstatorio?), 
ESTAMBRE (stahilimen), ESTERNERSE (sternere), ESTIBADO (stibadium), 
ESTIRPIA (scirpea), ESTRINCAR (s t f ing~re) ,  ESTRONfO (extonitrum), ES- 
VOLAZAR (de evolitdre), EXAINAR (exaniare), FARILOBA (de affar i  ...), FO- 
RAROS (*folianeum), GALERO (galerum), GALLANA, GAJUCA (lat. vulg. 
gaius, gaia :  ¿ágil?), GALLARA (*gallula, de galla), GALLOFA (gallus-offa), 
GAMAS, JAMBAS (gambas), GANIN (de ganneo), GARABOJO (calamuculu), 
GARIA,O (i de granum?), GAVIA (cdvea) , GLARIO (gladium), GORITA (glo- 
citans), GOTRE (gutturem), GRANDONIZO (de grando, inis), GRIESPA (ves- 
pa),  HELGUERA, O (*filicafiam, ium),  HEMINA (lat.), HURRIO (jugada del) 
(de haereo, is, ere: jestar junto?), INCA (inczis: yunque), INCERA (de "inces", 
lat. ilicem), INGERAR (ingerbre, inserere), INTTJERTA (intortus), ITE (lat.), 
IVANCIO (de evanescere), JALOPO (faluppo) JAMPUDO (glat. (,i)amplus?), 
JAMUECO (de humus, j *hamuelZum?), JANDEL (A) (de findere), JAR- 
MOSO (de hdma, a?), JARREPAS (de farre) ,  JECHOZOS (fetosum), JEDAR 
(fetdre), JELERA (de fellis), JERIEZGO (de ferire), JIJORADA (de gi- 
ge-ria), JISCAR (hiscbre; hinnitare, frec. de hinnire: ¿relinchar?), J ISU fi- 
xum),  JITA (A) (de actitare, frec. de ayo), JOCA (de fucus),  JOCAR (fodica- 
re), JORAMBRE (foramen), JOSTRAR (" jotrar" : hendir, en Vitigudino) (¿sub- 
terere?), JULLISCAR (*folliscdre por follicdre.), JUNAZA (de funis), JUNCIA 
(axungia), JUNCIR (jungere), JURIA, JURIARSE (fdria, foridre), LADRAL (la- 
terale), LAMBER (lambbre), LAPES (lapis), LASCAR (Eaxdre), LEGRA, LLE- 
GRA (¿ligula, lingula?), LEGRAR '(jlacerare?), LERA (glarea), LESA (laesa), 
LIRON (limun), LOMBf O (lumbellum), LUCIATU (de lucius), LUNTRIA 
(lutra), LLANDE (glandis), LLAVERIZA (&laveritium?), LLEN (jclinum?), 
LLOSA (clausam), MACHIZ, ZA (*maculitia, de  maculam), MALLON (de 
malleus), MANER (manere), MANJTJELO (malle6lu), MARCIA (marci(d)am), 
MARCOR (marcorem). MAZORRA ( m a c ~ r i a ) ,  MECIAR (misckre), MEDIAR 
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(me~id idr i ) ,  MENCIA (A) (amentia),  META (mlotam), MIJUETOS .(¿de myra?) ,  ''9 
MIRUELLO, A (merulus, a! MIUL (rnedullu por modidlu), MOLILLA (mo--  -$ 

d 9 lella por mollicula), MONUCA (lat. vulg. conucla), MIMON (de bimus),  MOR- * 
CIO (*rnorsiculu, de morsus),  MORIA (mur iam) ,  MOSTOLILLA (muste- 
lella), MOZCLAR (morsicare), MUCIZO (6 de mulgidum?), MUERGO , 1.1: 

(*muriczc, de mzlrer), MUESO (morsu) ,  MIJNJOS, MUJOS (mutPlus),  MU- "$ 
RERA (de mollire), M1JRION (aumt. de milrex), NIAL 
(noctua). NUL, NUL (no(d)ulum),  ORAL !auram), 
PASO (por POSA) (pausam),  PATARATA (parccstdta), 
de bdluere) ,  PEAL (pednlrm), PEGULLERO 
de piscis), PELLIGA (pellicum), PENDIO, PINDIO (*pendicu, 
PELLA, PENA (palea), PERFINCAR (~perfr ingere?) ,  PERPELUTE (per- 6 

bellble), PERRUQUES (perruptum), PIMPLON (de pimplex),  PINGAR 
dicare, de pendere), PIRUJO (*peduclu, de peduculu), PISCULIZAR 
crutari), P I S E 0  (de pisum), POLIR (polirr),' POSTA (posSta) (Vid. 
ta"), POTRAGADA (de putridum), PRESEJA (pressillu), PRESURA (pressbra, 
de premo), PRIMENGIA (pramwtium), PKTNGHAR (pungere), QUICLA (dpli- 1 
ca?), RABION (de rapidus), RAMILA, Rl3ZMILLA (de res, rei y de miluus; . 
o de millus: carlanca, que en provincialismo vale por *astu&a), RAPAZ 
(rapdgula), RAQUEAR (de rapio), REBOLLA (lat. vulg. rebollus, de robus), 
REBOLLO (*repullu), RECIJAR (rejicere), RECILLA (haxl i lk~s,  ¿de h ~ d u s ? ) ,  
RECLINAR (reclindre), REGOTRAR (rp-rructare), RELANZAR (relaxare), 
RELATIVE (lat.), REMANECER (*re-manescere, lat. remunere), REMOLLAR 
(*repullare, de re.pullulare), RENDAR (reddere), RESMANIGAR (dres-*ma- 
natiare?), RESORIA (scissoris!, RETAPORCIORT (rata parte), RETEL, RE- 
TUELLE (rete, retellus), RETINGLAR (relinnjre), ROBLA (robdra), ROSAR 
(*roscidare por rorare.), RTJBIAR, EAR (ruhkre), RUTAR (*rugitare, de rzcgire). 
SABIEGO (de sabbatu), SABLE (sabzcltcm~, SACAPUTE (jsaca-pulpe?), SA- 
CHU ( sa~cP lum) ,  SALUGA (siliqua), SAMUGO (sambucum),  SARRUJAN, 
SERROJAN (de ságula, Iat. sacyulum), SECHA (sectam), SECHURO (*se.ctu- 
mm), SEJO ( s a m m ) ,  SEJO ( * s e k m ,  de srllare), SILLATA (*siliquata, de  
siliaua). SIMILIS (AL) (lat.), SINCIO (sitio), S I W E N O  (serotinum) SO- 
BAJADO (soleatum), SORERAO (*superafu),  SOREO (subizqus),  SOCAMBA- 
NO (sub y u n  derv. de camba o cdrncra), SOCORDIA (lat.), SOLECER (soli- 
deseere), SOLENGUARO (*sub-linguaneurn), SOLLA (de solea, z) ,  SOPAN- 
DEAR (sub-pandere!, SORBITOS, SUERBOS (de sorbum), SORRAER, SO- 
RRER (sarrire), SOTRABE (sub-trabe), SUJA (de succus, succa), SULLAR 
(suf f ldre) ,  SURGARAR (sub-gannirr), TABf O (tdbidus), TAJA (tdlea), TA- 
JELAR (tesselldre), TALADA (de t i i l~a) ,  TANGARRO (de tanqere), TARDICIE- 
GO (de tardities), TARMAOS (de termes),  TARTA (lat. vulg. tarta (dfarta?), 
frac. tarte), TARUJA (*talula por taledla), TASUGO (lat. vuls;. taoonus), 
TAZON (aumt. de taxzcs; tasillus), T I Z N E L O  (tencllus), TOBERA ( t u b ~ r o ) ,  
TONGA (ttlnica), TONSO (tonsus),  TRABIJA (trabicula), TRASGO (de striaz ; 
portg. "strago"), TREMONTORIO (de tremere), TRENTEIS (tridentis), TRE- 
ZA, LLEZA ( tr ica) ,  TRICHORIAS (c;tracforias?), TRISCAR (lat. vulg. trz'scare), 
TRISTOR (tristore), TUBICA (*tzibicula, de tuba, z ) ,  TIJPINO (talpinum). 
TUSIR (tuss2re) , URCINAS, JORCINAS (furcillas), URMIENTU ( f  ermen- 
tum) .  UVIAR (obviare), TJTRE (btris),  VADIO (batillum), VASA (de aasa. 



. . 
venatrix), VERDUGO (viryultum), VERMINIAR (vermini&re; jverberbi.~?), 

5 VERRUGO (*veruculum), VILECERSE (vilesc&re), VILGA (lat. vulg. @&a: 
¿bolsa?), VILLERUCA (viwerrula), VIRAS (de butyru, de la idea de separar 
la manteca), VIRIA, VIDIA (viria: brazalete), ZUGAR (*succare. de succus). 

, 1 . . " T , g t . \ . ‘ "  1;' ;A,~f:*,g$)j&'tj+${i ,]+>:e ;$,f'$P.f;,::C *,a{-? .: -'. !.' 'Gr i , '  --' ++;.tr ::?iJ 
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Arcaísmos de uso más frecuente 

Como tesiimonio de la conservación en la Montaña del castellano de 
la Edad Media, que no pocas veces se consigna en los glosarios explicativos 
que se insertan en las obras clásicas de aquella época y posteriores, reco- 
pilamos los arcaísmos más usuales: IADajar, abondar, acorarse., acordancia, 
adonecer, agrior, aiguar (ant. eguar), aina, ayestao (del ant. egestión), ajtrntar: 

5"Z 
;4~fl ' '~ompi6 las siete costillas 

y un hueso del espinazo, 
Y mandaron aiuntar 
medicos y cirÜjanos." 

ROMANCE DEL YAL DE AMORES. J. M.' C0SSío. 

alevantar, alteroso, altor, nntuviar (precipitar), añudar, apalangar (ant. apa- 
lambrar), aponer, aquedar, alambre (an t. arambre : cobre) (CR~NICA GENERAL 

DE ESPANA), ardiciego (de ardicia), arlote, arme.nt.los (ant. armentos), ascar 
(anl. añascar), ascender, ascrenarse, asin, asina, asollar (ant. sollar), asubiar, 
atapar (LAZARILLO DE TORMES), atal, atenecerse (ant. aterecerse), aterrecerse, 
atocharse., atontecer, atardecer, avantal, aventadero, baila, barata (del ant. 
baratar), bastecer, b~ lda r ,  Dcnino, berbajo, Derezo, bimbre. "Et frexnos, ali- 
SOS, et bimbres" (LIB. DEL CABALLERO Y EL ESCUDERO, Cap. XLIV. Don Juan 
Manuel), bisarma, Dlandecersc (ant. brandecer), brilladura, brujo (ant. borujo), 
büetagos, bullece.~, caloca (snt. caloña), canso (SANTO DOMINGO. 528. Berceo), 
carmenar (herir) "En ser carmenadas las carnes" (EPISTOLARIO. Bt." Juan 
de Avila). carpintear (ant. carpentear), carpirsc, cursada, carrejo (idel ant. 
cast. carrejear?), casojo, catar (castrar), cepo (ant. cast. tronco de leña) 
(LIB. L>E ALEXANDRE, 2391) (lat. cippus), certia, ceso, céspede, cocota, cobertor, 
cochillo, cogecha (FUERO JUZGO, L. 12, Tít. 1, epílogo), comparanza, conduta, 
contecer, contino (LA CELESTI~TA, Auto 3.7, cubijero, cuchar, cttdaq (ant. pensar), 
"Non cuidaba veer la hora nin el día" (SANCTA ORIA, 110, Berceo), (DUEL, 139), 
cumplimiento (ant. sufragio), cutir (ant. poner en competencia), "Pero por 
la tierra, yo le cutiré con cuantos portantes hay en el mundo" (EL QUIJOTE:, 
Cap. XL), dalgo, duque, dende, deprender, desujuntar, desapañar, deslayo (al), 
desoterrar, distinto (instinto), duranza, embarnecer, emponderar, emprestar, 
encogolmar (ant. cogolmar), enantes, enclarar (clarear), endino, engordecer, 
e.ngraciado, entradera, enviejar, escalentar, escarabitar (ant. escarvitar) 
(SACRIF. 144. Berceo), escoñarse (jant. cast. (d)escuñar?), "El cabdie- 
110 fué muerto: los otros descunnados" (LIB. DE ALEXANDRE, e ,  780). (En 
Aragón "escañarse"), escorreado (ant. escorrecho) (CASTIGOS E DOCUMS. DEL REY 

D. SANCHO, Cap. XXVIII), escucho (al), escurrir: "Yas espidió mío Cid de so 
señor Alfons-non quiere que1 escurra" (POEMA DEI, CID), espinillazo, "Un espi- 
nillazo que al salir me dió" (VIDA DE MARCOS O B R E G ~ N .  V. Espinel), esquitar, esto- 



lage (del ant. estol), estonzas (LIB.  DE ALEXANDRE,  1230), estorcer, escurecer, v.' 

esfulciarse (ant. cast. fulcirse), esmadiado (ant. almadiado), esperriar, évate,. l,. 

esvolazar (ant. evolar), filar, foroná (ant. foronia), frior, friura, "Alguna agua - . 
3 en  la mayor friura" ( M O N T E R Í A  DEL REY DON ALONSO), galabardo, gallara (cosa -., 

despreciable) (LOOR, 22, Berceo), gosar (ant. bosar), yurrufalla, haberio, ha- ' 

chero (atalaya), herba, hibiwno, hucias (a) ,  jabalin (en  T I R S O  DE MOLINA) ,  , 
jarcia (ant. sarcia), jemencia (ant. hemencia), juncir, lamber, licidn, lorza 
(ant. alhorza), mancar, se, manque., mantenencia, meciar (ant. mesciar), mes- . 
ter, mueso (CONDE LUCANOR. Cap. IX ) ,  molilla (ant. moleia. LIB.  DE ALEXANDRE),  

' 

nacencia, niervos, noblecer, nos (nosotros), ñublar, ñudo, parcialidad ( f ran-  4 
queza), pescudera (del ant. pescudir), pingar (ant. pinjar), puya, pulpes: ''Asfj:$ 
como las ballenas, et los pulpes" (LIB.  DEL CABALLERO Y DEL ESCUDERO, Cap. XL1I.E -* 4 
Don Juan Manuel), quizaes (ant. quizabes), raleza, rascañar, recodir (ant. 
recudir), recordanza, reyelio (re y ant. gelo), regordio, "Los pechos tienen suat # 

cer) " R e m a n e ~ i ó  en  San Pedro" ( P O E M A  DEL C I D ) ,  ren, rene, ronia, ruciada (MILA- 

t. midos-los ijares regordidos" (COPLAS DE M I N G O  REYULGO), remanecer (permane-' 

GROS, Berceo), rustir (ant. rostir), sabidor, sable, secor, seguranza, siruendo (tar- 
dío), sobano, sobrano (del ant. sobrar, en  DUEL,  2Cll, Berceo), sofrir, sollar, somo, ' 

somostada (ant. somostrada, en s. M I L I ~ N ,  3%3), sotileza, sulco, súpito, surtir 
(rebotar), suserar (del ant. susero), locaberrojos (ant. berrojo), tollecer, torno 
(dar) "La  clavija va dando tornos, quedando apretada" (GUZMÁN DE ALFARA- , 
C H E ,  lib. 111, cap. V I I ) ,  tristura, trunfo, "Llevando tales trunfos en  la mano" 
(CUZMAN DE ALFARACHE, 2.' parte, lib. 1, cap. Y), tullir, " A  los de mio Gid-ya les 
tuellen el agua" ( P O E M A  DEL C I D ) ,  vedejo, venadija (ant. venadriz), veno, vieldro 
(ant. viedro: viejo), vilecerse, visguienda (del ant. visquir) ( P O E M A  DEL 

El lenguaje tropológioo J Y ,  

7% 
El lenguaje figurado imprime gran infli i jo tropológico al léxico po- 

pular de la Monta5a. En este aspecto, en el que campean la sinécdoque y 
la meionimia, creegiss que supera a todos los dialectos castellanos. Entre 
los ejemplos más  destacados seleccionamos los surgidos por traslación com- 
parativa: IAbadial (lucido), abolincharsc, acérrimo (bruto), ahormmar, alu- 
parse, allandarse, allara~se, amijarse., acofsañarse, amorugarse (oscurecerse), 
aticuenta, atrientá, atropado (cuidadoso), aventar (sonar), basniona, calda 
(sofocación), calvarear, candajear ("candajón": corretero, visitero; Salaman- 
ca) ,  cazarito, coche sin caballos (automóvil), colodro (torpe), comicán (cáncer), 
corcuño (avaricioso), cortarse (pisar excremento blando), cucada (granizada), 
devanar (perder la memoria; desvariar), ernpatillar, emporcinarse, encas- 
trame, encamberarse., enroblecer, entort~ar (volcar), esbajar, esborregarse, 
escarduño, escazuelar, esconcejonarse, esconsoñarse (adormilarse), escorrear- 
se, escorzado, esquilar, estornejo (voluble), garitón (larguirucho), genial (ca- 
rácter), hespirse (engreírse), habla jalona (de) ,  jilar, lebrato (listo), librar 
(parir), lijarse, manteco, m a ~ m i t d n ,  megollona, monuca galana, mielguera, 
miracielo, moqu4tear (lloriquear), mzisico (chisgarabis), panojo (torpe), pa- 
nojar (acertar, caer en la cuenta), patiquear, pregonarse, preñao (el),  rabu- 
candil, ramilar, raspagaña (raquítica), rdspano (astuto), regtadeña (artimafia), 
ripiar, riquirraque ( informal) ,  sapada irostalada), sentenciado (pasmado), 
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sopas~~boh~l icón) ,  sopera (la cabeza), talada (hambrienta), talegón (tragón), 
tarabzco (inconstante), tatencia (duda), tasugo (terco), telar (flaco), titere (agalla 
de roble), topino (torpe), toquilla, lordona (aturdida), lramafio, trapear (nevar), 
triguera (mentiroso), trilladura ("lijadura"), triscajilos (endeble), tubica (le- 
chuza), tupino (zanil-)o), usar (no), oa,porra. (la) (nulomóvil), vieldro (mujer 
vieja y fea) (Vid. Arcaisnios), viszial (aspecto), vilotrera, y otros muchos que 
figuran en "Giros y modismos" del Cap. VIII, o en los refranes y adivi- 
nanzas acotados en la "Hecopilación de voces". 

Dicciones locales derivadas del Castellano 

Existen también derivados y extensivos de voces castellanas cuya pro- qtm. ,qv??y 
ducción espontánea e ingeniosa constituye la parte más interesante de la &$!&$!#$: 
evolución de la lengua de Castilla, a base de su misma esencia, dentro del b$y? ~r ;  ' 
contorno de Cantabria. Algunos son las mismas locuciones castellanas con 
significación distinla,: otros son producto de cambios de estructura en aqué- 
llas, y otros pueden considerarse como de nueva creación: Abramarse (de 
broma: cascajo), acialar, achozar, ahornar, aladrar, alechar, amielgarse, 
amorterar, apiarar (de piara), aspagos (de arpar), borohal, bargareto, cabidar, 
carmenar, dar (abotonar), desdarr (desabrocliar), deslastrar, desnieve, destenar, 
encabañar, encontenlarse, encoritarse (de corito), endormecerse, enfuertarse, 
enguapecer, enguapar, enLallerar, entarugar, enlercarse, enlorcarse, enueran- 
yar, gobwnar, golerial, granicera, jaldiarse, ladero, lastral, lazadera, lechal, 
leñar, malera, manducar (mangonear), mamarrastrar, marcadura, mezer 
(cogeniar), mesar, morenura, nacedizo, natar, pación (pasto), palabrear, pali- 
qucro, pandearse (expandirse), paparado, parcial (afable), prohibirse (embo- 
rracharse), pusicga o pusariega, reestirarse, retalear, risotero, risotón. Del 
cast. rispido, derivan: respe, rézpede, réspice, ripio (con), rispiajo, rispiar 
y rispión. Rodero, roderón, ronyuios, rosaliega, ruciniega,. qacadizo, sequem, 
setal, sobacado, sobresabido, sogar, tarugucro, tasugt&ra, terreguear, terro- 
nizo, toquilear, tresnar, tuérrano, vacal, uadera, van& (ahuecar), vejera, vela 
(palo pasiego), veranizar, zagala (niñera), zambearse y otros muchos. 

s o dialectos (Goncordancias acústicas o casos 
de parentesco) 

hoticar ("smhutar" en Burgos) (botan: golpear) 
(V. G." de niego). Buje (büschse) (Vid. Dervs. lats) PACO (haken). Gram- 
pas, grapas (ikrappar?), 

FRANCESES. Basa (uase). Limonaje llamanage). Mu 3 k~de  murir?) (Vid. 
Dervs. lats.). Pinaza (pinace, pEnassc?), Revirar (re.@w). Roche, rochel 
(roche, rocher). Ranflar (ronfler). Segle fant. franc.&$k: jsirgo, seda?). 
(ilat. cicure?). Tarta (¿a+te). Vañicerp' (vannier) (del lat. vannus). 

ITALIANOS. Acucularse (accoccolarsi) 
'" ' li cuá (e.ccolo qua). Jostrar 

I 
(¿giostrare?) (Vid. Dervs. lats.). ca (dimt. de nera). Pendio 



(pendio) (Vid. Dervs. lats.). Picayo 
chino?) (Vid. Dervs. Iats.). Los sufijos pasiegos ucio y urcio recuerdan ' 
en "hombrucio" (lat. homuncio) y "casurcia" a1 ital. nomo, nomuccio J 

nomuzzo; y a casuzza, casuccia. 
HELENISMOS. A través del lat.: Litos. Columhar (lcolymbein: 

Egida (acust. griego aigida: piel de cabra; de donde se 
latino y el cast. égida. (4). 

PROVENZALES. 
BABLE Y 

caces. Burlisquero. Comuña. 
Gutir. Melétanos. 
Orvayo. Pingar. Patacas. Rabil. Rebuñame. Sextaferia. Toalle. Trasgo 
(lat. strigis). Tucán y Yaya, en la zona occidental. Las formas pasiegas. 

lL lontano ". 

miyu, diya, vaque-a, son locuciones que no disienten 
y 1Ljun tan~77  (*juxtanum) y "mortano", son 

CATALANES. Hereo. Embulique. Embuliquero. Vegada. Como aportacione :: 
pasiegas. 

BILBAINOS. Chincho. Choba (franc. drdle). Desna. Isar. Tarisco. 
GERMANfA (DE). Andorra. ¿Cachucha? ~l-iulé.'*~ichís. Pisantes. Ufía. So- 

niche. Remollero (bde remollar: giiarnecer?). Murciar (Ex-). 
IMPORTACION JANDALA. Agachaparse. Ajriyir. Armadura (cornamenta). 

Boca-jacha. Cachas (nalgas). Calatre. Conciscao. Costurero. Cuido (cuida- 
do). Dir. Díu. Enseru (engero). Jaretada. Lavado. Latigadero. Peina. Per- 
che. De Andalucia trae e.1 "jándalo" algo del carácter abierto y burldn de 
aquellas gentes, como trae modisrnos y palabras que se aclimatan a la 

, postre y llegan a veces a tener entrada en las esferas Literarias, según 
ocurre indudable.menle con la locución adverbial "A la vera", tan 
usual en la MontaEa (4). Sentóse c.n un poyo, a la vera del apagado llar 
(NELUCA. M. G. Villegas). 

AMERICANISMOS. Atojar (Cuba, Costa Rica). Cachazudo (Cuba). Cachimba, 
Chicho: ¿chiche? (Chile). Mondar (azotar) (Cuba). Papayo (simple). 
Platal. Tintorera. Yañero. 

CAPITULO VI1 

FONETICA 

Sonidos y transformación de vocales castellanas y latinas 

A.-Inicial, suena generalmente como en castellano. Al medio, se carga en 
ella bastante el acento. Y al final, siiena a-e: mañan-z, vaqu-B. Al 

( 1 )  PORMAS D~ALECTALES Y TOPON~MICAS DE CANTABRIA. ( R e v t .  " A l t a m i r a " .  1947 
V, R e n e r o ) .  

( 2 )  DIALECTOS CASTELLANOS, e t c .  P. M ú g i c a .  1892. 
(3) V i d .  ENSAYOS POÉTICOS EN DIALECTO BERCIANO. Antonio F. Morales. 1861. 
(4 )  ESPARA Y SUS MONUMENTOS. SANTANDER. R. Amador de 10s R í o s .  1899. 



1 r 
'''L pronunciar la a final, el pasiego, en especial, suele velarla, y afinando 

",, r b. ' ,$ el oído se percibe el sonido de c serni-oscura, como ocurre con otras 
vocales ( e ,  o y u). No en balde pertenecimos a las Asturias de San- 
tillana, acusando reminiscencias del bable, con especial conservacíón 
en la zona pasiega y en las de contacto astur y leonés. 

A-E.-Dejésteis (dejksteis). En la f." conjugación y en la 1." persona del plural 
de los pretéritos perfectos de indicativo. Se hace este cambio para dis- 
tinguirla de la misma persona y número del presente de indicativo, 
y evitar así una confusión, pero cayendo en otra, usando el presente 
de subjuntivo o el imperativo como en Vizcaya: Idcerternos, ganemos, 
etcétera. Inicial y en medio de dicción cambia en: Enguila, acefrctn, etc. 

A-1.-Aizidir, caricol, etc., contra saluga (lat. siliqua). 
A-IA.-Juriacar, barandial. "De sus andancias por el miindon (EL GUEY. 

J. Sierra Pando). 
A-O,-Odrales, obiendo (del cast. ant. oho). 
A-U.-~ubiendo, tumbalear, aruñar. "El rostro por los aruños" (EL QUIJOTE. 

Cap. XLVIII). 
~ -~~ . - - -&izdes  (ant, cast. quizabes) (lat. quis sapit). 
A-AU.-Fautor (factor). 'La forma inversa se da en calce y salce. 
A-U1.-Colguitarse (colgarse). 
E.-Suena como en cast. en los verbos dialectales terminados en ear: Anjear, 

ensarear, candajcar, calvarear, etc. Al final, en palabras de acento 
grave o esdrújulo en e, suena generalmente i: Juenti, parti. "Déjeli, 
déjeli, que se vaya en gracia" (PEÑAS ARRIBA. Cap. 11). Matiz fo~étiéo 
muy destacado y que abarca las voces frecuentes en Bercea: Dilis, 
ce.rresti, torri, tardi, pudi, quisisti. "Esti prado fué siempre verde en 
onestat" (MILAGROS. Introduc.), y a los pronombres ti, mi, ti, si, que 
figuraron en la literatura mariana del siglo XIII, procedentes de la 
contracción de los dativos latinos correspodientes. Esta modalidad de 
origen latino contagió a los nombres y se halla también en León, 
Zamora, Salamanca, Cáceres y Asturias, siendo de notar la intensidad 
de ella entre pasiegos: "Mi dijo Sivirino qui porqui lo quieris mal1'. 
La e final se pierde en la 3." persona del singular del presente de 
indicativo y 2." de imperativo: Tien, val, diz (como en poética). (Vid. 
El verbo y sus flexiones). También cae postónica en redor y se vela 
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"Sol devino de estos valles 
deja el escuro retiro 
que a tu puerta esta. el lucero 
que va a casarse contigo." 

escrebir y vevir (usados por Juan de la Cueva en 1606). Refr&n: "El 
reñer de un viejo es barrunto de consejo". Una prueba aparente de 
la nasalización antigua o bien un cambio de la preposición in literaria 
en en, es esta mutación de i en e, que en algunos ejemplos pudiera 
atribuirse a la diferenciación : Enculto, endino, enf elia, etc. 

1-E y E-1.-(Simultáneos) : Mesmamenti (mismamente). 
1-1E.-Se diptonga en Laberiento, aviespa o vicspa; diptongación que hay 

que fijar en la toponimia local para deducciones etimológicas. 
1.-(Epentética). Cualidad característica de la zona pasiega y sus alrede- 

dores: Diya, Mariya, tiyu (tío), miyu (mío), riyeron, emparentados con 
el bable. En la zona central suerian murio (muro) y pdito, y en las 
villas pasiegas pirriu ("pirru" en astur), burriu y Pedriu. (Vid. casos 
A-IA ; E-10-IE-IA ; 1-IE). 

O.-La o final se convierte en u cuando el acento grave de la palabra recae 
en e o en o. Besu, osu, oiyu, etc. En medio de dicción: Cubicia, rustir, 
tulundrm. Puede decirse que es variante fonética que abarca toda la 
provincia, tanto en sustantivos como en adjetivos y formas verbales 
y pronominales en general, siendo más acentuada entre ,pasiegos. 
"No te paice Mariya que vien a gulusiame el quesu la purqueriza y 
no me lu compra" (ESCENAS C Á N T A B R A ~ .  H. Alcalde). Es desinencia final 
que se encuentra frecuentemente en Berceo ,y en documentos leoneses 
del'siglo XIII (Vid. ETUDE SUR L'ANCIEN DIALECTE LEOKAIS. E. Staff), así 
cqmo en Alfonso de Palencia (dispusición), en el bable, en Salamanca 
y en'bragón. Se trata en general del acusativo latino de la 2." decli- 
nación, con pérdida de la +n final; matiz que contagió a los verbos. 
En el lenguaje infantil afecta a los pronombres nusotros y vusotros. 
El trueque de la o en u no es completo cuando la sílaba acentuada 
tiene diptongo ie o ue, como quiero-u, muelo-u. Y puedz carisdc- 
rarse que los plurales lo hacen en u-os y no en us. La o final se pierde 
en Hij  o hi (hijo), o se aconsonanta como en tin (tío). 

0-A y O-1.4rgullosa y abichornar. 
O-E.-Se transforma en e al principio de dicción: Escuro, escuridad. "Y 

empezó a andar a escuras por el aposento" (VIDA DEL B U S C ~ N .  Cap. 
VIII). En medio, en : Trcmontorio, scfoco, palmetear, y al fin en : Pulpe 
(ant. cast.), relate, rrlative (lat.), etc. 

0-10 y O-1U.-(Vid. 1 epentética). 
O-UE.-Nuéticn, su'ert>os, w~ueso, durndo e intuerta. Se diptonga en Ajucllar 

(hollar) y ajuegar (ahogar) en toda su conjugación. 
U.-A1 final suena como en castellano en Pns, y se vela en o-u en principia 

y medio de dicción. Cae, con rareza, en inflas (ínfulas). 
U-O.-Hobiera, sotilcza, cochillo, locir. "Este acabarme en sospiros día y 

noche1' (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XIII). También corren las voces 
joventud y sofrir acotadas en Alfonso de Palencia. 

U-1.-1ngüe.nto. Refrán: "El ingüentu de la güena sdú :  estornudar y decir 
i Jesús ! " 



U-UE.-Es-tuérdiga, bujuciar, awn?cellar (ad-pullárc), muergo (*muricu, de 
míirex), contra morguera y murión. 

UE-O, AU-O, UE-U y EI-1.-Salmoria, cctll~idrúlica, pzcs (pucs) y afilar. 
RESUMEN.-Puede objetarse que son pocas las vcces que en nuestro dialecto 

popular se pronuncian las vocales castellanas con su natural y limpio 
sonido, prodigándose los velados o intermedios. La diptongación de e 
u o tónicas es algo menos frecuente que en el bable v en el leonés, pero 
nutrida y variada. 

Transfosmación de consonantes castellanas y latinas 

ASPIRADAS.-(Vid. Pérdida de la F Ialina). La aspiración de la h, inicial 
o interna, convirtiéndola en la j, parecida a la andaluza, es muy 
típica: Jalar, jelecho, jila, jocar, juto (a): hoto (a), que con- 
vive con futu (a), etc. Ajondar, clcsajiticiar, etc. Se exceptúan: 
Walear, hocón, herba, hcspirse, higal, hombral, etc. A veces se añade 
la j ante palabras que no comienzan con h: Jarisco, jusear (oxear) 
o se intercala,entre vocales: IAjz6nar. La j sustituye a la f castellana 
en principio de dicción ante u y uc, en: Juenti, juerte, jué, junción, etc. 
En cambio hay .el.caso inverso, cn: Puez, fuegar, fuevis y fuicio; ha- 
biendo un equívoco ep -;j.i,rvor (fervor o hervor), demostrándose la equi- 
valencia entre la aspiración y la pronunciación de la f latina en la 
Montaña. Hay .excepción en : Urrnienlu (fermentuin) y ardajes, en 
las que desapirerece.l'fi., í% medio de palabra se transforma rara vez: 
Rejonfuño (ref unh50), ajuera, .. 

2. La h inicial suele mudar en g:  Güerto, güeso, gü&o y en in- 
tervocales: Ayorro. La h es silstituída por b en: Ahora, bubarro. La j 
se transforma en s en: Lagarfesa, y en c en: cuca1 (juglans). 

LIQUIDAS.-Hay tendencia a remontar la r hacia la primera sílaba y a 
cambiarla con la consonante inicial,: metátesis casi general en otros 
lenguajes populares castellanos, como en: Probe, trempano, pedricar, 
Grabiet. En otros casos hay regresión: Garnuja; tornando también 
formas epentéticas del cast. ant. en: Berezo, berezal, corujir (crujir). 

2. La r cambia en 1 por disimilación con la r siguiente: Miseli- 
cordia, o por muda simple en: Raleza, ralo (raro), Javicl, salampión, 
blinco, etc. Habiendo permutacibn doble en: Regaltesa (lagartija), con- 
tando con el caso inverso en: Bncsa, arhañil, y con asimilación de 
r2 en rr en: Carrancas (carlancas). 

3. La r intervocálica muda en g en: Telegaña, y desaparece en 
varias voces, como: ICfia (mira), pa (para) paecer, quies, sueste, y en 
los infinitivos (como en la Rioja), cuando sigue como afijo uno de 
los pronombres le, se, me y lo: Miale, aguantase, condename, velo, etc. 

4. Se intercala una r ante consonante en: Varciar, carpancho. Y 
se duplica en: Querrdis, burrucos (bontcos), etc. 

5 .  I h y  palatización de la 1 en principio de dicción, tomando sonido 
de 11 en: Llunziaco (limaza), llrgra, lkrbina, llampa, etc., y se extiende a 
varias voces ioponímjcas : LOS LLAOS, LTACUNO, LLANDERAL, LLO- 
VERA, LLOREDA, LLATAZOS, LLAGO, LLERANA. Este fenómeno 



se acusa en Asturias, y de él tiene varios ejemplos EL LIBRO DE ALEXAN- 
DRE. (Vid. 9 y 11). 

6. La 1 muda en n en: Anfiler, malanconia. "¿Quién jué el cre- 
minal? Angún desalmao de güena boca" (EL GUEY. J. Sierra Pando). 
Y por el contrario se emplea el verbo Abaldonar. (Vid. El artículo, 2). 

7. Anle c, la u se convierte en 1: Calce., salce (Vid. Recop. de vocs). 
8. La E desaparece en Idmorzar (armozar, en Arcip. Hita, 1262), y 

cambia en S en: Ascanzar. "El hombre si pué ascanzar caudal hon- 
radamente, lo ascanza" (RECUERDOS DE LTÉBANA. 1. Llorente). 

' 9. El grupo latino cl se convierte inicialmente en 11: Llosa y Llen 
(clausam y jclinum?), y se nota en llavija y lloquear, etc. (Vid. 5). 

10. Apunta M. Pida1 que, cuando, por la pérdida de una vocal la- 
tina, se forma un grupo romance de dos consonantes explosivas, en 
toda la región leonesa se tiende a convertir en 1 la primera de las dos. 
La Montaña tiene algunos ejemplos: Caltenerse, mayoralgo, yelsu 
(gypsum) y posiblemente acaldar (*accapitare). 

11. La palatización de la 1 en 11 tiene entre montañeses sonido de y, 
creando el yeísmo como característica que se aparta del lenguaje de 
Castilla.. 

YEfdM0.-Se extiende por toda la provincia, destacando en Cabuérniga y 
zona central p3ra descender en el contacto con Asturias, y siendo casi 
nulo em los confines con Castilla p con Vasconia. Basten los ejemplos: 
Acuyú, ayd, yanu, jayar, coyd, vayi, ay¿, aqueyu, eya, eyus, jayd, yaman, 
cachorriyu, yendramus, ayegar, yevaran, ganauca, resueyu y cayeju, 
que puso Pereda en boca de Chisco (PEGAS ARRIBA). 

LABIALES.-Conversión de b o v en g: Se muestra, como en andaluz, ante 
o, ue.; Gargoso, goluer. '&Ya &lver&s, garnuja ... Ya golverás" (PANOJAS. 

J. D. Quijano). Gomitar. "Palabra suelta no tiene güelta" (Refrán). 
Este matiz fonético subsiste a l  pronunciar, con sonido intermedio, 
Cagüdrniga por algunos cultos. Sin embargo, suenan, por asimilación: 
Barbanzo y abuja. 

2. La b cambia en p, como en vascuence, confirmándose la opinión 
de Sievers (GRUNDZUGE DER LAUTPHYSIOLOGIE, pág. 125) sobre el endu- 
recimiento .que se observa a veces en la pronunciación, en lugar de 
una debilitación natural exigida por la comodidad del habla: Arram- 
plar, rampla, porona (borona), entre otros. 

3. GRUPO LATINO MB.-Se conserva este arcaísmo (como en As- 
turias, Palencia, León, Extremadura y Salamanca), presentando bastante 
vitalidad. Son muy típicos los derivados de Camba, lamber y del lat. 
lumbare (que anotamos en el Cap. VIII), que trascienden a la toponimia 
montañesa. También se mantiene en Jambas (lat. gambas), lambaz, 
escarambar y comblar (lat. cumulare), fallando en: Gamas, samuyo, 
csca5hn, y en los vocablos castellanos: lomo y deslomar. 

i La b se elide en: Tamién y comenencia (esta Última por pase 
.de nu a mb y después a m). Suele velarse antes de S en: Osercar, 
osequiante y asconder (lat. abscondere). 

NASALES.-La n inicial se palatiza en ñudo, ñal (por nial), ñalgas, añublar, 
sin alcanzar el grado característico y arcaico propios del astorgano o 
del asturiano, y alterna con m y ñ en: niul, miul y ñul. 
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2. La n cambia en m en: Alos (nos) (forma que se quiere explicar 
por analogía con el singular m e ) ,  mujotros (nosotros). Dándose cl 
caso inverso en: Niquetrefe. 

3. La n muda en r en: Tárgnna; y en 1 en: Alimal, abaldonar, 
alcontrar, etc., pasando a d en: DengzLn, a. (FUERO JUZGO, pAgs. 146-149, 
ambos del mismo manuscrito). 

4. La n cambia por S en: Estonces (cast. ant. del siglo XIV), es- 
carambar, escomenzar, etc.; e inversamente el grupo ns, de la prepo- 
sición lat. trans, se convierte en n :  Trempasar ( t r a n s p a s a r ) . y # m  

5. (Vid. casos de n epentética en Epéntesis). , , .  . l .  

6. La m cambia en b en: Mimbre y birnbral, acusando la forma 
lat. vimine. 

DENTALES.-Se elide la d en las palabras terminadas en ido o en ida: Sentizc, 
merecfa, y en la mayor parte de las voces que empiezan con la prepo- 
sicidn inseparable des, así como en los imperativos : Callá, pasa (pasad) 
etc. Falta también al medio y al principio de dicción: Ondi, 
rez'to, etc. 

2. La d permuta por b en: Cobicillo, cubicia (a través del Iat. 
cupiditas) abreme (adrede). 

3. Se añade al principio de di,c (como en daliiz). 
distinto (instinto). &-,z,, 

4. La d muda en 1 en: LUiizcso, 
el solaz suyo melezina provada" (MILAGROS, XIV). 

5. Cambia la d en r :  Sereña, mudando en g en: Megodia, ake-  
p e o r ,  megollo (medulluna). "E1 muchachu no vien desnugu" (ANTAÑO. 
D. Cuevas); y en c en: Sarcifia. 

A. La t se convierte en d en: ¡Alendar (como los antiguos vocablos 
renda (renta) y tanda (tantu) (MLI,AGA@S, 8lO) y en c en: Patacas; o en 
p como en: Reporpeo. - 

7. A veces se vocaliza (zo* occidental) la d en i cuando sigue 
pronombre adjunto en el imperativo : dejairne, guardaivos. " i Miraime 
de rodillas pidiéndovos misericordia". (EL SABOR. Cap. XXIV), quedando 
otras suprimida: Mirami, dejami, traeme, etc. 

PALATALES.-La g inicial se elide en: Usana, y la g(gue) desaparece post- 
palatal y velar en: Feura (figura), maillo, malinos, 

2. La c, dcsapnrece también en los grupos gn  y , ,GJ, ngue)  en: 
Inoranlc, manifico, asinar (del cast. ant. en Alfonso de Palencia), y 
sanijucla. 

3. En los casos de 9 intervocal suele pasar a c en: Cocote (cogote). 
4. La g se añade en la zona pasiega al verbo oír, dando el dia- 

lectal goyer y los tiempos tú gois y él gove; también acusa la forma 
verbal en: Duelga (duela). 

5. La c seguida de t desaparece en: Respetive, Eetura, dotrina y 
jatancia (acotada en Alfonso de Palencia). 

6. En el grupo ct se vocaliza la c, como en Andalucía y Galicia, 
en: iAuto (apto, acto), efeuto (efecto). 

7. La c cambia en j en: Plajentero (con sonido suave, aspirada 
y algo gutural de la j), y fuerte en: Jullisca, jelpudo, dijendo; y en g 
en sazigo. 



I faicioso. El grupo latino cc en j: 

(santos) que pueden preceder a dicha voz. 
2. La S muda en j o g en: Jardcsco, jargueta, anjcar (anxinrc), 

cogecha (cast. ant.), ujano; convirtiéndose en j al aspirar la  s cas- 
tellana en los pronombres vujotros y nujotros, y en las formas noj 
acobardó, no jalicron y ( I P  lo dcj(won, que rememoran las del POEMA 

DEL CID: "non gelas di yo" y " non gelos quiero yo". 
3. Ante consonante queda la S latina en: Ensugar (enjugar) y 

-ensulo (enjuto). 
4. Cambia la S en m en: 1)empués; en n en: Dende (lat. deinde.) 

y manqrte (más que), como en Andalucía,: trocándose en c en: Cencitlo, 
y en z en: Rcmuzgo, que convive con: c a ~ i s  (cariz), isar (izar) y sarza 
(zarza), de cambio inverso. 

5. El grupo nj muda en S en: Esambrar (lat. examinare) (en- 

6. La s se convierte en ch en: Tichar (tesar), rhorco (surco), cs- 
czccho, y en r en: Mirr (mies). 

2. Ltz z se suprime en: Watc, haii (hazte), y cambia en s en: chos- 
par, chospco, etc. 

%RDIDA DE LA P LATINA.-La pérdida de la f latina o su sustitución por 
un sonido parecido al d e  la j andaluza, aspirando la h castellana, es 
característica arcaica de nuestro dialecto (Vid. Consonantes aspiradas): 
jamueco, jedar, jechozos, jeriezgo, jiacw, julliscar, juriarse., junaza, etc. 
~ s í " l o  pone de manifiesto M. Pida1 TOEÍGEN~S DEL ESPAÑOL. pág. 232) al 
apuntar: que la Cantabria, que hoy conseea una h aspirada en hacer, 
huerte, etc., tenia en su lengua primitiva h, y, por equivalencia acústica, 
la puso en lugar de la f latina. Por 'otra parte añade a este respecto 
(EL IDIOMA E S P A ~ O L  EN SUS PRIMEROS TIEMPÓS. Parte V): que es en la 

, Montaña donde parece irradiar originariamente, o al menos practi- 
carse con más fuerza que en las demás (regiones), la pérdida de la f .  
Fenómeno que se acusa desde el siglo X l  en las regiones que cir- 
cundan a Vasconia (GRAM. HISTOR, Pág. 122). Un aforismo local señala 
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r .  : 1 
J .  -.. ara  4. ;%C;o;, 

esta predisposición fon&&a de esta for I .  ' ,,. . 
. J *  P. cha, jigo y jiguera, no es de mi tierra. - ,- 

1 ' r  
jizo un jerreru de aquí, muygmañente" pi2. 
¿a aspiración de la h castéllana exis - ,> '. + 

: { t b  

como los de Andalucía, Salamanca 3 Fxtremadura: pb. ..,- 4 . . d k -  
"Y sus dir& ta& %~JB? p l e m o s  
los hijos d'estas, tierras, .' arTI  

4 porq'icimos asina : Jibrno, 4umo 
y la jacha y el jigb #:la 'jiguera." 
(EL R I I A J ~ N  DE LOS CASTÚOS. L. Chamizo.) 

Kk# La zona de influencia afecta a casi toda la Montaña, en mayor o menoa;, 
grado, siguiendo un ciclo que comienza en el contacto con los vascos 
(en cuyo idioma la f es sustituída por p), con una ligerísima aspiración 
que va creciendo notablemente hacia el centro y S. O. de la provincia, 
dejando menos acentuado este matiz en las comarcas limítrofes con 
el resto de Castilla, e iniciando la permanencia de la f en la parte 
occidental del Deva. Los casos de excepción y particulares que afectan 
a esta variante lingüística están incluídos en el grupo de "Consonantes 
aspiradas". La f cambia en c en: cebia (fibella), cocino (ifocinum?). 

Figuras de dicción 

Wl3J~ESIS.-(Vid. Contracciones). Es frecuente en los nombres propios: 
Chzis (Jesús), Gorio, Goyo (Gregario), Pacio (Bonifacio), La1 (Pascual), 
Lecio (Indalecio), Lonio (Celedonio), Nino (Saturnino), Miro (Casimiro), 
Nel y Mcl (Manuel), Toña y Tona (Antonia), Lita (Margarita), etc., afec- 
tando a otros muchog aume$tatívos y diniinuiivos. De Nel y Manuel deri- 
van: Neluco, Luco,,Jri/itg, Lin y Lolo, así como: Nclón y Lón. También se 
acusa en otrxs xopes: Chasho, a; chón (lechón); ber, bias, bieraste (ha- 
ber, habías, hii%~%%?@) ; ton# (otoñada) ; sntu (insensato) ; vdtburao (des- 
venturado), etc., allas 'que hay que integrar las de muchos Gerbos cas- 
tellanos que empiezan con Des- (esviar, estrozar, esconcha;, etc.): Ade- 
más existe, en contraposición a los cr~sos de prbfasis de a (Vid . 
Prefijos), la supresión de la inicial en los verbos: Ranmr, '$añar 
delgazar, etc. "Ni tan siquiera una mota con que ii.iai'íar esta"jachal' 
(ANTAÑO. D. Cuevas). 

s ~ N c o P A . - A ~ ~ ~ ~ ~  está figura en la Montaña. "Pues el chiflo del aire quf 
venta en esta correría nos afita" (MARIGHU. L .  Ocharan). "El hombre, 
es la verdá, no acanza los imposibles" (ESCENAS -MONTANESAS. El día 4 
de octubre). "iAmorz8 esta mañana?'' (LA PUCHERA. Cap. XXIII). Inflas 
(ínfulas), que por el asekto" esdrújulo desaparece la .primera vocai de 
las dos postónicas, y el pueblo confundió la voz con esa forma del 
verbo inflar, como en h f l a n t a  (infanta). Comenencia: "Señor, trabajo, 
decía el gallego ; una 'ocupación, dccía el asturiano : mientras que el 
montañés, muy poseedor de su propio mérito, respondía siempre di- 
ciendo: Una comenencia" '(EL INUIAKO DE VALDELLA. Pág. 56). Trentes 

(1) Vid. en DERIVADOS DEI. L A T ~ N  los casos de mutación de J por F o H latinas, 
allí recopilados, y entre los que "helguera, o" es excepci6n. 



(tridentes), probalidad, etc.; poniéndose de manifiesto en los monta- 
ñesismos de procedencia latina: Comblar (cumulare), espurm'r (expo- 
rrigere) (que convive con purrir), callcnerse (caput-tenere) y otros si- 
milares. 

APOC0PE.-(Vid. Sonidos vocalarios. Pérdida de la e final). Es corriente 
la supresión de letras a1 fin$l de palabra: Cuchar, que sigue la forma 
antigua y conserva el plural'cuchares del neutro latino,; hom (hom- 
bre); hi j  (hijo), "Guapos son, liij" (c~ii,mos DE LA MONTAÑA. J.  D. Qui- 
jano); pekdio, pindio g pindo '(pendiente); grana (granuja), y otros 
casos que de citan en el apartado 3 de El verbo y sus flexiones y en . ' " C~ntracciones. 

PR6TESIS.-(Vid. Prefijos), 
EPENTES1S.-Independientemente de las diptongaciones y de la i epenthtica, 

ya citadas anteriorme~te, es prolijo el dialecto en ejemplos de esta 
figura; especinlmente de p: Carpanclo, bolinche, nuntria, rnanjuelo, y 
de m :  Chumpar, chumpdn, con la particularidad que ivierno (hiher- 
num) e ivernal pierden aquélla, siguiendo una morfología retrasada. 
Existen otras facetas y' G'ariantes, como: Albericia, berezo, cel2em'sca, 
páito, sincio (lat. sitio), caldndriga, ensohinar, etc. 

PARAGOGE.-Se manifiesta en nombres propios: Sabela, Pilara, Chuspi 
(Jesús), y en las voces: Césprdc, almibu-a, azzicara, serviciala, rede, 
tdrdulo, tdrjara, iasolis, etc. (Vid. Del acento). 

METATESIS.-De las trasposiciones de letras, la más extendida y principal 
es la de la r (Vid. Consonantes líquidas), siendo habiluales: Glári- 
mas, nesecilar; no faltando las de vocales: Cudiar (cuidar), rnurciá- 
gano, etc. 

El lenguaje popular montañés es muy-rico en abreviaciones, desde las 
de ,palabra hasta las de las frases enteras, pasarxdo por una serie de sinalefa5 
que le dab cierto relieve. Son destacadas : LO?': bdónde? (Pas),; jtadcsy!; i t c y ! ;  
iú los?; jcaz?: ¿qué haco?,: encontó; ijunkiu! ('¡hijo mío!); iauyará!; ~nordá?;  
ca (casa) (donde en proclisis se pierde la a); 196s qzr'kij! (i Jesús, qué hijo!); 
iCar o votas hom?; en tá (todavía) (como en Salamanca. Vid. CASTELLANAS. 

T. 1. Pág. 122. Gabriel y Galán). "Tengo más cacer coir esas pampirolás" 
(TIPOS Y PAISAJES. Ir  por lana). Los paradigmas en los que los costumbristas 
tuvieron que usar el apóstrofo son cuantiosos: "Ya l'hais oíu, amantes". 
"Lo c'has oíu, chachh'? (MARICHU, L. Ocharan). 

FORMAS IRKE%ULARES.-Las formas anómalas tienen su origen en 
la dificultad que tiene la gente aldeana de interpretar y adaptar las voces 
de la terminología culta o técnica a la corrección castellana. Y no siéndoles 
familiares, las transforman caprichosamente ' e n  verdaderos barbarismos: 
Tremontorio, griespa, desentretuir, etc., aparte de las modalidades verbales: 
s&pastelo, supiendo, tnjo y trejo:' "Mi madre trejo esta mañana un cuartillo 
de aguardiente" (ESCENAS MONTANESAS. La leva). 

En este aspecto refleja características similares al leonés y estructura 
peculiar de otros dialectos castellanos. 
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Del acento y sus cambios 

Se disloca menos que en otros lenguajes populares, descansando gene- 
ralmente en la misma sílaba que en castellano. Presenta casos de excepción, 
como: Rdiz, máiz, áhi, en los cuales I n  preferencia del habla vulgar por el 
diptongo hace que en aquélla abunde más la dislocación del acento en favor 
de la vocal más abierta. 

El latín vulgar tiende ,z formar diptongos con los grupos de vocales 
en hiato: Frior, trai, ruin, o suprimiendo iina de las dos vocales, como: Rial, 
m1 (real), usado también en Asturias, de modo que si el acento clásico cap 
sobre la vocal niás cerrada lo traspasa sobre la más abierta 'para hacerqx 
sible el diptongo. 

Es de carácter típico en aquellos casos en que el pronombre mi 'pasa 
de atónico de frase a tónico: Mi tio (mi lío), o en 19s que antepone el ariiculo 
al posesiva: La mi casucn, el tú prao, etc. A #  , 

El acento etimológico subsiste en: Par¿'-' ~ u b i u ,  etc., y en los diale 
tales: Scgantio, mtiu, rulilliu, gritiu, etc. 

En general predomina el acento agudo-;en los terminados en nda: 
Toná, lijú, etc. 

A veces, en las exclamaciones de extrañeza iMadree! y ihombree! se 
ac.oka la e final y suena: jMadré! y ihombré! En cambio las voces caste- 
llanas i Jesús ! y mendigo suenan : i Jósus! y rnémliao. El acento esdrúiulo 
nacc a través de paragoges sobre voces casteflanas: fácara,  rángano (ren"co), 
pillara (agalla), cuérdagos, chápara. (Vid. PARAGOGE). Y se hace grave en: 
Cardino (cárdeno), Tabio (tábido), y agudo en: paralis y rasolis. 

Morfología de sufijos y prefijos 

SUFIJOS.-El sinóptico de los sufijos tiene gran representación y peculiar , 

interés en la Montaña. 
AL. Supera al leon& en los colectivos de árboles o de plantas, 

que se originan por el carnMs,.de r final en 1, o de convertir el sufiio cast. 
ero,.a, en ál: ~ u c a l ,  Pi~ial ,  hortalizal, piescal, raspanal, ma2/ue¿k, sor- 
bital,, ~alawtbro jal, agrac@l,, boronal, setnl, hedzcjal, escajal, etc., y ade- 
más muchos comurles al rdiarecto mencionado. "El peón que es de 
limonal" (ANTAÑO. D. Cuevas). A veces el singular y el abundancia1 se 
confunden: Cerezal, manzanal, castañal. Este sufijo ebarca a otras mu- 
chas palabras: Larnizal, cudonal, esquinal, jarapal, parampial, vacal, 
ropal, pical, hombral, cintal, etc., acusándole la nomenclatura toponi- 
mica: El  Adral, Garrnal, TurujaZ, etc.; mostrando parentesco con las 
desinencias latinas arem o alem. 

UCO, UCA, UCU. (Vid. Sonidos vocalarios). Se emplean como 
, diminutivos en nombres adjetivedos y en adverbios, dando carácter a 
- la fonética regional y hacieildo privativa esta forma dialectal que casi 
:/anula las terminaciones ita e ica, a las que se resiste el montañés. De 
* la afición a aquellos sufijos deriva el sobrenombre "Cucos" con que 
* rebautizan los vizcaínos a los hijos de la Montaña y, acaso, la frase 
!popular: "Montañesuco, en tu tierra canta el cuco". 

Es tan prolijo el uso de este sufijo, que resultaría laborioso enu- 



"A los mis hijos chicuoos 
¿Quien los mandará a la escuela?" 

(ROMANCES ESCOGIDOS DE LA T R A D I C I ~ N  ORAL DE LA MONTARA. J. COSS~O.) 

y se adentra en todos los matices que denotan amor, coinpasiór 
cariño, aplicándose por excepción en tono de desprecio. Cualqu' 
de las terminaciones mencionadas hasta por sí sola para rcprese 
un nombre propio como expresión de afecto. 

El origen de estas partículas sui gcneris, que tienen semeja~ba 
el ico, a aragones, con el vasco 160, y recuerdan los supuestos ibér 
accu, eccu, occu, de la toponimia, cs incógnita que sólo un. cjominio 
profundo sobre gramática histórica puede resolver, ya que lna-iqdi 
de su procedencia parecen arcaicos. 

El plural de ucu es siempre ucos: Bortccos, pozucos, etc., aaí c 
el de uco (que es el menos corriente), en singular suena con vocal in-! 
termedia uco-u, aunqlln no conste en la grafía literaria: ! 

" ni mozuco es de miel, -j rcr, ,-: 
el 1111 mozuco es de flores, 
el mi mozuco cs un clavel 
que me quita los dolores." 

(BRA~~AFLOR. M. Llano.) 

Solamente son límpidos uca y ucu. Pero de lo que no puede du- 
darse es de su tipicidad ni de su difícil empleo en literatura popular. 
Un escritor, poeta o prosista, que no sea de franca solera montañesa 
cae fácilmente en el pseiido-montnfiesisrno haciendo disonantes estos 
sufijos dialectales (por desconocer el lu,gsir y circunstancias para apli- 
carlos) o llevando al deliriunz trcnlcns el abiiso del uco que no nos lo legó 
Pereda. 

No creemos sea un caso de litigio o de encuesta si debe decirse 
con propiedad: Mozuco,zc,a refiriéndose a im mozo o moza a solamente 
a los niños de pecho. 

Lo más aproximado a la costumbre del pueblo (que es quien ,en 
Última instancia da las normas que él creó) es aplicar dichas dest.nen: 
cias a los infantes. 

El pueblo marinero ag.pan Vicente de la Barquera lo GWII 

vitorear, en la fiesta de' "&t Fplía", a la Virgen y al niño JeJ 
lleva en sus brazos : y Vivo,t &'Virgen clc la Barquera y e2 ~ o z u c u !  '. 

Con Muzueluco,u,a,~'y con Muchachuco,u,a, se califica a los ado- 
lescenles. NO obstante, como libertad poética, deben aceptarse estas 
últimas formas en la acepción de vocablos amorosos, pero siempq? er 
femenino; ejemp.; '"stoy loco' por iina muchachuca, o .@ozwca, de 
Cartes". Por el contrario, aplicarlos a u n  mozo casadero es hEosa re- 
buscada y que desvirtúa la tradición oral, como en el cantar que co 
mienza : 

"El mi mozucu me dijo 
que decia que venía.", etc. 

UCIO, URCIO, A. Los despectivos montañeses característicos de 1; 



'1 EL LEKGUAJE POPULAR DE LAS MONTAÑAS DE SANTANDER LX 1 b:: - * 
:"$' zona pasiega, principalrncnte, se definen con estos sufijos: Parlctc- 

rucio, vaczrcia, hoínbrurcio (lat. homwteio), chicucio, etc. Recuerdan 
las formas italianas ano1ad:is en: Préstamos de olros idiomas (Vid.). tg e "¡Miren el vejucio como li dcfieridi ... ! (EL SOL DE LOS AILJE~~TOS. M. Lla- r '$&~l no) . " ~ O n d e  está?, ilelucio de los demoños!" (EL SOL DE LOS MUERTOS. * $ h4. Llano). ;;:. 3 UZU, UZA. Son también desp'ectivos niontafieses, en especial en 
la, zona de Villacarricdo: Chictrzw, lanzbizcsu, piscusn, etc. 

IZU, IZA. Son usados en toda la provincia los acabados en iza: 
zmira, jorcariza, rnbira, etc., y los t1errninndos en izu se prodigan más 
kre pasiegos: l'ruchizu, rniclicu, culadizu, ctc. En algunos casos 10s 

ijos iza y zcca son eqiiivcilcn tcs: Lrnfiilca, Orañiza. 
IEGO, A. Después de uco,a y de al, cs el más destacado en la  

Montafía. Se tiene por ibérico el sufijo aecu o ccu, que hace iego,u en: 
Lombriciegu, alzadicgu, labrnnticp, rosaliegu, pusaricga, ardiciega y 
otros muchos, 

ECO,A, OCA, ACO. Lo acusan: Madreca, jamueco, lleco, brrrue- 
ca, caco, maco, camamaco, cscoriaco, taraco, etc. 

ORIO, A. Abundan en Cnbuérniga y Torrelavc~a:  Eguilorio, re- 
$aria, wlorio, raspanorio, lapnnorio, caslradorio, laladroria, triclroria, 

y en toponimia: Posadorio (Mercadal), Milludorio (Arce), Aradorio 
receño), etc. 

ORRA, URRA, ARRA. Se advierten en: Machorra, cachurra, morra, 
,drra, sarnorro, y en bastantes topóniinns, corno: Bllacorra, Cadorra, Co- 
tarra, Cotorro, ctc. 

OTE, A. Se encuentra, no como despectivo (aumentntivo): Arlote, 
serrote,  garrote,^, palote (espaldilla), rnijote, maclxote. y aligote. 

PREFIJOS.-Existen prótesis de a abundantes; unas, son locuciones dcl cast. 
ant., y otras, como consecuencia de lo preposición lat. ad:  Aposar, apa- 
rar, atentar, etc. "Esto es anadar en posibles" (SOTILEZA. Cap. XXXIX). 

El prefijo en a se extiende a las voces que comienzan con r en 
cast., y que recuerdan una ,modalidad vasca: Irirrodear, arrcmpujar, etc. 

de mi casa y aver$oncéme, volví a ella y arremediéme" (Vid. 
TESIS, casos inversos). 

las prót~Sis,cn es, en y em: Esgonce, esca- 
enyuapecer, englilapur, etc. "Te voy a emprestar 

lac gall-in&". fS olras varias: Dir, diu, goger, 
CO~CTO, etc. 

CONFIJSION DE PREFIJO8.-Entre otrot; ; . JFfanguEIir, alcontrar, sinfinito, 
etc. "En cuanto doy otro que tal, webenrito" (LA PUCHERA. Cap. VT). 

Cambios de genero - 

b, 4' , .r 

i -  Es-un,otable el número de voces que cambinri de género, y su profusión 
da  a1 lenguaje popular montañés una característica que pudiera servir de 

t base para la ampliación del vocabulario cast., especialmente en los casos en 
que se denominan los objetos con uno u otro género, según varíe su  forma 
tamaño o uso. A esta clasificación pertenecen: Cuévano, a ;  callejo, a; cam- 
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bero, a ;  carrillo, a ;  concho, a ;  torta, a ;  anguilo, a ;  coz, a ;  deo, a ;  demo- 
. ño, a ;  garrote, a ;  grano, a ;  hacha, o ;  junco, a ;  martillo, a ;  mosco, a ;  jora- 

co, a ;  botella, o ;  bota, o ;  breval, a ;  miel, a; mujer, o; trapo, a;  helecha, o; 
panel, a ;  ventana, o; súbana, o;  rabo, a;  berzo, u ;  zapita, o ;  pez, a ;  poyo, a ;  
etc., correspondientes, alguno de éstos, a ambos números del neutro latino. 

En general, el masculino reprcsenta cosa determinada y concreta y 
objeto de menor tamaño; reflejando tono despectivo en: Palabro. El feme-' 
nino simboliza el objeto mayor y un concepto más abstracto. Es más fre- 
cuente la femenización en: Vincrgrr, taladra, magosta, testuz, alisa, mázz, 
dzúcara, almibara; color y calor (ambos cast. ant.). 

Los nombres topográficos tienen en general los dos géneros, pclu 
lendencia a femenizarlos (1): Sota, Hoya, Campa, Campiza, Panda, Pontona, 
Molina, Corra, Campanaria, etc., no faltando el caso inverso: Cuesto, Gúndaro, 
Cuevo, Estucos, etc. 

Las dicciones mnsculinizadas son en menor cuantía: Ubre, concho, 
Eumiago, etc. 

Es de notar que Adrales se usa siempre en plural, y vástiga y raspaguña 
se usan sólo en femenino, 

Partes de la Oración 

EL ARTICULO.-1. Hay tendencia a anteponer el artículo determinado a1 
pronombre posesivo. "Dite palabra de cambiate la  mi Cebosa por el 
tu Gallardo" (ESCENAS CÁNTABRAS. N. Alcalde). "Ca nunca ovo macula 
la su  virginidat" (MILAGROS. Introduc.), donde se conserva, como anti- 
guamente, con artículo, y que el castellano moderno, al  hacer proclítico 
el posesivo, lo despojó de aquél, conservando sólo el arcaísmo de la  
traducción del Padrenuestro: "Santificado sea el tu  nombre, venga a 
nos el tu reino". En estos ejemplos pueden observarse las formas del 
ant. cast., donde se decía: "El niín padre", y hoy se conserva "mí 
padre", además del moderno "mi padre", proclítico. También se an- 
tepone el indeterminado scguido de un sustantivo: La una albarca, 
el un belluco, 

2. La preposición en, seguida de artículo, hace cambiar la E de 
éste en n, siguiendo las modalidades arcaicas Na y Nos (en la, en los): 
Enna mies, ennos praos; ejemplos equiparables al: "A quien feren en 
as renes" (FUERO JUZGO). Este fenómeno fonético que, según M. Pidal, 
en el siglo XIII no tenía uso frecuente sino en la Montaña y en Campóo, 
hace eliminar el artículo enclítico en las voces que empiezan con es: 
En'astación, en'asperanua, etc. 

E1 PRONOMBRE.-(Vid. Sonidos vocalarios. Terminación en i de los pro- 
nombres me, te, se, 1,e). 

2. La forma lo hace lu (del acust. i l lum),  en la zona pasiega; y se 
- 

(1) Vid. LA PARTE DE LOS MONTANESES EN EL DESCUBRIMIEPíTO DE AMBRICA. Z.. eüiq 
PBg. 44. A. de los R f o s .  



"fJl', "sri intercala con mutación del adverbio en: Estamos lo más bien por "Es- 7?+ 
tamos muy bien ". + .d: '1 

3. El posesivo se hace tónico como en cast. ant. siendo corriente 
añadirle el artículo, como ya indicarnos. (Vid. El artículo). 

4, El plural vos conserva la v latina en todos sus casos: Vos vais 
(donde 270s se usa como sujeto y complemento). "Apuardavos, conde- 
naos, y quitavos la gorra; no sé de qué vos vale ir a la escuela" (PA- 
N O J A ~ .  J. D. de Quijano). 

5. El arcaísmo nos, que se dijo en algunos diplomas antiguos y 
el lenguaje villanesco de nuestro teatro, y hoy en la Salve, se man- 
tiene en nuestro lenguaje popular, conviviendo con mos (nos). (Vid. 
Nasales, 2). "Y probes de nos con otra cosa más blanda" (PEÑAS 
AI~RIBA. Cap. II). 

6. Se pospone a veces el pronombre a1 verbo (en especial en Vi- 
Ilacarriedo y zona occidental): Palceme, hizorne, calm6se, etc. "Mu- 
rióseme la mujer, casáronseme los hijos y quedéme solo" (OBRAS COM- 
PLETAS. Cutres). Es muy rara la forma de la conjugación perifrástica 
"Hay que lo contar" (que tanto acusa el bable), mostrándose en cambio 
en la modalidad: "Sabíanos pagar", etc. 

7. Los relativos cuyo, a, se usaban, hasta hace poco, con bastante 
propiedad en la zona de las villas pasiegas. Qué suena ca o ca-e: "& 
disparate" (PAROJAS. J. D. Quijano). 

8. La pronunciación aspirada de los pronombres nojotros y vu- 
jotros ha sido acotada anteriormente. (Vid. Sibilantes, 2). 

9. El indefinido tiene su representación más peculiar en las for- 
mas: Duque, daqui, y dalque, cuya significación más corriente es: al- 
guno. (Vid. Vocabulario). Lo mismo que Dalguno es contracción de 
De y alguno (ant. cast.), y se dice en la Montaña: Tener buen daqud 
o buen aquél (quid), no parece atrevida la suposición de considerar a 
Duque o ddque originario de De y alqice (que en provenzal vale por 
alguno) (aliquid). " Talque : Pronombre indet. en desuso " (DIGG. IDEO- 
L~GICO.  J. Casares). 

EL VERBO Y SUS FLEXI0NES.--(Vid. Prefijos o Prótesis en a). Las tras- 
posiciones de letras en los distintos verbos dialectales dan origen a 
varios cambios de conjugación y a flexiones diversas. Una de las más 
interesantes es la adición de g al verbo oír, para hacer, en la zona 
pasiega, goyer, dando las formas t6 gois y él govei conviviendo, en el 
presente de subjuntivo, con aya (oiga) y cuyas (callas), que correspon- 
den a los originales latinos y aparecen en Berceo. Goye.r, atordecer 
(cast. ant. aturdir), reñer (reñir), maner, freñer (frangir), siguen la 
característica del leonés, pasando de la 3,' conjugación castellana a 
la 2." 

2. La modalidad: ganeste, accrteste, etc. (cuya e final es interme- 
dia e-i, es común a Asturias y recuerda desinencias de la Edad Media, 

, i r z  que fueron ya tratadas en: Sonidos vocalarios A-E). 
t.? 3. La caída de la e. en la 3." persona del singular del presente 

de indicativo y 2: del imperativo da las formas: Tien', val', diz, pon', etc., 
emparentadas con las que corren por tierras leonesas. 

4. Por la mutación corriente de e en i en nuestro dialecto, cambian 



enflacar, e.ncojecer, etc. 
5. Es común la S analógica de la  2." persona del singular del 

pretérito perfecto: Yudistes, comistes (comiste), etc. 
6. En el romancero lradicionnl, algunos verbos incoativos en ecor 

han propagado su consonante a las formas verbales ante o, a: 
y$ 

" P a  que  la gente cristiana "i1 contigo se convaleza. " y?& 
(ROMANCERO POPULAR, etc. J .  M." ~ o s s i o  y T .  Maza.) L.& : 

Vive también la fornla nconleca (L iéban~)  y, acaso por semejanza con 
los incoativos, se diga cucaea (cueza). 

7. El imperativo no reza entre la gente aldeana, donde no tiene 
aceptación al principio de frase. Siguiendo la tendencia romancera y 
la de los tiempos clásicos, el imperativo de los verbos que vocalizan 
la d hacen: Dejáime, rniráirni, ctc., y pierden la d pospuesta al  pro- 
nombre en la región central, para hacer: Dejami, mirami, dejá, etc. 

8. Los montañeses suprimen la r del infinitivo delante del pro- 
nombre se pospuesto al verbo, y la suprimen o mudan en E delante de 
los pronombres que comienzan con esta misma consonante. Así, en 
vez de buscar!c, dicen buscallc, como se decía en el siglo XVII, y 
más comúnmente, y sin cuidarse de eufonías, buscalc. (AVE MARIS STELLA. 

A. de Escalante). De esta modalidad son: Condename, conocelo, aguan- 
tase, en los que sigue como afijo uno de los pronombres me, lo' y se. 
"Rompéme el pecho y las entrc~ñas" (VIDA DE MARGOS OBREGÓN. V. ES- 
pinel). 

9. Las estructuras más anómalas recaen en: Enternecerse (eter- 
nizarse), Sonin (son, del lenguaje infantil), dir, diendo, ~ Z N  (ido), siendo 
comunes los serundios: C'ncfido, traendo, que conviven con pusiendo, 
hiciendo, supiendo, etc., y las variantes del verbo traer: Trijo, trejo, 
trije, así como los casos de aféresis en el verbo, haber- Bicras, bias, ber, 
etcétera. 

10. Los participios irregulares tienen alguna representación: Mo- 
cho, cocho, tocho; y se oyen doiclrú, con tlicclgn, s~celgci y huelga (duela, 
suela, huela). 

11. Es frecuente poner en gerundio cl yerbo de la cláusula anterior 
para unir con ella la siguiente. (Vid. "agoler" en el Vocabulario). 

12. La desinencia eran, que recoge M. Pida1 (EL DIALECTO LEONÉS) 
como montañesa, citando la frase: "Cuando allá me lo fueran a decir, 
no me cogió de susto" (PEÑAS ARIZIBA), que explica con semejanza con 
el pretérito pluscuarnpcrEccto, no la hemos podido comprobar en las 
conversaciones de nuestros paisanos, lo que nos induce a sospechar 
que pudiera ser una errata de la  edición de la novela perediana. 

13. (Vid. El pronombre, 0) .  
14. Señala don Vicente Renero (Revt. ALTAMIRA, 1, 2, 3, 1947), que 

la terminación crin empleada cn el indefinido, 3." persona del plural: 
Fuerin, dijerin, trajierin, en lugar de: fueron, dijeron, trajeron, son 
formas montañesas n1iP recuerdan el dijoren. rmto rm.  de los arago- 



' 
; vi ; 4 neses y salmantinos. Halla esta misma 'desinencia en algunos tiempos 

[:-'40;',idel subjuntivo, el pretérito imperfecto y los futuros: "Los avisó pa 
que callariii", citando a hubierin, quisierin, por hubieran o hubiereri, 
quisieran o quisieren. Para explicar este fenómeno lingüístico, señala 
la analogía de otras formas verbales: vienin, quierin, que acusan la 
desinencia montañesa i, objetando, además, que esta contaminación 
se debe a un tiempo nada más; el futuro imperfecto de subjuntivo 
amwen, dijeren, que procede del futuro perfecto de indicativo amarint, 
dixerEnt, formas que representan con exactitud la ierminación que 
nos ocupa. Considera que, sirviendo de puente la analogía fonética, 
no es absurdo que un pretérito tenga su origen etimológico en un fu- 
turo, pues el vulgo tiene la predilección de éste por el futuro de sub- 
juntivo dijerin, vinieris (viniér,eis), en lugar de  pretérito imperfecto. 
Cita un ejemplo de un documento de Santa María de Piasca (1229): 
" ...y el día que lu ficieren, hayan un maravedí ... ", para sacar la con- 
secuencia que, siendo frecuente este uso, parece facilísima la confu- 
sión del vulgo y la aplicación de esta desinencia al indefinido, por otra 
parte tan semejante al futuro de subjuntivo, ya que ambos tienen la 
misma estructura en la radical. 

15. Los verbos dialectales del lenguaje tropológico son muy abun- 
dantes, predominando la tendencia a los infinitivos en ear (más de 
media centena citamos en el Vocabulario), sobre otras formas desi- 
nenciales: Anjear, bocecear, manduqucar, respostear, saltique.ar, so- 
pandear, terreguear, etc. El caso inverso es menos frecuente: Cojalis- 
trar, rular, cslliscar, etc. 

EL ADVERBIO.-Los adverbios formados por el romance con el ablativo 
mente y un adjetivo antepuesto son: Luegomente, majamente, pinta- 
mente, guapament~, ritamente., seglarnente, apocopándose: formal- 
mente, en formal. Es frecuente la frase : Mdxime m&: "Máxime más 
si son como las que agora nos pasan" ( ~ R G A R A .  Pág. 165. A. Larru- 
biera). (Vid. El pronombre, 2, donde se señala la mutación de ad- 
verbios). De maiiz general en la Montaña es usar luego por pronto, 
pasando del presente al futuro: Dame hcqo esa cinta, por: Dame pronto 
esa cinta; modalidad que ya la Renl Acadm. recoge para la zona Norte 
de España. "Ahorcaros tenemos si luego no lb dáis" (GUZMÁN DE ALFA- 

RAGHE. Lib. 1. Cap. VII). "Y consuela la mía, y luego" (LA 

CELESTINA. Auto primero). Existen las formas: Muy alantón 
(muy adelante), allá ribona (allá muy arriba), ultonces, alton- 
zas, estonces (extUnce, ant. cast. estonce), eneslonces, asin, asina, 
ansina (ant. cast.), aina (ant. cast. pronto), que dió entainar; aisna, 
meníres, manque o más que (aunque), enanque, antes con antes (mucho 
antes), encontó, a jitn, ar ront~,  reo (de), a~rcmacejo, a mcncia, a juto, 
a futo (a hoto), en gaago, al  resluy, al  pintis, etc. Entre pasiegos jcar?: 
jadónde? 

PREPOSICI6N.-La preposición ant. csczrentri se conserva en escontra (con- 
tra), que también se refleja en la voz escontroz (contra coz), sin per- 
juicio de usarse '.contra la pared" por junto n la pared, y conlra mas 
o cuanli si mcis por cunnko más. Son comunes: Drndc, cancia, jaza 
(ant. faza), y se elicle la prepnqicihn del mnitivo en: En ea, e,n ca'l (en 
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casa del), un vaso agua, etc., acusando las formas: Po'l rio y pa'l hzcerto 
las preposiciones por y para. 

1NTERJECCION.-Son típicas iEvate!, [Jos!, idemo!, [güiin! y otras que de- 
tallamos en el apartado de Contracciones, además de las exclama- 
ciosies peredianns que incluímos en nuestro Vocabulario. 

CAPITULO VI11 

Riqueza diale&ológica del lenguaje popular montafié8 

Basta abrir el libro de la Naturaleza (único que el pueblo ha consultado 
para la formación de las palabras) para apreciar la rica cantera de dicciones 
del léxico popular de la Montaña. Para su comprobación, partamos de la 
nomenclatura que afecta a tres árboles frutales típicos en la provincia, es 
decir, la del nogal, la del castaño y la del avellano, y observaremos el caudal 
léxicográfico que encierra. 

NOGAL (EL).-El "noaal" o "cucal" da un fruto que es una drupa 
que llamamos : "cuco" o "cuca". Duranle su crecimiento, la cámara de esta 
fruta se divide por dos tabiques lorlgitudinales incompletos. Cuando va 
creciendo aquélla, o se formó enteramente, se dice que el nogal "cucó", "en- 
CUCÓ" O L L e ~ n ~ g Ó " ,  y que las nueces "caziielan". Llegada la madurez, o sea, 
cuando "enclocan" (de clueca) las nueces, la zona carnosa del pericarpio se 
hiende en dos valvas, por lo general, y se ve dentro el "cueo" o nuez. En- 
tonces dice el campesino que ésta "arnojó"; y cn caso de desprenderse sola, 
que " escazuela", " exnoga" o " escac~iiza", denominándola "escazuelona", 
L'exnoguera", "reburiona", "escachizo" o "escachizona". 

Llegado el momento de recoger el fruto, el "sacudidor" o vareador, 
provisto de un "varal", "esquila", "resguila" o "escaliga", es decir, trepa a 
la "picoyeta", '' picoruta", " piruquita", 'Lc~g~l le ta" ,  '' picoya", L L  piricota", 
"pingorota", o parte alta del nogal. Desde allí "batoja" o varea, el árbol a 
"lampiazos" o " zurriascazos". O tras veces desde el suelo al *'jorricar ", " ajum- 
piar" o " esm engomar" las ramas, o tirando '. derrengnzos", hace caer el fruto. 
Si es abundante y cubre el pie del árbol, se dice que éste se "parvó" o quedó 
" parvado ", "acribillado " o " escripío" de nueces. 

Las " apañadoras " recogen las nueces " escarracucas" o " escarrucas", 
es decir, las sueltas, en "garrotas" o cestas y, apdrte, en "garrotes", las que - - 
tienen adherida "la m a c h " ,  "machiza", "marcis", "ex&gu8", "rebur<~'~,  
' L r e b ~ r i ~ ~ " ,  L L ~ n a ~ i ~ " ,  "~arroncho", " roñ;~"  O pericardio verde no abierto. 

Una vez recogido el fruto no madurado, se amontona en un rincón del 
estragal" o "lástrigo", o en una "socarreña"., 

Despues viene la operación de despojarle del pericardio con unos "cu- 
chil lo~ d é  dalle ", faena que se denomina " escasronchar ", " esconchar", 
"esconcaP" (al que casi ha madurado por comple.to) y "desmachizar", "des- 
emburriar", "escabellar" o "escachizar", a viva fuerza, al que todavía está 1 



gas", L L  cucanes (iument.), " cuculinas" (dimit.). '< C U S C U ~ ~ ~ S "  (ruines), " trem- 
paniegas " y " tardiegas " o " tardiciegas ". 

La nuez ya limpia tiene la cáscara leñosa, con dos valvas (aunque por 
excepción varían de una a ocho) unidas par dos co~~donci!los salientes, lla- 
mados "esquinas " o " renes ". 

Rompiendo la cáscara con cuidado (si la nuez no está L'vana', a vacía) 
nos encontramos con la bizna o membranita que separa los cuatro gajitos 
de la nuez, distribuida en cuatro lóbulos o "patas" por los tabiques del 
ovario. Dicha bizna se denomina (por su forma) "anteojos", porque la suelen 
poner sobre la nariz los chicos. 

Con las nueces se juega al "mis", al  "carrete" al.' 
culiar". $ &*<S 

De las nueces salen los "riquirraques", "carraquiles" o "carretes", 
juegos infantiles que, a su vez, se denominan "molinucos" o "molinones". 
compuestos de "manilla" y "rucha" o "tárjara". 

Relacionados con "cuco" o "cuca" se emplean los verbos "acucarse", 
"cucar" y la frase: "Estar a pan y a cuca", además de los refranes. 
"En abril, cucadas (granizadas), y en marzo, ventoladas". "Herencias en la 
Montaña, dos cucos y una castaña". "El regalo de tí Matías: dos cucas vanas 
y tres vacías". 

CASTARO (EL).-Examinado el fruto del castaño, vemos que lo tiene 
de tres en tres, encerrados en el L'urcino", "orizo", "burizo" o erizo. Y si 
éste estB vacío se llama "caloco" o "coleco" (lat. calyx, cis). Este erizo se abre 
a veces en el $rbol en cuatro valvas, y se llama "remellón" o "regañón", 
desprendiéndose los aquenios (castañas) poco a poco cuando son "escalen- 
tias". De no ocurric esto, los chiquillos las tiran del árbol a "derrengazos" 
con "porquetas", "porretas" o " derrengos". En resumen, las  castañas " es- 
calentías" son la3 que " desorizan ", " desburizan ", " arremellan ", "regañan", 
"escalocan" O 'Lahornan", al ir madurando en el árbol. Vareado el castaño 
y separadas las castañas libres del erizo, se destinan las que lo conservan 
a un LLcarrozal" o LLurizal" para su maduración. Llegado el momento se 
"desorizan" o "desburizan" a golpes con varas a propósito y se hace la 
monda pisando los erizos para " escabucharlos" o " descachizarlos ". 

A veces la castaña central del erizo se desarrolla mucho y se llama 
"cestello" o "reino", y las otras dos, a las cuales les queda solamente el 
"concho" o tiinica, se denominan "carrias" o L'cagarritas". 

Entre &las variedades de castaña se encuentran las "escalentias". LLma- 

Refranes: "De magosta trempana quita la gana, que en la tardía f~as, ' 
hay alcancía". "Mayucas, Jrempanucas, y en mayo, pajarayo". "Con ábreg& 
de invernizo pon en carroza1 al erizo". "Si por San Bartolomé cae agua, Ias 
castañas salen carrias ". 

AVELLANO (EL),-Su fruto es un aquenio con un solo óxulo, el 
PRIMERA.-5 



que se desarrolla e1 grano rodeado en su base por dos bracteas laterales, unidas - '<, 
con un borde acuchillado o "repicoteado". También las avellanas, al llegar 
la madurez, se desprenden solas, es decir, "escazuelan", "descazuelan" o ;$', 
L L d e ~ d r i ~ a n "  (LLde~-erizan'l). Otras no salen del "concho", "carrillas" o brac- , , I teas, y hay que " desconcharlas" o " desconcarlas". Pero no puede decirse --"" 
que la aveilana "cuc6", ni tampoco que "esmachiza", porque no tiene "ma- 
chiz". 

Refrán: "Avellana vana, rompe los dientes y no quita la gana". 
En la toponimia montañesa, a base de la corografía botánica citada, 

hay también una abundante y variada representación. 

Sinonimias y derivaciones mlíltiples de ralces latinas 

El estudio geográfico y sernántico de las series sinonímicas que dis- 
curren con profusión en la Montaña, c~nstit~uyen una enmarañada madeja, 
que hace problemático descubrir la lucha actual de estas palabras y su com- 
petencia histórica. Las pruebas fehacientes de esta afirmación pueden verse 
en las variantes comarcales : 

1. Bonuca, bonita (Campóo), campizuela (Pámanes). campizuca (Ce- 
ceñas), galana (La Penilla), mona (la) (S. de Comillas), monuca galana (Igu- 
ña), mostolilla (Liébana), mustelilla (Torrelavega), p.aniquesa, camisuela (Cu- 
deyo), y rdmila, rézmila, rdsmilla, venadija, villerza, vilidilla (comadreja y 
garduña). 

2. Alborucos, Oodujos, boiizos, borregos, borucos, burros, borricos, 
munjos, modujos, porcachos, poyos, muzorros, metas, corrullos, murallos, 
muelas, lombios, roeños (montones de hierba sobre el prado). 

3. Acunar, anear, arretar, arretear, arrejucar, arrollar, a---mar, arve- 
jear (mecer, cunear). 

4. Arricoche. (a), cones (a), cuchos (a), caballetas (a), jarajicho (a), 
arreborriquito (a), currucucos (a), perejetes (a), rejZtos (a) (ir montado sobre 
la espalda de una persona). Otros ejemplos numerosos exislen en las nomen- 
claturas con que se designa el zuro del maíz, la lechuza, el diablo o demonio, 
la cama del arado y las piezas de la carreta, siendo muchos los verbos que 
significan : destrozar, estropear, etc. 

También las distintas formas vinculadas en una misma raíz son abun- 
dantes. Asf, de Castro nacieron castrera, castravijal, castrejo, encastrarse, cm- 
tro (juego del), castro (tirar al), castro (ponerse como un). De la raíz Camba 
surgieron cambada, cambacho, cúmbara, cdmharo, cambera, cambero, cam- 
brelo, cambao, camheril, cccmbrizal, c'ambizo, cambolita, encambador, en- 
cambur, dese,ncambar, encamberarse y socúmbaro, que mantienen la forma 
del lat. vulg. camba: cama. Del cast. rispido salieron: Réspice, résped, ripio 
(con), rispiajo, rispiar y rispidn. Del lat. lamb&re se originan lamber, Zumbe- 
rizo, lambiana, lambidn, lambislrdn, lambisquear, lambistrio y lambiuzo. Y el 
lat. lumbiire prohija a lomba, lombera, lombinr, lombillada, lombiza, lombio, 
lombillo ("l~mbillo '~,  voz que, según M. Pidal, aparece usada por un árabe 
cordobés en el siglo XIII. ORÍGENES DEL ESPAÑOL. Pág. 298), lombriego, deslom- 
bar, deslombillar, deslombizar, además de extenderse a los topónimos "La 
Lombana", Lombb, Lombraña, Lombía, Lombracos, Lombatero y otros. 



Modismos y giros destacados 

Independientemente de los refranes consignados en nuestro glosario 
y de los giros tropológicos, anotamos aquí algunas frases que pueden dar 
una idea global del típico grafismo de nuestra habla popular: 

"Armar una treinta y unan (preparar una faena poco leal); "Aguliar 
los pies" y "Agullar de hambre" (Vid. "agullar"); "Andar a paso de se- 
gador" (caminar lento y esparrancad~)~; " Arrimarse a buen rescoldo" ; " Beber 
por el pitano grande" (beber sin moderación); "Hacer bota arriba a la banda" 
(Vid. " bota1') ; "Brincar sin perder la faltriquera" (Vid. " blincar ") ; "Buscar 
la cagada del legarto" (Vid. "legarto"); "Eso, callado está dicho", "Cargar 
delantero", "Casi que nuevo" (SOTILEZA. Cap. IX); ''Coger la cuchar" y 'LSoltar 
la cuchar" (Vid. "cuchar") ; "Comer de la olla grande", "Comer una brisca 
cap&''; "Buscar la brisca"; "Correr el gallo"; "Cortarse"; "Dar el berbajo 
al merón7'i; "Dar el abro" ; L'Dar torno"; "Dar un muerdo de megollón" (dar 
un mordisco sacando buena tajada) ; " i Dejará! " ( j  no faltaba más !) ; "¿Te 
gusta esa tonada, Rosina? ... i Dejará! " (PANOJAS. J. D. Quijano) ; " i Dejará, no!" 
(NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 239. F. Cubría) ; "Echar el tejado" (Vid. "tejado") ; 
"Echar glárimas de higo" ; "Echar una calienda" ; "Echar una tapa" ; "Echar 
unas perdías" ; "Con el aquel del ali dili" ; "El pico del arca" ; " Estar a~ ceja",; 
"Estar lambiendo el deo"; "Estar lambiendo la escudilla" (ir agotando el 
caudal); "El que come de la olla grande pronto ha de lamber la escudilla"; 
"Estar a pan y a cuca" ; "Enterrar la brujan ; "Entornarse el carro",; "Esto- 
par el llar" ; '' Hacer amor" ; <' Hacer barquín-barcón " ; " Hacer el odre" ; " Ha- 
cer la cajiga" ; "Hacerla en el culo de un bolo" ; '<Hacer impuesta",; "Hacer 
la mortera"; "Hacerse al campano"; "Hacer sopas"; "Juntar boca con men- 
tira''; "Largo como pelo de huevo"; "Las tiene bien majás"; "Lengua de 
manj.ueloni; "Me quedé sentenciado"; "No las alienda"; "No le diré'' (lo ig- 
noro) ; "No soy de hacer" (no estoy dispuesto a hacerlo); "No usar"; "No apo- 
ya ni con jatu"; "Peinar el carro"; "Perder la petrina" ; "Pinto el caso",; 
"Picar el dalle" ; "Pinar los portillos " (Vid. "portillo ")L  "Ponerse como 
un castro"; "Por un ver" (para ver): "Anda, hombre, entra por un ver" 
(TIPOS Y PAISAJES. Las Brujas); el estribillo común a tierra de Campos: "¿Fuiste 
al baile?-iC1hacer?"; "Segar una bola"; "Ser como el &bregov; "Ser de 
buen odre" ; " Ser duro de bisagras"~; " Soltar la represada, o los abrejones" ; 
"Tener buen concho"; "Tener deos de legarto"; "Tener duda"; "Tener el 
habla jalona" ; "Tener el colmillo de legra" ; "Tirar a la panojuca, al megollo 
s al preñao"; "Tirarse a capar"; "Tumbar un prado7\; "Uno de la vista bajav; 
"Volver la bruss"; "Estar de rebollo"; etc., etc. 

VOCES POPULARES MONTAAESAS ACUSADAS EN EL BABLE 

Abertal, abondo, acidoso, acorar, acordanza, acutar, acurrir, agrior, 
alampar, altor, amayuelas, andamio, apalpar, apandar, apurrir, armen- 
tios, arregañar, arreguilar, arregostarse, arrescender, arramasoar, astrar 



( " estrar" ) , basa (limo) ( 1 ) , barajones, basteoer, bardiasca, bedujal, be- 
rezo, berrar, bigaro, birnbrial, boga, borrachines, braiía, bura (vaca que 
tiene los ojos rodeados de cierta rubicundez), cachucha, calurnbarse, 
camba, cámbaro, cameatwsa, capitón, oaswq =eral, oie~ro, cocos, m- 
riza, corte, cuchar, cuspir, chachu, chiflíu, derrota, ernbabuoar, ernbu- 
rriar, enceso, enfiaoar, esquilar, expalar, espurrir, esquinal, estragal, 
gama , guapamente, guarecer, rnacizar, mangual ( '<rnanalv ) , mieiguwa,, 
miagar, rniya, rnosoar, rnoscardo ("moscardeu"), murio, nozal, pasera, 
perdones, peza (peca),  piesco, pirnplón, pindio, piaondera, podriello, ra- 
bión, recilla ( "reciella" ) , rede, repinaldo, requejada (rinconada), shbano, 
sable, sechuro ( "sechorio" ), sen, silguero, sobeo, soberao ( "somerau" ), 
surdir, surtir, tanque, tapín, tarrañuelq tazón, tintorera, tocho, tochura, 
tonada, torollu (atolondrado), tosquilar, trabe, trapear, trichoria (stricto- 
ria, de stringo), tusir, &U los?, &O vas hom?, vafu, vanillas (%anielles" ), 
ventanera (moza amiga de exhibirse), yelsu, zapito ("zapicu" : puchero 

. . 
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(1) VOZ chitica, segt~p-el a w ~ ~ i m r n ' t ) ~  .J,AS:PALABRAS Y, FRASES BABLES. Apolinar 
Rato @e Argúelles. 1891. 

(21 Se nota ia.auseneiC.de vou~~~s l~e  &m interviene la aspl~adón de la N o la 
@dida de l& F l&tipa . . .-. . '  . . . ir 
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I 

DE "ESCENAS MONTARESAS" 

Ah, malañu pa vusotros nunca ni no l... 1 Que siempre vos he de aloontrar aslna 
(LA NOCHE DE NAVIDAD.) 

Como sulas nos atrapan, 1 tiAa!, no te canses... Y digo que aqui engorda anguno con 
lo que tú y yo sudamos; y si no, vamos a ver, Patuca malas penas va a la mar; anda 
vestio y portao como un sefior; en su casa se come carne un dia si y otro no, y nunca 
falta el cuartillo de rioja; tiene un quiñón en la pinaza del Castrejo y está gordo que 
revienta. El diablo me lleve si no era tan pobre como yo hace poco tiempo. ¿De ónde 
ha sallo tanto lastre? (LA LEVA.) 

Yo tengo, en primeramente, un güerto cerrado sobre si y a par6 seca. Resulta de 
que esta par6 del güerto que yo tengo se vino abajo por un lado, quedó un juriaoo abierto 
v entraron por él dos de la vista baja, con perdón de ustedes. Resulta de que estos ani- ' 

males jooáronme el güerto y me asolaron la probeza que en 61 tenia... (SIJIJM CUIQUE.) 

DE "TIPOS Y PAISAJES" 

-&Y qu6 son los mengues? 
-Pus aticuenta que a manera de ujanos; unos ujanos que se cogen debajo de los 

jalechos en lo alto de un monte, a mea-noche, cuando haiga güena luna. (LA ROMER~A DEL 
CARMEN.) 

-¿Por qué mos han de saber a pez esos rucimos? 
-Porque es bruja el ama-responde el gordinfl6n con cierta solemnidad. 
-Y como que es bruja-añade el rojillo-, tiene los mengues, y tuviendo los men- 

gues, too lo que es suyo sabe a azufre, y supiendo a azufre, tood los cristianos que lo 
:omen revientan de contao. 

-Y tambi6n paeoe ser que los que son miraos con enquina por las brujas-dioe el 
del lunar. 

-De eso se muyió el otro dia la hija de tío Juan Bardales-replica el rojillo. Y 
fué y la encontró allá abajo la bruja, ajunto casa de1 señor cura, y ju6 y no di6 a la 
bruja los güenos dias, y jut? la bruja y la mir6 asi, asf, asi ..., no, más arrevesao entovia ..., 
asi, así, así; y jut? y entraronle unas tercianas a la otra; conque hijos de Dios, antayer la 
dieron tierra. 

-Y también le entró solengua al güey de la viuda, porque la bruja le toco con . - 

-Y dice que la otra noche apaició amontá encima del campanario, dimpuBs de 
haberse ohumpao el aceite de la lámpara del altar mayor, y al dir el campanero a tocar 
al alba, vióla allf agarra al mango de la escoba, y quisiendo espantarla, hizo la señal de 

al mesmo tiempo 1 Jesús!, g la bruja se convirtió en un cárabo g treponi6 
s aires y se ju6 al monte. ~ i o e  que enestonces golvia de Cerneula de bailar c6n el'ene- 
igo malo. 

-;.De modo Y manera aue en hiciendo la señal de la cruz se va? 
-0 tuviendoajos y ace6ache al piscuezo, como tengo yo. (LAS BRUJAS.) 
-¿Y qué es eso de acuático?, aunque sea mala 'pregunta. Digo yo que será cosa 

de carambelo o de azúcara. 
-Acu~tico-responde el grave Endelecio-declina de los mares mayores ..., porque 

estas islas de los gentiles están entre aguas de los mares. 
-Pus estonces, las islas serán a manera de barcas. 
-Islas-añade el erudito un poco asustado ya por la extensión geogrkfica que 

van tomando las dudas-son unos lugares encultos y de mucho matorral; y tan aína las 
hay acuáticas como de tierra firme, s610 que entonces se llaman islas Celepinas, porque 
estkn en Moreria. (AL AMOR DE LOS TIZONES.) 
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-El Seííor no mampare si no paiceis sandifesios con los mingorondangos de 
i Josús!, hijas, quien vos vid con aquellos rufajos de endenantes tan asentaos al 
y tan plegaos, y quien vos vei cpn esos etelajes de señoras mal acompar&s, que 
los coge una barda en da que 'calleja, vos deja esnugas e 
LOS TIZONES.) 

DE "DON GONZALO GONZALEZ DE LA GONZALERA" 

-¿Soflama va a dar t ambih?  
-DiscurriBndola vine por el camino y en el rnagin la tengo ya de rechupete ... 

(Cap. XXVII) (1). 

DE "TAL PALO TAL ASTILLA" 

DE "EL SABOR DE LA TIERRUCA" 

Yo no he de ponerte para, que fenecida eres por lo que me toca. (Cap. VIII.) 
Para el oficio que traigo no es mayormente al auto el pulimento que deseo en el 

porte y genial de la persona. (Cap. X.) 
Yo nunca tuve este desgano que me afiuda el pasap&n; ni este temblor de allá den- 

tro, que me engurrufia y apoca; ni este acabarme en sospiros día y noche; ni esta con- 
goja del arca, como tengo de antayer acá. (Cap. XIII.) 

S610 se quejaba del bichorno, poco al consonante de la bajura del mes que iba 
corriendo. (Cap. XXII.) 

DE "SOTILEZA" 

Tan tiernuca y polida, dBla uste carena por la mañana; lapo, al megodia, y taringa 
por la noche, con poco boquiblis, y no digo ella, un navío de tres puentes se quebranta 
( C ~ D .  IV.) 

1 Cuidao-decía Mechelin a ti Sidora-que ni pinta en un papel resultara mhs al res- 
petive de la comenenoia! ... Finuca y limpia es como canoa de rey! (Cap. IV.) 

¡La barredera! ... Aquí no se gasta menos... a pie ensuto y cuerpo regalón; y tú, 
probe mareante, arrevienta alla juera jalando del remo, i y vengan julliscas! ... Siempre 
largando lastre, y nunca mus sale la cuenta ... i Cómo ha de salir, ñules, si angunos hom- 
bres no tienen calo! (Cap. VI.)' 

¡Ha de saberse dende hoy quien es ca uno! ... lpor que esta la mi cara abras& dc 
las santimperies, y por qu6 están otras tan blancas y repolidas! (Cap. XXIIL) 

(i) Patricio Rigüelta, que tenia ya en el magin un soflama de rechupete, es un per- 
sonaje que habia esbozado Pereda bastantes anos antes de escribir Don Gonzalo. Y la soflama 
a que aqui se refiere, la escribió y publicó Pereda en El Tbo Cayetano (número 10, correspon- 
diente al 10 de enero de 1869), con la firma de Patricio Rigüelta. Comienza así: " A  to el 
orbe ttrraqueo de la España. Digo al respetive: Que me ofrezco a dir, por mi y ante mi. 
y según mis peculios, y sin el sustipendio de tanto mas cuanto, a las Cortes. del Congreso, 
por ufragio liberal al resultante de lo que estipulo al calce, imargen o continaoidn." Y 
entre otras cosas, dice: "Si por vusotros llego a entrar en el Congreso de las Cortes, por 
darvos gusto ser6 capaz de votar por el mismo Pateta si le quereis. Posupuesto na de 
quintas, na de curas, na de Papa, na de rey, na de enseñanza, na de mortal iza cid^, na, 
de hipotecas, na de comercio, na de trabajo, na de garrote vil y na de contrebución. 1Abajo 
con ello1 iViva la libertad! El que sea más listo, que m&s apande, y buen provecho le 
haga, que así nos hizo Dios, y por eso los deos de la mano no son iguales". 



%L LENGUAJE POPULAR DE 

DE "LA BUCHERA" . . 9 

4 ,  

¡Mentira, congrio! Si pongo los ojos en m&arque tengs los fisanes. yo tengo la 
sal pa la puchera ..., y esto no es ser cubicioso. ('Cap: VI,) !, 

iRecongrio, qu6 personal de moza es el suyo,! ... iY,d$$irrw a mi que tengo en 
m&s los cuatro intereses que puedan tocarle en el di& de' v$afian%, que aqwlía rebustez 
de carnes y aquel mirar de ojos ... y aquellos ... ! i ~ecohgr'ib; cómo me g ~ s t a p  & ,m1 las 
mozas grandes y de güena color! ¡Me alampo, congrio, me alampo por &las! ~(dap.,'tr1.) 

'Primeramente, porque el sujeto era algo receloso de suyo al auto &e cuevas pre- 
fundas. (Cap. X.) 

Y viniendo el Josco, bien portao de ropa, porque la tiene pa esas c a m ; ' p é r o  m&s 
jarisco y resecón que lo jué nunca, isaoabó el mundo pa 'Pilara, que ya no 'tuvo ojos 
pa mirar si no era al jabalin de Las Pozasl (Cap. XI.) 

Aquel mirar de ojos dulces, y aquel reir de boca placentera ... y hasta aquel sos- 
piro temblon con que escuchaba sin perder tilde todo lo que yo le  Iba pedricando. 
(Cap. XII.) 

Dia vendrk de echanos a comer al estragal, y en una esoudilluca, como a los pro- 
bes de la puerta. (Oap. XXI.) 

i Cómo golvió de la romería la gatuca mansa? Como sal en el agua: derretia de too. 
Pos &habló ella palabra? ¿Cató ella booao? &Pegó Fos ojos en la santa n 3 .de blos? 
i Arnbkzó <esta maiiana ? i Comió al meodía?. .. ... e.. e . .  e.. ... e. .  e.. ... ... ,.. v . .  s.. ... s. .  e.. e.. . v .  ... ... ... .,. ... ... .. s.. . 
i Güen heohho la didgn dg! súpito y contino l (Cap. XXI'II.) .. ". &, '* " , 7 . . .J, . 

&!N 'PERAS ARRIBA" (i)  ,q . . ; .. .. ; " .. " , 
.' . 

-&Del oso?-excla&6' ocq 16s pelos de punta-. ~ D 6 n d e  estaba? , > .c.,, . '- ..". 
-Estaba... como a ' c i n s ~ n t a  brazas de nos, jechu un regufiu, a la vera &E' 

f$ busquizal. Tomariale u s p  bor fuf  cantu gordu de los muchus que hay en el puertu: el N '" . y #  
que no e&& avezati a v e d  de esa artz, conp?lndilos. Sueli asomar en vecis por a y f ;  gústali 
el oreu a lo mejor, y solBase un pocu, si  tien ocasión de eyu. Pero no hay que teme16 cosa 
mayor, porque del hombri ajuyi slernpri como el hombri no se meta con él. Con tóo y 
con esu, güenu es teneli a distancia, por un por si acasu... (Cap. 11.) 

-¿Qué armas hay que Ilevar? Pos la escopeta con cartuchu de bala, y güen acoplu 
de eyus; el coohillón de monti, por si acasu. 

-¿Crees que podrk hacer falta, eh? ... a mi me ha prestau güen serviciu m&s de 
una vez... g lZ&esl tamién esi cachorriyu de muchus tlrus, que no s6 cdmo le yaman 

. a DE LAS "OBRAS COMPLETAS" (Tomo XVB) 

E3 Dime con quién andas. Gildo, y te dir6 quién eres; @elatame la fiesta y pintarete 
el santo; con que auto a lo estipulao, cata al sujato osequiante. (ne Pai%$rido Hgüelta.) 

Pero no sólo de tajas y picardias vive el hombre, sino también de un buen roce 
personal, vistosid& de los ojos y recreo del magín, relative a 110 que hubo ración a manta 
en la ocasión que te pinto; quiero decir, en lo tocante a gentes de  vho, ;l?e?umbre de 
mesa, floriqueteo pomposo y leturas manificas. (Do Pat~cZo RlgüeUa.) 

A la vista esta el resultante. No lo niego; pero tomara yo el caso por juriackn de 
arriba : vientos mayores ... Cateclismo neto; no te canses : costa en papeles; terrimoto 
puro. (EL 6 ~ 0 ~ 0  DE UN POBRE.) 

Y asi saLieron ellos al finiquito, cutres, cuando la cosa pard: en cueros vivos y a 
la temperie del camino real, que ya no daban un.'lí. Nusotros, pa un por si acaso, siem- 
qre guardemos el quinto pa el alma, como el otro que dijo. (CUTRES.) 

(1) Nótense los casos de mutación de e en i o de o en u, y la profusión de yelsmos 
que, como oaracteristicas destacadas, recoge nuestro prime* novelista en la zona donde 
se desarrolla su inmortal novela. 



LXXVI 

LA ONJANA Y EL SEVILLANU (1) 

-¡Mal aAu p'al enemigu malu! &NO vos podéis estar callaus tan siquiera un rá 
tucu o dirvos con mil d'a caballu a dar guerra a otra parte, condenaus? 

-Pus cuentenos un cuentu. 
-&Y qué cuentu queris que vos cuenti, si vos he contau sinfinidti, y aunqui si 

piera más que Brijan ... ? 
-&Quién es Brijan, güela? 
-El mesmu Pateta que cargui con vusotros, isabis? ¡~Ú&us, Júosusl, si has1 

ofender a Dios I'hacen a una estos empecataos de críos. ' , -&QuB la pasa, tía Sandalia? 
-¿Que quier que me pasi, señor, qué quier que me pasi? Que esta jatera de nietus 

me tien consumia y va acabar con la poca pacencia 'que 'me queda. Güélvenme tarumba 
en juerza gritus y esmengones, porque pedir que si esten quietus es pedirlos imposibles, 
que paez que tienen argadillu; ,y ahora pa acaba d'aborreceme han saliu con la toná de 
que lis cuenti un  cuentu; jcomo no lis cuenti un ... ! Dios me perdone, porque iba a icir 
un disparate. Home, haría una caridá de Dios en quitármelus d'encima. 

-Pues vea usted lo que son las cosas, tia Sandalia, en busca de un cuento 
vengo yo. 

-¡asta si que tuvo que ver! j Eramos pocus y parid mi güela! LConqui es ioir 
que buscaba ayuda y tráenme jeringa? iMirin el mu jastialón, con m& añus qu'el ca- 
jigdn de monte! iAh!, y entuvía quier que Ii jorriquen pa dormise como si juá un 
mozucu! &Quier que li cuenti'l cuentu de Mari Sarmiento, que ... 

-No, ése ya le sé. 
-&Y cuál no sabr& el venturao, dimpues de tanta tierra comu ha corríu y tantu 

mundu comu habr& vistu? Miri, déjisi de cuentus y dfganus algo de lu muchu güenu 
que haiga por esas ciudaes. 

-Ya se lo diré; pero primero cuénteme usted algún cuento de aquí, de la Tierru- 
ca; uno de brujas, por ejemplo. 

-De eso si que no puei ser; porqui brujas, lo que se diz brujas, aquí, y en güena 
hora lo diga, ni las hay, ni nunca las hubo. Se conoz que como las brujas son cosa del 
infiernu, del que Dios nos guardi, y aquí no llevamus d'esa hacienda, porqui, gracias 
al amparu de nuestra Patrona, la milagrosa Virgen del Carmen, de la que ajuyin lus 
malus comu las pulgas del poleu, no nos jaz maldita la falta, dendi el puenti de Barce- 
nillas al di la Conchuela, y dendi la Collá de Carmona al Cuetu de Tordias, ni barruntu 
hay de ellas. Aonde si diz que las hay, y no pocas, es en Saja y en Ucieda; peru contra 
nos no pueden na. 

Cuandu los vecinus de Fresnea u de Viaña, u de Llendemozó bajan, entovía de 
nochi, a Cabezón pa coger el primer tren del Cantábricu, diz que al pasá por los Mijarazos 
oyen gritus comu d'almas en pena, aullius de lobos y unus a modo d'aberríus muy tristes, 
que lis ponin los pelus de punta y lis persiguin hasta que tresponen el Peñuezo y allegan 
a la Nogalea; y cuentan que son las brujas que supiendo que van resguardaus con el es- 
capulario, no usan metese con ellus. 

Pos cuandu las cabañas de Sopeña, de Valle, de Terán y de Selores suben a los 
puertus de Sejus o de Palombera, las brujas de Bárcenamayor, de Colsa y de Correpoco 
se ponin en lus pernales que dan sobre el caminu, pa ver d'embrujalas, comu embrujan 
a las gajucas, peru en viendu que ven que son del Valle, déjanlas pasá dijendu: 

"Vaigan, vaigan de mala man, 
que éstas bien jisopás van." 

Y es que sabin que las nuestras vacas no salin en los jamases de la corti sin ir 
bien arrociks con una ramuca de jinojo mojá en agua bendita. Asina a lus nuestrus ga- 
naus podrá dalis el marcor, u el gripi, u la pernera, u la pizopia, u, si a manu vien, la 
solenguana; peru lu qu'is el maleficiu no lis entra. 

Si juera onjanas, de esas sí que las hay. 

(1) Como homenaje a don Juan G. campuz&o ("Juan Sierra Pando"), publicamos 
este cuento, que encierra, como otros suyos, facetas sustanciosas de dialectismos y del 
folklore montan&. 
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-¿Y qué. son onjanas? ¿Serán lo que en otras partes llaman ojáncanas, no? 
-Ca, no, señor; las ojkncanas, que están mal casás con los ojáncanos que tienen 

sólu un oju en la frente y que matan a los chiquillucus para sacalus los untus y comé- 
selus, son unas mujeronas malas, mientris que las onjanas son unas enfeliwcas de Dios 
que no se metin con naide; tienen los pechus en la espalda: y con ellus crian a los 
hijucus de los templarius; viven en los cóncavos y soterráneos y salin por la muladeras: 
por las tareas y hasta por los castañus ajuriaoaus, a busca raicis y bellotas y lu que 
alcuentran pa maltenese ellas y los sus hombres; y Bnqui las m& d'ellas son viejas, 
feas y están mal tresnás, haylas tamih  mozas y de güen ver. Angunas vecis hablan con 
los vivientes en una lengua que caí comu en copla, y dicenlus cosas de mucha enjundia; 
pero hay qu'entenderhs a media palabra, porqui no las gustan los preguntonis. 

Una muchacha dke -Renedd q~u'iba buscando unus de la vista baja, con perdón, jallóse 
a una onjana que a+$hfia && cueva del Dorro, y la dijo: 

: YPL$ el Dorro, picu el Dorro, 
allí tengo el mi escanillu de oro 
y la mi rueca de plata 
y el jusu de Caravaca; 
y se ha de sacar con los cuernos d'una cabra." 

-i,Negruca u blanca?-preguntb la moza-, y enestonces la onjana respondióla: 

"Si callaras mks supieras, 
que por ellu mks valieras." 

-Vaya, ti&5andalia, no tenga tan mal genio; considere que son unas criaturas, y, 
sobre todo, no me haga pagar culpas que no tengo. 

-Si, si; tan güenu es usté. comu ellus; peru pa que no se diga, allá voy yo sin 

" i Ay, Ruenti, Ruenti 1 
tengo yo una hija 
ntá en una juenti; 

si esa juenti juese mia 
no m'iba yo a Andalucfa." 



LXXMII G. ADRIANO GARGÍA-L~MAS 

"1 Ay, Ruenti, Rtienti l 
Alli tengu yo una hija 
encanta en una juentf. 
;Ay, juentf, si jueras mía 
cuantu oro y plata yo te sacaria!" 

Rumiandu el dichu de la onjana lleg6 el sevillanu a Ruenti, y allegando a Ruenti, 
ju6 y se alcordó de que siendo 61 entuvia mozucu, oyd contá que cuando la Juentona se 
seca, que lo jaz una o dos vecis al añu, sin causa conocía de alma mortal, pa golver a 
manar pasau un ratuou con la mesma juerza que en denantes, salen de la cuevona unus 
como soníus de moneas, y es que lus tremplarius estan contandu los sus caudalis. Filandu 
estu con el dichu de la onjana, di6 en cavilar que alli debía haber tesoru, y cavilandu 
que allí habia tesoru, di6 en ise toos los días a la Juentona, y allí s'estaba las horas 
muertas, dendi que Dios amanecía hasta bien entr& la nochi, alguardandu la seca, que 
naide sabe cuandu va a venir, pa entrar en la cueva y sal& &una vez de probe si tenfa 
la suerte de dar con el tesoru. 

Ellu ju6 que una noche, que se l'hahía pesau a la santimperie, cuando ya estaba 
mediu atereciu, porqui corria un gris que talmenti paecia que llovian anfileres de punta, 
vi6 salir del propiu juriacu de que mana el manantial, una feuruca blanca, pequeñuca, 
algu jaldia, peru maja como las mesmas rosas, con unus ojucus que relumbraban comu 
dos lucerus, y que de prontu se ju6 engrandandu, engrandandu, hasta llegar al tamañu . 
corporal. Relochu del to quedóse el sevillanu al vese ante aquella devinidá; peru ella, 
andandu por sobre el agua como si andara por un caminu real, alcercóse a 61 y le dijo: 

"Sevillanu, sevillanu : 
sf tú eres hombre leal, 

. tengu de date toos los dfas 
una peseta y un rial; 
peru ha de ser con condicibn 
de que a denguno digas na." 

l-w!: ? ' Jur6 el sevillanu, por éstas que son cruces, ser callau comu'n jisu, y enestonces 
la ojancanuca encantk, porqui ella era la feuruca blanca, li diju cbmu tenía que ir toas las 
noches a hablala y c6mu había de golver toas las mañanas, antis qui piaran lus gurrio- 
nes, y debaju el primer cantu qui metiera la manu, se alcontraría una peseta colunaria; 
peru que si decia palabra a persona viviente, ni golvia a vela a ella, ni golvia a alcontrar 
más pesetas. e 

Dendl aquel día el sevillanu no falt6 ni una f;ochi a echar un ratucu di platfca 
con la onjana, ni falt6 denguna mañanuca a buscar el sustipendiu; iba el mi hombre, 
metia manu debaju el primer morrillu y sacaba la colunaria, reluciente, que paecía comu 
recién acufí8. 

Y asina corrierun dias y corrierun mesis y corrierun añus, y el mi sevillanu sin 
jincar el bocicu al trabaju de la tierra, ni pensar en golvese a Andalucía y sin dejar 
de campar comu'n particular bien acomodau de suyu. 11 no comía borona; él, beber de 
lo güeno de la Nava; 61, vestir de lo finu comu los señores; 61, gastar en la bolera y 
en la taberna comu el mas pudiente; 61, a toas las romerías tirando en alvellanas y ros- 
quilla~ los rialis comu agua; 61, a los torus, cuandu lus había, y a to estu el caudal sin 
acabasele y sin que naide barruntara de 6nde podia venile. 

Pero comu los mengues no huelgan, un día de la Magdalena, que había empinau 
un pocu mas de la cuenta, ju6 un amigu, y va y le diz en la taberna: 

-Nome, sevillanu, yo t'apreciu y porqui t'apreciu tengu de icite lu que por el 
lugar se mormura, y a mi ver, con razdn, porqui ellu, ttí eskvistes pocu tiempu en Se- 
villa, y no seria mucho el caudal que pudistes traer; tú no has heredau a dengún in- 
dianu; a ti no te ha tocau, al menus que sapamus, la loteria; tú no tienis ventas ni 
rentas, porqui la tu familia es más probe que la del tiu Candulias, que no oenaba nunca 
y almorzaba pocus dias, y no embargante; tú gastas comu un maywazg@. y no das golpf 
al trabaju, de modu y manera que comu quier que las pesetas no d'apafian al pie de 
los árboles, comu las castafías escalentias, la genti da en dicir que si tieties firmau paztu 
con el de las ufías largas u te has alcontrau el tworu de lus tremplarius. 

-Y si que li alcontr6; y jud y contd de pe a pa to lo que con la onjana 
l'habia pasau. 

Pos, amigus de Dios, habis Be saber cdmu aquella nocrhi, cuandu el spiWanu ju6 
a la Juentona, aloontrdse alli con lus mas de lus vecinus del lugar; pem no yM a la onjana. 



Golvid de madrug&, y lo mesmo; alli estaban1 iris los monis y tos los easaus de la No- 
galee y de Gismana, muchus de Ucieda y de Meta y hasta angunw de Bamenilkas y La 
Miña, jurgandu debaju lus cantus; peru ni la peseta, nii un ta in ,  ni un- mal chavu mo- 
runu tan siquiera. 

La onjana habfa cumpliu su palabra. Y, colorín colorau, estl cuentu s'acabau. 

I 
&Li ha gustau o no li ha gustau? 

-La diré: disgustarme, no me disgusta; pero ... 
-Peru no li ha alcontrao la enjundia; ¿no es esu? Home, hasta mentlra paez 

que una vieja comu yo, que nunca salió de este lugar, ni anduvo en m&s escuela quo 
ia de la amiga, y esu pa aprender a repasar y hacer calceta, tenga que explicale el ite 
de las cosas a un señor tan leíu y escribíu como usté. 

Ya li diji qui a las onjanas habia quf entendelas y no preguntalas; peru comu 
quier que yo no soy onjana, voy a ponerselu molíu y cerniu pa qui si enteTi. Cuandu el 
sevillanu del cuentu iba pa Sevilla, la onjana de Ius Campus de Estrá quiso icile que 
pa quién quería trabajar, medius había aqui sobraus sin necesidá d'ir a buscalus a 
otras tierras; el oasu es que el jandaluou escomenzó a ver claru. Se arrecogia con el 
sol, y con la disculpa de tener que alevantase trempanu, toas las nochis, aluegu que ius 
otrus aselaban, s'iba 81 a la Juentona y ponfa butranes y meMa varabs, con l n  que cogía 
truchas y anguilas hasta hartarse, y aluegu las vendía comu qué; pera enterA8onse lus 

run muchos perrus sobri el mesmo giMo, y ni pa unu ni pa denguno; de 
B que lu que la onjanuca vinu a icile ju8,que en boca cerr& no entran mos- 

endiolu ahora, cristianu? 
que lo entendi; pero, dígame: ¿cree usted que hay esas onjanas? 

-Comu haber no li ,diré yo que las haiga; peru ellu algu tien el agua cuandu 
la bendicin. Lo que si s a b d  icile es que cuan(lu yo aprendí esti cuentu, entuvfa no se 
habian inventau lus carruferriles, ni la letrecidtí, ni lus tomóvilis y ya era conociu el 
dichu de la onjana: 

I Y .. , i;;j:; 
" j Ay, juentl, sl juesegr mial . I.. 

cuantu OEO y plata yo te  sacarla.1" 9 .  + % , Y  

f < * .  \ ,<.$o 

I Y aluego ha veniu unu, y a cien pasus de la Juentona ha levantau una frtíbica, 
que por el d L  asierra mediu monti y por la nochi, sin. m& que d d i  giielta. a. un torni- I%; iIicu, alumbra comu si ju& de día la igresia y la taberna y casi toas las casas del lugar; 
7 entuvia la queda juerza pa moler toa la borona del Ayuntamientu; con lu que gana 
el amu el oro y la plata a garrotaos. 

V '*'$T.-- Conqui si &ti no alcontró a la onjana, que venga Dios y lo vea. L.? . JL ; m '-:- :> 7 fi JC 5,:; . <:.Y 

JUAN SIERRA PANDO 

, / ./ . ;J g 
-7  . . - - 4  DE "ESCENAS CANTABRAS" (1) 

;, f *-' 

**. r ,(A ; -i Oiga, vbcerak!, ¿no me cata el quesu? ¿No me lleva el quesu a mí, vecera? ' -i ~ a r i ~ a  !, ¿deja la mi vecera? 
,;rj\; 8 ,  -¿A cómo lo dais, pasiegas? 

-UstB ctítelo primero, crestiana. Catelu, ver& que mantecosu. Cate senó estf ... 
CI.. . r -Pero que, ¿no llévame el quesu? ... i Malus lobus la coman en da que calleja y 

mala centía de Dios la parta! ... iSo lambiuza!  NO te paice, Mariya, que vien a gulu- 
siame el quesu la purqueriza y no me lu compra1 (LOS JUEVES, EN TORRELAVEGA.) 

-iMalus demoños llévenlo al infierno, garroterucio del diablo! ... A ver, 
amañim hfzome en el cuévano? LPaicele bien el engañizu? ... i Hay tien lo suyu y permita 
Dios le sirva de ciuraña!. .. 

-¡Oiga, pasiegal, aqui. fáltame dos cuartos de lo ajustao en la 'cuenta. 
-¿Dos martos? ¡DOS centellas que le partan! LPaécele bien al tiu esmengón las 

ir brazaleras que hple puesto al cuévano, que no hay por onde cuejelo? ¡Y las bañfras, 
.Y< Son chirlosi..l (WS JUEVES, EN TORRFLAVEGA.) 

hasta "El testamento del tío Tista", inclusive, acusan modalf- 
o judicial de Villacarriedo; y en las siguientes, de H. Alcalde 

. A %  l?' 

L I -  
;. 1 

'e I 
e '- % 



LXXX a. ADRIANQ OARD~A-LOMAS 

-iOnde abora apara el t u  padre, Mariya? 
-Largóse impuBs de comer caciarriba, al somo, pa in ver de armar el morio qui 

estorregóse con la nieve, in la pasa invernk. 

-¿Quieres inistonces que ti haga el ordeííu, Mariya? 
-Paicime que si, Leli. 
-Pues, apúrrime el zapitu, verasti qui aluego cblmole de leche. 
-El zapitu no ti lo doy, porque contien el rnocizu con que ha de cenar padre 

9ar6te el cabo. 
-¿Toma el mocizu con torta tu  padre, Mariya? 
-No, qui se lo toma con sobao. 
-[Bien sabe regalase el tfu Carpio! 
-Haci bien, no sfempri lu ha de hacer con moceaos. 

-Esoomencipiaremos por la "Ratina", qui es quien tien las ubres mas apotragks 
de lechi dende qui muriósela el bello de un empachu. 

+,NO mi das il tajo pa qui mi asienti, Mariya? 
-Apastr&gati in el suelo, qui yo no tengo más qui il mio. 
-¿Sabes, Mariya, qui la vaca paez no apuya? 
-Sí que apuya, pero no cillándola tú  sblo. 

-Dumingo no hacia eso cunmigo ... Dumingo, nl pasaba del tejuelu de la puer--. 
Dumingo sólo ayudabame, impiricot&ndose en el tejadero de la casa, a inglicerar las 
y traslapes, y a culocar las entercias pa que no hubiera goteras. 

-i Güiiin ! ... i Gtiiiin 1 
-i Qui haces restridijándote por el suelo? ... i Su turruscón ! (CELOS MAL REPRIMI 

DE "EL~.TESTAMEN1'0 DEL TfU TETA" 

Sirva el cuento desta casa 
de público testigameflto: . 
que muero yo, Tista, 91 rnozu, - 
hijo de Pelayo, e$ viejo. 

Me muero sin luz :ni crui,- 
y sin hacer testamento, 
(no necesito escribano: 
que pa eso say pasiego), 
dejando mucho ganao, 

y también el culadero, 
la pizarra, la colodra, 
el ast,a del dalle viejo, 
para que se l'acoloquen 
en aquél que est8 más nuevo. 

(Darme un poco de mocizu, 
porque seguir ya no puedo.) 

muchas ovejas y un perro, 
mandando que se mi entierri 
al revés de todo muerto, 
y que mi Ilevin, tambien, 
todos mis cuatro nietos, 
Carpio, Santiago, Bartolo, 
y el más chioucio, qu'es Nelo. 

Ahi les lego un culambrín, 
el culambre y dos cestos, 
un odre, tres zurrones, 
y de mafz, dos pellejos, 
un cuhano  sin batiizas, 
atracado too 61 de quedds; 
el zapitin de la lechi 

i Adiós, las mis cabrifias, 
las de los turoios caernos, 
ya se va quien vos -ponfa 
los collares y .encerros ! 

......................c......., d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  ' 
b 

i Adiós, mi toru barroso, 
el toru más luchadero, 
que no hubo quien lo truciera 
en la Vega, ni en San Pedro1 

¡Adiós!, la Vega, [adiós! 
i Adiós, San Roque y San Pedro 1 
y aquellos demas lugarls 
en que aselan los pasiegos. 

(EL LIBERAL MONTARÉS. Diciemb. 1926.) 



1 EL LENGUAJE POPULAR DE LAS MONTAÑAS DE SANTANDER LXXXI 

DE "ESCENAS CANTABRAS" 

-¿Y qué defeutos notas en la noviya, hom? 
-Casi denguno, al respetive de lo que angunas presonas tienen y ocultan con 

regudeñas; voy a señaláteles: Un pajazo en el ojo izquierdo; una pala rota; manca de 
una teta; una costilla añudá, y una aguaura en la pata derecha; añade, como si esto 
juera poco, su presencia na socorria, de ser de cuerna gacha-aspana. 

-Pus, hijo, güena semilla trajiste a casa. Deicala, i hom!, deicala cuanto antes a 
cecina, que la herba que rumie bien perdía la tiens. (LA PARVA.) 

Yo no sé qué diante de mosco se la ha posa0 encima, ende que allegaron los in- 
dianos, que no apara de ponerme morro cuantas veces pasa a mi vera, o a p i n c h h e  
cuando me atopa por detrás. 

Pa mi o'algunu de esos cancaneaos que trijo el barco la ha deslumbra0 con tanto 
anillo en los deos ... Antes, no había en toa la mocedá del pueblo muchacho m& cumplio 
ni mandao pa usté que yo. ¡Siempre con adulancias teniame en la boca1 Ahora, soy 
un probetuco que no sirve pa na... iColás!-exclamaba a ca paso-, corre escapau y 
aquédame la novilla, que la condena rompió la cebia y alargóse mosqueando de la cua- 
dra... iColás!, esquila al cajigo y compóntelas como Dios te dé antender, pa ver de 
encestame el enjambre, que escapóseme endenantes del dujo y aposa en la picolla. 
(RESQUEMORES.) 

I Asientas tus posaderas en el tajdn, acolocas el taju en la rebolla, y mientras sobre 
él descargas el primer golpi de jachu, pasóse una hora. ¿Qué diremos cuando te alevantas 
y coldcaste frenti a la taladroria ... ? Alli, mientras enceñas la albarca, hiendes la boca, 
haces la casa y tajas los peales ... la mar, hijucu, la mar de tiempu: 4610 con la llegra 
en la mano te queas adormilau, que da gusto verte; no digamos na del pintao y entarugao, 
que esto es obra de pacencia, y la tuya bien en demasía la tiens ... (BROSIO, EL ALBARQUERO.) 

HERMlLlO ALCALDE DEL RIO 

DE "ESTAMPAS CAMPURRIANAS" 

-pos, iqué  fue eiio, tú?  
-Que con la helá de anoche estaba11 como un cristal las pozas de la corralá. 

........................... ..................................... ............................................................ 
Mire onde pisa, tía Goya, que esta to mu helao. Hijuca; si bien se lo dijo, mejor 

salió ello. No habíamos andao cuatro pasos, cuando jrús!, la mi Goyanta esternia en 
el hielu, los güevos saltando del cuévano por encima de la caeza ,  y ella gritando con 
rabia mientras se levantaba: [Ya se jueron a la porra los nlis huevos! (EL DESNIEVE.) 

Y mientras Miguelin tira el azadillo ..., escarban los demás la última fila de sur- 
cos, vuelcan sobre el carro el último carpancho y echan e¡ saco & La rabera y el de 
el payuelo. 

-Güenu ha estau el rompizdn esti añu, inordá, padre? iCdmo va a cantar el 
carro, y cómo se van a estirar las vacas por estos praos arriba!.'iMe valga, qué carrál 

-Ya vos cambiaré unas pocas de patatas cuando venga por ahi a l g b  manzaneru, 
si no son más aue a tantu Dor tantu. 

-Cuando-vino el d e i  otru dia, los muchachos del tfo Gildo le cambiaron una 
boina de ellas. Le dijieron a su madre que las habían atropao en la rebusca; y era que 
se las habían apandao en la bodega. (OTOÑAL.) 

--¿La Sinda con la vaca hoy, y Quico haciendo escobas en la quemá del Negreru? 
De acuerdu estarán 10s grandulones; que bien pudo la una mandar a su padre con las 
vacas y escavar ella la tierra de la Leoncia, que esta que la basura se la lleva; y bien . 

, , 
pudo el otru dejar las escobas pal tardío, que más prisa le corre levantar las tierras, .; 
si ha de sembrar las patatas. Pero, iclaro!, la ocasión pasa una vez, y no güelve; hay ' 

que cogela cuando pasa; y ésta es de las primeras, ¡pos, no!, largu el día como la vo- 
luntá del Señor ...; una soledá en el monte, como si estuvieran en el otru mundu ... Vere- 
mos por dónde salen las vacas a la tarduca, si es que no se le quedan en el monte 
toas... iNo te escapar&s hoy sin la prendá, pingonona; pa que te salgan los colores a 
la cara, si te queda una miaja de vergüenza ... ! Pos, digote el otru. Con las escobas que 
certes hoy no quemas los escarpines en el invierno. ; Y  vendrá a casa tan alabanciosu 
como siempre, dijendo que cortó tantas y cuantas, pa echásela d'e grandona! 



i Qué ha de ser la tu Repica! La t u  Fiipica se ha dao ya, y 'es hoy la m& natural 
y la mas cabafiera que corre por estas brañas. Buenas patas t,i&a tpavia, y sueltu tien 
que ser el que la siga; pero ella va y ella güelve y al se1 vien %gas 'las noches la pri- 
mera. Unos cuantas lapos aplicaos a tiempu cuando se quedaba azorr& entre las esco- 
bas la cur6 de quellas mañas que antes tenia. Pero iévate la Josca! $sa est& siempre 
con la c a b e ~ a  levanta, y de media legua que me: vea, !arranca a. correr como si los diantres 
la llevaran. . . 

-De modo que a la hora presente-dilo el amo de la vaca-¿ni sabrás siquiera 
hacla dónde anda? 

-En los quintos infiernos, si no ha parao de correr. Allh fué el mi muchachu 
. esta rnafiana, hasta Trescanales, a ver si la acurriaba paca, que antier la vieron por allí 
los otros vaqueros. No haz un ouartu de hora que llegó con una buena corit& de sudor. .. 

Las otras aqui estan toas... 

Algunas glarimean de los ojos, motiva0 a la seca, y algunas otras blandean de las 
pezufias, por haber tenfo zapatazo o babón; pero aquí están toas, sanas y güenas, como el 
día que me las entregaron en el escurrideru. 

Y siguieron haciendo comentarios, mientras se repartia la sal por las saleras, mien 
tras la lambia con ansia el ganado y mientras se arreglaban los bebezones ... (A LA HORA 
DE INQUIRIR). 

, 
iosk CALOER~N ESCALADA (EL DUENDE DE C M P ~ O )  

v 

DEL "PLEITO DE LA PERRA GORDA" 
,, '- '. 

! -Vaya, 1lBvemela en los trelnta reales-estaba dlcléndole Sinda a la indecisa com 
*m'~pradora-. No, no; lo que es esta no hay que mirala el tras. Bien gobernk, Ya saca ji%Yci 

. '. .. ':dpa la olla de toa la semana. 
; A I  a -No tanto, que ya sB yo lo que se merman estas pedresas empués que se las 
' - ' qulta el plumaje. 

-Calle. calle: aue el. Beso no miente. Y miri aue Bsta le cansa, a uno la mano. 
-ventiocho reaies la doy. 
-¡Qué v'hacer, hija.] Ni veintinueve tampoco ... Si este ave Fa diqui a ocho di@ 

me ha dao a mi dos pesetas mas de ganancia, que esta pusiendo a tou poner. *ol -TamiBn come. Y los huevos van baratos abora. e 

-Pa eP que le abunden. en el nial, que el que los tenga que comprar, ya, ya ... 
-Bueno, si me la da en los veintinueve, la llevo. 
-Vaya, en veintinueve y perra si quiere, pa aupame d'iqui mas que sea, que ya 

tengo las prerntxs atereofas. 
-En fía... -0nsihti6 la compradora-. Pero la verda es que no se .puede tratar 

con ust6. 
-DBjese de arreparos, y güen provecho le haga. 
En esto, cuando Silda iba a alzar la gallina, ésta, silenciosa en su regazo, hizo 

un pequeflo movimiento, y sin duda a manera de despedida y de gratitud por los elogios 
de la que hasta entonces fué su dueña, le dejó un huevo sobre 1 1s. 

- iV6 que hermosos los pone?-dijo Sinda tranquilamente iole a una cesta 
Pero la compradora la atajó. 

-oiga, ¿no quedr& quedarse con él? 
-Otra, ¿ y  qué voy a hacele? 
-El huevo es de con la gallina. 
-Era cuando valia treinta reales. 
--El huevo le ha puesto la gallina empués de hecho el tirato-se enfurrufiaba 

compradora, con VOZ chillona, llamandose a engaño. 
-Oiga, eso es muchu saber, que ya hace güen rato que estaba yo sintiendo la calo 
-i !&e, Maria, golverse pa posalc 

(Capítulo IV.) 
) ............................. .......................... 
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Pues, pónese .en el tiro, y va y mete un caohe. ¡Bien sacao que estuvo, Dios! 
Hasta el tablón clavó \a,.bola, de estacazo. Juega el muchacho que da gloria velo; mas 
parejo y más sereno bs  ... Tiene un brazo y un saque, y echa unas bolas pingonas al 
oído, que no hay como él. Claro, lo usa. Pues a lo que iba: meter el oache el estudianti 
cuasi fué escomenzar la cuestión porque no estaba bautizao, ;y que si cuatro, que si 
cuarenta ... Ello que los echemos a sanar  a él y a cincuenta y dos bolos, que eran muy 
buenos. (Cap. V.) . I .=cm,* t;, t'., ,&! \&#A . * r . ,  DE "JUANA Y NEL" 

-Enestonoes bias echau el tejao; tras de perder la que perdistes, traete pa ao8 
' la lumia esa. 

-]Va unos casos en que te pones! 
-Pa que no digas que por desalvertío cegastes. Que hay pensares que cundln 

como pué acolechar una calentura, y güeno es estar alerta de las calenturas y de los 
males pensares, con que aplícate el cuento, tenle el respeto que le debes a aquella santa 
que te llevó Dios, y abre el ojo, que asan carne y tú  no estás ya en años pa tochuras. 

-¡Contra, contigo y con la gente! Ni que biera hecho yo alguna cosa mal. 
-Por si la haces ... Y ni pacencia ni comenencia de alguardar m&s tengo pa ellu, 

que si dijo el otro, por algo amanece antes de salir el sol. (Página 54.) 
-Si no jueras tú  un chapucero y arrimaras el hombral como él, no tendría yo 

que decite abora que mos jeringa con su apaño, porque al fin y a la postre, juera a 
parte lo auto pal trabajo, mesmo es que cagalita de pavo, que ni sabe ni güele, y ben- 
dito de Dios se marchara; pero ya se yo quien va a tener luego que tirar de herramienta 
aqui pa no espenzar a comer de la olla grande. (Página 139.) 

-Tú vas a casate con una que de mujer ti6 tanto así como una coscoja. 
-¡Ya hespir6 luego bien! 
-iAh, pezuño, retochu; no tuvieron la tu tochura el tu  padre y el tu  güelo 

juntos, encontóu que tenían fama de ellu 1 i Ah, animal sin entendimientu ! i Giiena, güena 
pareja vais a hacer tú  y la pieju esa1 iLa risión del pueblo vas a ser, Nel!' (Página 165.) 

DE "NARDO, EL DE SOMONTE" 

Cuando yo veu a un tío que se planta en el último pas y coge las bolas, y aguanta 
ros pies bien machambraos al suelo, y echa el brazo pa tras y le saca pa alante, y sale 
!a bola borne& hiciendo en el aire un retorneo que paece .que guié runflar y 'cae cante& 
en el golpe o en la anilla, i Dios ! Esu es raza y arti y untu de muñeca ! (PBgina 84.) 

Pero, ¡ay!, amigo, el condenau ruma, paece mesmamenti que si estuviera acu- 
olau alguardando a colase, y ellu es debido a mi moo de ver a que con la tumioión del 1 . vendaje la sangre se amontona. los esgonces se adormecen y el niervo correlative se 
arreguña y coge zunas al faltarle movioión. Con lo cual el todillo sana, pero las partes 
del reguedor pierden el untu debido y en finiquito mire usté a ver si hay algún agorro 
pa hacelas hespir, que de no, ya ti6 pa ratu. (Página 226.) 

VI 

DE "EL SOL DE LOS MUERTOS" 

Nel ..., infeliz de Dios ... Si las mis penas ya se acabaron, Nelin ... Si too son ale- 
grías y bendiciones pa la probe Rosaura ... ¡Si hasta en las mesmas alampauras se al- 
cuentra la alegría! i Que más da la pena si dempuks de la espina nazi el clavel! ... Yo 
tengo un clavel, Nelucu ... Un clavel guardau en el escanillo como un tesoru... Se ríe 
como un benditu cuando le jago caricias ... Tien los ojos mu negros y en los carrillos 
dos rosas... Bien me lij6 la maldá del indinu y bien caras pagué las fantesias ... Tienes 
que ver al mi clavel, tienes que vele... Tien los ojos de la colór de l a  monuca de las 
panojas y la cara mu blanca, mu blanca, como la mesma nieve ... 

-¡Ay, que maju es! ¡Qué frentuca tan maja y qué labiucos tan coloraos! ... 
-Se llama Lucio, como mi padre ... Yo Ilámole Lucin, y prlncipe y rey, y lucero 

' y estrella ... 
SEGUNDA.-U~~ 



. . -i.Recoiie, que lu desperté! iSf paez que los mis labios tienen rozu! ... 1 Lucin! 
, tFh-&'!:k.. Cbmo te ríes, pajarucu de nial ... 

-Qu'e sí,,. home, que si. Voy a date un corderu blancu ... y un jilgueru pa, que 
te cante por la inañana ... Miruellucu picaru ... Jar6 borriquitos, Lucin, y. .. te jar6 una$ 
porras mu majas.'y chiflos de nogal y ahijás de avellanu ... ~ W U  Nel te quier muchu, 
m w h u  ... ¿ h i e r e s  que te ajorrique? ... Así, asi, mu despaciucu ... Ea, ea, ea... 
s..................................... ....................................................................... ..... 

A~ieole en sus brazos robustos, imitó el cantar del pecu g del miruellu el Dalar 
de los recantales, el acento del bigaro e hizo del silbido el gorjeo del ruiseñor y la 
querella de la tórtola ... (Cap. XXXIII.) 

DE "EN LA CASA DE LA VILLA" 

Despropósito castreño en un acto.) 

PERPEbZtTE.-Son los mis ojos, señor alcalde, que lo ven todo entenebrecido por 
pluvlas y celliscas ... Ante todo, don Panchito, si a mal no lo toma, déjeme fondear una 
remesa de tiempo en la popa de esi banco que está diciendo: apósate, Perpelute ...,, y no 
se soliviante, si a mano viene, señor alcalde, porque lo he dicho al ite de que la quilla y 
cuadernas no pueden con la arboladura del cuerpu; y si me ha llamado, un suponer, 
para sermonearme, mientras ust6 da unas bordadas por esta darsena, lo mesmo he 
de oir el s u  pedrique aqui fondea0 que atiesao a modo de mastelero. 

DON PANCHITO. .. 
PERPELVTE.-Medio chiquitu, y no comble, señor alcalde, porque los taberneros 

de la villq, mal año pa ellos, son a modo de ranas, según les tira el agua, y tras de, 
darlo aguado, lo miden sin llegar nunca al carel del vaso... Sólo medio chiquitu hay 
embarca0 en mi estuégamo en lo que va de día, y es casi de noche ... No se rida, señor 
alcalde. se lo juro por estas que son cruces. 

POS, güeno, como iba diciendo, le dir6 que motiva0 a que come uno cuatro alubias 
anadando en caldo, que ni aparenta serlo siquiera, con tan poco lastre en la bodega, 
asina que probo el vino, la embarcación aqui escora, alli tumba, más allá vara, dimpu6s 
da una guiñada y, si a mano viene, topa con otra que navega con distinto rumbo por 
esas calles, y al topar, escoce, y al escocer, cada cual lo palra al ite de su deseo, y si 
se va de la burra y da gusto a la porretera lengua, iqu9hay con eso, señor alcalde ... ? 
LES ley mentar la cárcel a un probe marinero amante de su honra que güelve 
diciendo lo que hace al caso al primer hiju de una perra que s'atrive a llamarle 
borrachón, o cosa asi...? Pos, eso es todo, señor alcalde. Respetive a faltar a la 
por haber dicho a Centolla que se fuera a... donde 61 sabe ..., déjeme que me rida, 
alcalde. ¡Centolla, autoridá! iNi que se tratara de Chorruca o de angún almirante d e .  
a Escuadra española! Mire, don Panchito, y sea dicho sin ánimo de ofenderle a ust6 
ni un lápice, tan parigual es esi so lichón palretero de Centolla de mi, como una enguila 
barbuda de una de leche, y un aguilote de una breca, vamos al decir; pues si a veces 
navego por esos mares con la culera en banda, los calzones alabanzaos ..., arrepare en 
el su alguacil, en ese hiju de una pulpe, y vera que respetive a empavesaduras, tanto 
vale Centolla como Perpelute, y Perpelute como señor AndrBs, y doile el señor por fan- 
tesia no m h ,  pues llamarle a 61 señor as1 le cuadra como llamar señá a la mi suegra, 
que por el arte es hija de anguna perra rabiosa o de anguna culiebra, si se arrepara 
en el r6spede de su lengua. (Escena 11.) 

DON PANCHITO.. . 
PERPELUTE.-Y mire, señor alcalde, ust6, que por mucho que apariente querer 

echarme a pique en el palacio de Santa Clara, otra le queda en la entraña, pues la tiene 
m& blanda y más güena que un tonino. .. ¿LOS ha visto, señor alcalde, a poco de salir 
del agua?, pues gruñen y se quejan al parigual que uno de la vista baja, con perdón ... 
(Escena 111.) 

RARA.-Pos, como iba diciendo, digo que años me case, y premitiera el cielo 
devino que m'habiere dido a pique con el mi botrino antes de hacerlo, porque bueno es 
que sepa que, si ahora soy besugo, antes fui jargua, y enestonces, una muchachita me 
arruciagó, con el s u  poncio, y quede preso en los tres anzuelos. o seknse. finura de 
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#'muras," esbe!tez de guinda y mejor ver del mascarón de proba; 3 ;din ~ a n c h h ,  que la mi costilla, que hoy paice una enguila barbuda, 
.up@ jhmlota ... y lo que fu6 pabiota, es ya mochuelo, pero con len 

-3 que $9 sepa, señor alcalde. (Escena V.) 
. . 

VI11 

E -EL SOLAR Y DE LA iCAmW 

desde San Juan a&?-le dijo uno. i c%h 
%!* . t  

huesped es, i redi6zla ! 
................................................................................................................ 

-Hombri..., sobre esi particular na he oíu a don Arsenio el mhdicu, más s&b 
que yo de eyu; pero veráste tú  lo que yo tengo entendiu que es,: A ml se m'agigura 
en tocanti a las resultas de la enfermedk, es aparenti al rapgsu, que h a n d o  entra 
los corralis casi siempre se lleva tajá ... Un día escomienza la presona con una calor q 

tiempu ... se le agarran al testuz unos doloris que son u 
se le encaballan y tristrujan las cuerdas de la cabeza. Enes- 

tonces, y por mor de la calentura y de los rutíos que le zumban por drento, se  apalpa @ la sien el interfeuto y se apalpa en salva la parti, ¡y como si na! ..., que lgs 'bjos Sskle 
ponin como dos cagalitucas de mosca, pongo por caso, y que escomienza a " togar  dmla" 
a la comia, y asina se va acuculando pa dar corno un  respingucu que puer ser'.la h sal- 
vación ... Pero si a la persona se le enternez la entraña y revira muchu 18 ,vista, se. muer 

$ 1  sin decir esta boca es mía. 

$'$@ -Y en tocanti al güen acomodo, habría muihu que hablar. En la sk casa lkbo  
:f.$ '-3,nirs ayunu que hartazgu y el su padre al morir la dejó al pie de veinte doblones rqal'oon- 

taos y dos peonucas de praderia llenas de calambrojos, que no son pa presumSr.de a u d a l  
que digamos. De la su madre le tocaron: un pañueluco de hierbas, un maco, tres, escu- 
dillueas toas picks, la benditera y el ramucu de laurel ... i Y  pare ustd de contar! 

¡Quien pudiera lograr que palomas 
........................................................... 

el escaju y los guinchos quitaran 
a rosucas thrnas, 
a rosucas blandas, 

que tejiesin aluego con ellas 
coronas livianas, 
que las añudasin 
con jilos de plata, 
y que en las tus sienis, 

con cudiau, con cudiau, las posaran, 
pa que Tú, Lucerucu del valli 
de las mis infantilis andanzas, 

............................................................ 
Cómo cambia de pinta d lambiuzu 
si vos jala unos mesis la teta. 

Que giiBtabos crja, 
qu6 espaldalis mirs llenus de .jebra; 
qut! trisnau, qué jampudu se poni 

no te resintiesis 
no te lastimaras, 

p,a que no se  lijasi t u  carnl, 
Dios de mis plegarias! 
Y que al respetivi, 
Cristucu del alma, 

y, al igual que los pies, las tus  manos 
finueas y santas, 

no tuviesin m&s clavos que esos 
que nacin por gala 
entre las hojucas 
de las pasionarias. 

unos clavos tan suavis, tan suavis, 
que no te mamaran: 

(TRADICIÓN DEL CRISTO DE MESONES) 

de pies a cabeza; 
qu6 esmegonis le da al escanlllo 
al querer jorricasi con juerza; 

cómo restroliza 
y se columpi6a. 

Quien le vi6 m&s Zlaoucni que un @II, 
con ciwaílzt en SUS .mrnis aeaems. el rollu e manteea, 

y  cómo gncogoiia 
. 

':% tic* quien le vi6 con los papos caios . - -  C . 
' .T .  

?c.' , 
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de pura flojera, 
jaciendo pucheros, 

sin poder babear tan siquiera, 
quien le vi6 del color de los tronchos 
de la propia yerbuca triguera, 
y chumpar el bolinche del berzu 
y de jambri lambesi las yemas, 

que arrepari agora 

qu6 cambiau li encuentra, 
con qu6 agallas garduña el indinu 
a to el que le aburri, a to el que le apesta, 

cómo se espabila, 
cómo jaz piruetas, 
y cómo respinga 
de pura jartera; 

........................................................ 

(EL SANTUCO DE LA MIES) .- e 

?.J 
.:.,.g A 

Murió la tía Ortegona, alla cuando la última franoesá, que temo fui! .*@&a 
' 

el veintitrks, y dej6 dioho de palabra y por testamento esorit,o ante escribano y tres 
terratenientes de los m&s saneados de la villa, que aquí, en este mesmo sitio, y donde 
a la presente asubiamos, se levantara de nueva planta, y con la basamenta y solid6 
que es de pertenencia, un santuoo o humilladero que sirviera de abrigo-como pinto 
el caso-a las gentes que estuvieran de laboreo en la mies ... 

.,.Hab6is de saber que esto sucedía allá por el tardío, y como además andab 
el vende-su, ya amarilleaba la calabaza, y entraba en sazón la panoja y el fisán. 

... Y entonces mesmo nos largó una gofeta de azufre, que nos hizo ir a un S 
a entrambos a dos. 

... Bisieres y el Pisquilino fueron muy dados en vida al cambio del giso, y 
lo es menos que el giso que se muda de sitio en vida hay que volverlo a colocar d 
pu6s de muerto allí donde en ley y en ooncencia le pertenece y debe estar. De ahí 
rabo en tierra (galerna) que vino aquella noche, que no dejO teja en su lugar, ni 
lechal en pie, ni erizo de castaña en el castañar, ni pelo de toñá sin chamuscar ... 

(UN POCO DE IDILIO) 

¿Pues no han de emparejar? iVae por Dios! Es que, si a mano viene, digote 
. hasta encuartan, cuanto si más. Ella es una novilluca mu apañá (salva la comparan 

que eso delguno le quita el señorío, que ti6nlu bien enraizau, gracias a Dios. 
... Cuando yo le vi salir por el puente alante, montau en una de las matauras d 

Faradn, que parecía un belortu de puru gimau que iba, dije yo pa mi capote: lo qu 
toca tú  no pelechas por allá, por más cañas de manzanilla que te embuohen. 

-Pues, equivocástete, Nardo, equivooástete: que pelechó y bien. Y... al 6 
que es lo que importa: que el muchachu no vien desnugu; que vien adinerau lo bas 
tante pa que mafiana u otro día, pinto el caso, veas tú la casa de los Radillos ..., bie 

na, picaos los esquinales.. 
el puntu. 

(EL HIGAR~N)  

Parecían a modo de ramajales de cúliebras, que le salían por debajo de la ca 
illa ... IColia! ..., enestonces escomenzaba 61 a asomar por la raja de la peñona, 

sacaba un rabo, y le volvía a meter, y despues otro y otro, y luego de pronto ... iM 
valga! ..., di6 en gomitar tinta y en seguida se chapló ... iMadre, qu6 ojos de vidri 
verde ... como se diz ... Un poco más abajo estaba el congreluciatu asomando el jocic 
por una rendija, y me enseñaba unos dientuoos ... i tan blanquines l..., lo q'ue toca 
pulpe, iAe Marial ... Me esmurcio por la peñona y. le echo el trapo blanco, que en 
denantes le corte de la camisa con esta navaja de pescar lampas ... &Nos da, chachos? 

(LA LERERA DE LA CASONAS 



&Usted sabe los golpes de mar en que yo me he visto envuelto en esa pefia de 
la barra, cuando allá iba en el tardío (por el oordonazo de San Francisco) a echar la 
alambrá al jargo? ... ; no s6 cdmo me caltengo en pie ... ¿ Y  sabe, señor cura... que se 1 nos depara una sementera muy maja aguaííu? 

L (EL MARQUESITO) 

'i Engurrufiá y metida por la jornilla, y juntu a ella la gata, en los puros huesos 
y con la barriga chamuscá, que la estaba lamiendo un  oarbuncu lambedizu, mientras 
que ella chumpaba los huesos de una cabeza de cabrachu ... En esto vi el rabu de 
una rata que asomaba por debajo de una jucha y me hacia a modo de señas pa 
que me juera: se movía como el de una lagartesa. Entr6me miedu y juime pa tras 
apriantando el aliendu y con el ojo fiju en la Baroeló. Ella no me columbró ni me oyó. 
l.smpu6s dile una metida con esti hombral a la puerta, que tou le tengo magullau y 
más negru que carne de venceju. 

(EL HIDALGO DE LIBBANA) 
J 

, -Voy pensando (no quitando s u  palabra honrá) que como quiera es bien par- 
>$ su sobrina doña Cipriana. Mire que me habla con un aquel, que es mucho de to, 

.y  &..m& a más me pon unos sábanos en la cama, blancos como la pura nieve; mlre 
que bo rubieaa ni escajan como los de caracá; mire que me da como a modu de ver- 

I güenza el emporcarlos, y lo que toca de esta vez he de meter los pies en el moqueru ... 
-Hora cata: no me crea tan asina, que sobre esi puntu no me dejo mamar el deu ... 

(Revista "La MontaAa". Habana. 1919.) 

-Vaya, Sinda, no seas equitativa-decía Tono, que entendía por ser equitativa el 
arrazona y verás como no ties motivo pa enfadate. ¿Que quieres tú?  ¿Up 

pegado a tu  falda too el día hasta ponerse de gordo y bien 
treznao como un fraile torrendero? 

quiero un hombre que no me obligue 8 estar alebrestada 
la paliza cuando menos lo pienso, y no un marido uñío, bruto, de 
Ana del carro abajo. 

- -Pero vamos a cuentas, ¿tú qÜ6 vas a hacer? 
-Divurciarme. 
-¿A juto de qu6 vas a vivir, so lila, sin e1 jornal de Luco? LCdmo ves a em- 

antillar el divurcio, probe y desgraciá como eres? 
-¿Ve usted?-interrumpió la moza-, tengo cinco deos en cada mano como 

cinco lagartos de vivos para trabajar, y s6 escorrea; el pellejo de la mañana a la noche ... 
-Hija, vas desacertada-dijo melosamente el tío Pinto-; te queadrás arruinada, 

sin la tu  tasuga ni el t u  averío ... 
.................................................................................... 

rebatos. Mira, lo que no 
día embarneces más. Vale ' 

que una mujer bomo un burro, porque el hombre es 
quien ha de mandar en casa, quien ha de llevar siempre los calzones, jme caso en 
Santofia l . .  . - -. -- - . - - . . . . 

E "LA JILADA DE TIA GILA" 

YEb Cantdbrico". 18 de octubre de 19.98.) 

Tía üila era una mujer que se aproximaba, en sus afios, a las cinco onzas, se- 
gún la locución al uso entre el pueblo, para expresar la edad; esto es, tenia más de 

ozaba a los ochenta; y así no parecia extraño que de vez en cuando "jilara", 
en la Montaña, o sea, que se distrajera hasta chochear algo, aunque ella, 
especie, solía decir, poniéndose más hispida que gallo en pelea, "devanar"; 



LXXXVIII a. ADRIANO GARDÍA-LOMAS 

esto es, perder la memoria: "puede ser que "devane" daque alguna ocasidn, pero "jilar", 
i tono !, no " jilo " entovia. " 
............................................................................................................................. 

Aquella pobre mujer "habia roto su mocedad", ya con las vacas, ya arando, "afri. 
ñendo", sembrando, sallando, cogiendo, "borucando", cargando cada "estalojada" de yerba 
y cada garrotada de verde y de panojos, y cada coloño de rozo o de pajotes, que mu- 
chos hombres no la superaban. 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
Al meter la mano por la gatera, Gila no encontró la llave. 
-¡Ay, la mi vaca!-gimib la vieja-. 1 Que va a ser de la pobruca! 

............................................................................................................................ 
Las vecinas trataron de consolarla, y la dieron una silla para que se sentara. 

exclamó, al mismo tiempo que señalaba con su índice la mano izquierda de la vieja: 
- iTh Gila! ¿Será la llave que busca la que lleva colgada del "deo" pequefio? 

............................................................................................................................ 
-i Calla, sargQeta!-dijo enfurecida a la mozuca-, y afiadid : 
-¡Maldecía de mí! Ahora sí que he estado "jilando" todo el día ... 

........................................................................................................................... 
E. RODR~GUEZ PARETS 

EL ULTIMO COLE DE LALO E& "CARETU" 

(Lenguaje infantil de Zgufia) 

........................................................................................................................... 
¡La Virgen del Camino! ¡Que apunti tenia! Lo mismu enrelochecia los corros 

que escuajeringaba las gallinas goritas eneañonándolas en la cresta. Si sería siguru en 
la pedrá, que una vez, de un morrillazu, estarambicó a una monuca galana que aso- 
maba la cabezuca por un toju de una cajiga. 

Cuando fuegaba al morón, arruchaba a toos los muzuelos. Al castro, los dejaba 
siempri con la tarjara en el aposis, y si anguna vez se entretenía a las pitas con las 
mozuelucas hacía el primeru la vana, aunque no hubiera quitis ni misarrematis. 

Dengunu le ganaba a esquilar a Los niales de veranís o de pimentoneruca, anque 
sstuvieran en la mesma picoyeta de daque salcinu. 

A más, era muy mañosucu, y lo mismu te hacía de unas jorcinas unas trentis 
o un badíu, que un tiratacos de saúgu o unos odralis de alvillanu. 

A juerza de puñu se hacia las pionzas, y las ponia el herrón torcíu para que 
escarajitaran muchu y, al jugar a los canis, niqgunu se las jindiera. 

de %pilih_eias. 
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A morterás no aguantaba na; pero, güelteando en las engarruchas, habia que 
apretali bien la tabla del arca, porque si te echaba la cascarabija, y no te esmurciabas 
de seguía, del sapazu te estrompaba. 

Se habia güeltu mu manducón, y recibió muchos lambregazos por alampar cucos, 
rbitos o ráspanos a otros mozuelos más chicucos. 

Un día de San Pedro le habían encierrau en la su casa pa que jorricara en el 
esoanillo a su hermanucu. Pero 61 arreguciándose se escolguitó por el ventanu del 
sobrau y ju6 a caer en las angarias del carru que estaba enrabau en el corral6n. 

Pero, levate, que se arregafió el carru y mediu apastagó el chon que estaba ador- 
milau debajo ! 

Ya no podfa golver a la s u  casa por mor a la taringa que le iba a dar su güelu. 
Toa la mañana había estau tirando cucos machizonis con una porquetuca que no 

se le escarambitaba nunca. Asina bacía mureras con aquellos para poder fuegar al 
bochi. Pero siempri tenia tanta machiza en los deos que ni con mogo ni con arena 
podía quitala, anque se los lijara. 

Al meudía comió unas mozás de moras y andrinas, a más de un peazucu de 
borona que le dieron. Y dimpues de jugar a la villagarda y escullando de poza, se ju6 
a dar un cole al camarau del molinu pa limpiasi. 

Se soltó la petrina de cuerda de bala, y una vez coritu, se presind, y, como 
otras vecis, se espurrió por un quinibón de una alisa que había arrima al calci del 
molinu, pa dende allí tirarse a capar. 

Diz la genti que, haciendole vileza, se triccó una ramuca antis de tiempu, y en 
vez de caer en el pezón, se di6 con una piedrona, y en ella quedaron los sesos del ven- 
turao cernfos como megollo de pan cutianu. 

RELATO DE UN VALDIGURlS SOBRE UN DESPERO 

Pos veraste tú: El otru dfa jui a por una trampá de hierba al Coterón aei -l.orcu, 
y lleve pa traela el Carru con las dos únicas novillucas emparejás que me quedaron de 
resultas de aquel lamberizu pasau que me asoló la cuadra y hasta el cocinu de los 
chonis. 

En cúanti lleguemos a la llanauca del mi prau, las solte allí pa que mediaran 
mientres yo picaba el dalli, que estaba algo corrujientu de daque rociá. 

Ya había tirau el dalli y hechu cuatro lombíos, cuando me paici6 que los anima- 
lucos restrolizaban como si quisieran moscar, y jui en seguiduca y les tape el manjuelu 
de los campanos con una mozá de yerba. 

Y en cuanti coluinbr6 que estaban sosegás, cargue el carru y me pusi a la rabera 
con la ahijá en la mano, y con la moscuca en la oreja, como el otro que dijo ... 

Pero na, hijucu, na: ¡lo que está de Dios, a la mano se vien! En semejanti casu 
no hay más tíu pasimi el ríu que aselasi como las gallinas y cierrar por drento la istur- 
neja del sejo por si quier entrar la rámila. 

Pos, kvate que a poco escomienzan las novillas a dar unos respingos y unos blin- 
cos y remoscos que la movición del carru más paecía un tremontorio por aquellos cu6- 
rragos y camberonas que otra cosa. 

Surtían los estadojos como si jueran de mimble, y el carru sonaba como un  
riquirraqui. Y a too esto, yo sin poder aquedalas ni dalis ticha-atrás. ;Giiena vejenera 
armemos ! 

Na, que entornemos, y yo apaeci esturunciau y con unos calambrios que me jien- 
aian de temblíos ... El rodal quedó all& lantbn escascajau del too; las trichorias y es- 
tadojos, triscaos ... Pero encontó, casi agraecí el teslarazu, pues las mis novillucas, que 
dispues de la estorregá debían haber quedau soterrás, cuasi no se mancaron. ¡Total: 
unas lijaduras de poco más de na! 

Si se me desgracian, me apastrago pa "in saecula", porque con el ite de los 
tresechonis d'esti ivierno y la malera pasá, ya no tendría a estas horas más posiblif 
que una jatuca corcera pa contalo .... cuando en la mi casa, el ¡tuba! y el [jein! han 
síu las cancionis de toos los días. 

G. ADRIANO GARCIA-LOMAS 
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A. (Vid. SONIDOS VOCALARIOS. Cap. VIV. 
ABABOL. 'LAbabol silvestre". Flor roia del nlsdiolo co 

La flor de la amapola común s;t?na e< la zona central "'iyapola'f ( ~ i d . j ,  
Rojo de ababol sitvestre y ramitas de le~trel (BRAÑAFLOR. M .  Uano). 

ABAROLA. (Hababora: I-iabbs bour'a): Planta, del gladiolo comfin antes de 
su florescencia. (Vid. "ababol"). 

ABACORAR, SE. Oprimir, acosar, hostigar. "Estar abacorado", indica co- 
múnmente exceso de trabajo o agobianiiento producido por éste. (Vid. 
L 6 a ~ ~ r a r ,  se"). Es vocablo usado en Venezuela con acepciones pare- 
cidas. 11 " Abacorarse" : Afligirse. . 

ABADEJO. Pez marinq (Polachius jypus). (Eona cost:&,m Eentml y occiden- 
tal). 11 Fruto del níspero (níspola), llamado también 'kbdle jq .  

ABADIAL. Lucido, lozano. Ellas (las ovejas y cabras)'h sá&eron rnug aba- 
diabes del invierno (ESTAMPAS CAMP~YRRIANAS. El Dumde se Campdo). 

ABAJADERA. Epoca en la que se p1w6ira la operación agrioola de "afreñir", 
O de "ahajar" las tierras, las " ara.disn y los "cavdnes", o sea, cuando 
se pasa sobre aquéllas el rastro para, igualarlas y limpiarlas de hierbas 
antes de comenzar la siembre. (.\'id. "ahonadera", "cogedera" y "ras- 
tradera"). Agua~daba tinicanzenb~ a da ahajadera de los cavones (DEL 
SOLAR Y DE LA A. García-Lomas y d. Cancio). 

ABAJADERO. (Ant. ¿.ast.j: Lugar por donde puede bajarse o descolgarse al- 
guna cosa. Descargadero, 

AILIJAR. Bajar. Verbo cl&sico usado en tiempos de Cervantes, F. de Rojas, 
; Quevedo, .etc. Se emplcn frecueritmiente en la Montaña en todas sus 

1 ,:. ', .!, acepciones, notkndose solamente cierta restricción en la uue sfwta a! 



huevo y en payeta el abalejo". Un bardo valdiguñés, que antaño 
improvisaba requiebros en verso, queriendo destacar la esbeltez, buen 
color, flexibilidad y dulzura de una moza, apuntaba: 

«Eres como cedro fino, 
Como el cerezo y salcino: 
Lo mismo que abalejal ... 
¡Eres un ángel  divino!^ 

En Cabueírniga corren las for'mas "abadejo" y "absdejal". Y los 
agreos solnbmdos de ahadejalcs (m, sol. DE i.us airieivros. M. Llano). 

ABALEJQ. Frnto del "ahalejal", que cuando está nladuro o "patojo" tiene 
un sabor dulce y agradable, (Región pasiega). (Vid. "abadejo" y 
" niespo "). 

ABAMWXW o AQAMBBLO. (Merlucius merlucius). Ejemplar pequeño. de la 
merluzti y también el Traciiyrliyncl~us Trachyrliyncus (Ris), que tiene 
la cola alarga& y parecida a la del ratón. 

ABhRAJONhl3SE. Enredarse con los "barajones" al cünlinar sobre ellos en 
la nieve. (Vid. "eriibar-ajoriilrse"). Vocablos regioiisles, pero de más 
enjyndia Castellana que "esquiüi." y "esquis", de procedencia exótica. 

'ARRRGA. (Vid. "albarca"). Pereda eiuplcó indistinlümente estos dos 'voca- 
blos, así como albarquero y abarq~iero. 

ABARCANAR o ABALCANAR. (Vid " abracanar, se"). 
ABARCON. "De un abarcón": De una brazada. Lo que sc abarca con los 

brazas. 
ABARlENTOS. Trajín excesivo en ltis ocupaciones agrícolas o caseras. (Vid. 

"labarientas"). 
ABAT~?. (Del verbo lat. u b :  fuera, e irc: ir). Se usa solamente como inter- 

jección o como imperativo del verbo dcfcctiro abarse, ya inusitado. 
eigniflca: i Apúrtate ! j esc&pale ! i líbrale de un peligro! Ejeni. : "Abate 
que vien' un automb~il". Corno coniplemento ti estas acepciones se 
emplea esta voz en el sentido dc: tigíir.ale'0 suponte que: Pus dvate 
con el ba~qztilla'co qcte llcun 0 la zaga (TIPOS TILASIIUMAP;TES. LOS de Re- 
cerril). En 1726 decía 1a Acadenija Espaiíoln en su Dicc. "Es loeución 
vulgar, pero muy frecuente en Castilla; lnl. Cave; discede h i ~ c " ,  sin 
registrar estas Ultiinas inodtilidades montañesas que detallamos en el 
yocabIo "évate", más típico en la hloiitaña que e1 leonés "ábate". 

AMYONAR o ABALLONAR. Término marinero de la costa media y orien- 
tal: Gobernar o rnnniohrur con el remo una embarcación. La forma 
"aballoncir" recuerda nl cnst,. aballar (del baj. lat. nvalEcrre: conducir) 

, y n SU ant.. acepción : rrior.ri2. jil b«yona,  nbnyona rsa p o n !  (OLAS Y 

 TILES LES. ,J. Ciitl~io), 
OS. Berridos. Osasc en la región pasiegc~ en plural. (Vid. "esberrios"). 
,, ( lh l  lat. npizrire). Se dice que u n  terre~io estU en íihertal, cuando 

n? tippe ccrrndura, bien poryiie nurica la haya tenido o por haberse 
venido abajo la qiie tuviera. El L)icc. de la Acndni. registra "tierra 
ahertal'~. Quizá fuera m& propio denominnr. "campo 4~ @IGa rústica 
e D  abertal", para no confundir la primera I ~ r n m  con el t&rqino geolú- 
gim que se reflere a las tierras o piedras que tienen 19 propiedad de 
rajirse Q hendirse. Estaba ama5nndu aqueyu porque le da&a en cara 



$;!+,u t. 
I .  w r l o  en, abcr td  (PE%AS ARI~IBA. Gap. YIII). Por extsnsi6n, se uaP+.,r@- 

firiendose a viviendas o zonas de las mismas, sil) puertas, ~ b n @ i q ~  o 
tejado: El cuarlo d e  eElos, antes no eva cuarto: era u%t a&grBd (LA PU- 

c:man. Cap. XXIX). h4etafbricrirnente se dice que una persona "anda 
cn abcstal"' ciiarido eslri abandonada y sin hogcc, La abariurs que 
siiden poner a los niños en las bragas para que puedan Eiibwr aguas 
rnayo~m se dccnomirirr "el abertal". (Valles del ~entrDX . 

PrBlDllL. Abedul. Sus ahuridanciales toponímicos son ausigrsRs bkf,,La Mon- 
taiía. (Vid. "bedujal"). El aforismo antiguo del @&ma de &)bar@u@res 
decía. asi: " Albarcas g coladores de abidul son- los .wejme$".. # T,QFRR, 
negado y tastarwdo. (Vid. " urrrngo"). ri . ) .  

ABIELDAR y ARLENTAR. Bieldar. Aventar. Ea k& gq@b&ls limi£rofes con 
Palencia existe la variante "ablentar"(C;as$ m&! de a g ventitag~), con 
uianifiesta. rnetatesis de la 1 y sin.cop& dc 1% <$f,eí;6~&h29~ fir;is $ldisicos ta 
usaron con frecuencia: \ 

El primero comía hbas ya maduras 
Coniia madi~roa figos de las figueras durm 
Trillando e rqblqtando)? qpar$a ~ a j q  guras. 

(Arciprpsíe de &a, cop. 1260). 
Quantos ovieron alhas e fueron viv"icados. 

Si los comieron aves o f u e r ~ n  («ablentados>z. t : ~ '  

(GonZa40 de Berceo. Signos de# Juicio, cop. 23.1- 
I 

ABIERTA. .'Bola abierta" es la que al ser lanzada sobre un bolo deja a este 
a la derecha de aqiiélls cuando "se tira al pu3garV,'y .a la izqyi@&y& 
ctiiindo "se tira a la innno". (Vid. "cerrada"). 

~$BIElt'1'0. "Emboqut! abierto" es e1 que, al estar colocado cerca, &e la. "caja", 
no necesita el Jugador dar mucho fif-ecto B lür bpla para sac@rlo. En 
ganeral, es cnlboqi~e fáciI y vulgar, por lo que se le llagza a veces 
"de pan cutiano". (Vid. "esciindrado" o "cerrado"). 

ABITADURA. f J M  cast, ant. abitar): Qitadura. Vocablo perEen$$q@ @ 
lenguajc "pejiiio" @ d e  los pes,cadores de la costa. i( Vueltg qosi que se 
siljeta o ainíirrn. el cable a l rMdor  @e la cruz de I;as bitas. jf PorcMn 
de cable que se toma desdc la  eatalingadura. a la vuelta en ?,as bitas, 
según el fondo eq ,que se deja caer el ancla y el objeto cpn , q ~  se 
Sondea. Conocido entre 8p ~ e n l c  de!-o;jicio con eE ?note de '*B@adur&" 
(SOTTLEZA. Cap. W). 

ABOCqNADO. Abocardado. Accjbn o efecto de ensanchar !a boca o a$yrtyrrt. 
de upa cosa. 11 Aboncuizado. (Vid. "sb~canar") .  

ADBCANAR. ~bonanzar ,  escampar. (Hegión Norte). ( í id .  "18ocy1p"I: por in- 
fluencia astúrica se usa la variante " b o c ? n a ~ ! ' ~ a  l a  zona N. 6. 

AB0,LINCTTtlRSE o EMBOL1NCI-TAQSE. Se aplica ,e&%eneral a tgdo lo que 
va tomando iwmn de bol.. [I IJincliarse. [ " ~ l 6 t b y a  aboii~hch'&'~, %(?id. .. Lám. 1). 

ABOMBAR, Dar boinbeoa una superficie. (Vid. "bombear"). 1 " ~ b i m b a d p ,  
CQ~VQ,XQ* a. 

4BONADERk. I;:poca.eri que se echa el abono a las tierras. Los labradores 
relacionan el tiempo con las operncioncs agrícolas diciendo: "Por In 
abonadera", "pos el sallo", '"par la @<tjaders", "por 1 ~ s  cucos", etc. 
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ABO 6 

ABONADURA. Cantidad de abono que se echa y estiende sobre una finca. 
ABONDAR. (Del cast. d . ) :  Abundar, proveer cou abundancia, sobrar. 

" Abondamiento" y " aboridante" conservan también su antigua forma, 
Existen ejemplos de expresiones adjetivales, y se registran en el re- 
fraiidro : " Siembra ralo y cava hondo y coger&~ frutos abondo". " Ahon- 
do, abondo, que no tiene fondo". Lo usaron nuestros clásicos y figura 
en Las Cantigas del Rey Sabio. 335-14, dicieiido en Las Partidas: 
E quando el rey esto ficiere con s u  pueblo habrá abondo. 

ABONERA. Lugar donde se coloca el abono. I[ Estercolero. 
ABORA. (Vid. "agora"]. A veces suena "alco~ü" (Vid. ejem. eri "escaclii- 

zar"). Paeceis sandifesios con los rr~ingorondmcyos de  abora (TIPOS i 
PAISAJES. Al amor de los tizones). 

ABORIO, ALBORTO, ABORTO o ALGORTO. En Liébarla, "ahorio". En Soba 
"alborto". En Pas, Luena y Ríomiera, "aborto" y "algorto", En I g u ñ ~  
se usa la  sinonimia "muérgano", y en otras partes de la provincia 
"borrachin" o "borrachico". Con todos estos nombres se denomina. a 
fruto del madroño. Las cualro primeras formas, y en especial "albor. 
to", tienen su etimología en el nombre cientiiico: Arbutiis Unedo. L. 
pues, dada la  movilidad de la r,  y aun reconociendo su propensión a. 
salto regresivo, es posible la metátesis supuesta. "Alborto" y "borto" sc 
usan en Alava, y la primera forma la cita Martincz Marina (Dicc. Geog 
IIist. t. 1, p&g. 14) en su descripción de esta ~srovincia. Hay u n  ntonfc 
que abunda e n  madro+íos, o nborios, corno e n  Li(!bccr)a se clice (RECUERDO! 
DE LIÉBAPÍA. Ildefonso Llorente Fernández). 

ABORRECER. Molestar, importunar, abtllir, hastiar, aburrir. Pereda lo emple( 
en la acepción de desaprovechar, desperdiciar: D P C ~ ~ Z C  n J u m  Pcdrt 
que uborrrzcn nledio din (LA PUCIIERA. Cap. ;Y). jl Abaiidonilr el nido lo! 
pájaros por Iiabérsele manoseado o acecliado: L'tcbuwició la rajzccn eu 
cuanti  nosotros esquilemos nl  nial (Mariiiscrito de  CIJEXTOS WOXTA~ESES,  

A. Revilla y Sáiz). 
inf)RREC,ERSE. Aburrirse. Impropiedad de los lenguajes ~ u l g a r e s  de Ara- 

gón, Vizcaya y Santander. iCuánios con menos amparo al salir d~ casa 
h a n  vuelto dc alla hechos unos princil~eses aborrecíos de  G M C ~ C Z ~ S !  (PA- 
C H ~ N  GOKZÁLEZ). 

4BORREGARSE. Con relación a este x-erbo castellano, el labrador mbntañk 
' 

predice el tiempo en los refranes: "Cielo aborregado, suclo mojado", : 
"Noche aborregada, mañaiia arreinojada". 

ABORRICAR. Hacer "borricos " o " borujos ". (Vid. " aborucar" y " acorrullar"). 
ABORTAL o ALBORTAL. Sitio poblado de inadroños o "abortos". (Vid. "mueri 

gana1 "). 
ABORUCAR o ABURUJAR. Aborujar. Formar pequefios montones de hierba 

a; " borucos" sobre las pradericls. (Yid. " alborucar ", " borucar", " ahorri- 
c ~ P " ,  'La~orr~l la . r ' l  y "modujar"). Cuando se quería destacar la laborio- 
sidad de una familia se decía en Iguña: 

 aburt ti can los padres, 
Aburucan las crias: 
Aburucan de noche 
Aburucan de díau. 



7 ABO 

ABOTICAR,. Empujar, dar empellones, Algimas veces ea sinónimo de azuzar. 
(Vid. "isar"). De modo es que, no le Rubieran aboticao (ESDENAS M O N T ~ -  
SBSAY. Suum cuique). . 

ABOTLJARSE. Embotijarse. It Enojarse. Ij Ponerse rechoncha tina persona. 
BRAGANAR, SE. En Tudanca: Aplanar el calor a fueras del mu&o sol. Tiene 

las variantes " abarcanm" y " abalcanar" en las zonas yasiega, central y 
occidental. 

A13ft.It;ANARSE. Aliorriarse, ahuecarse. Se dice del pan cuando se rriefe rA 
pidamente en el horno y queda wudo o poco cacido por el interior. (Zcin. 
central). Reirán: "Pan abracanado, hornero ajoven o acelerado". 

ABRACAR. (Ad-brnchiurn: coger con el brazo o la mano): Cobrar un cabo 
Término marinero de las costas media y o~iental. Y saber lascar aprisa 
PZ pez trahazc abracdlo (OLAS Y CANTILES. J, Cancio). También se empler, 
en sentido metafórico: Qud trincau por el alma te tiene, que l e  abraca, 
o te arria n s u  nvitojtíz (OLAS Y CANTTLBS. J. Cancio). 

BRAMARSE. (Del casi. broma: cascajo). Se dice de las piedras o Iastras 
cuando por efecto del tiempo se resquebrajan o se hienden. (Vid. "atro- 
riada"), En toponimiü montañesa hay el monte Gsoma, de posible e& 
mología relacionada con este vocablo. 

ABRECANTO. Crustáceo. (Homarus vulgaris). (Vid. "librecanto", "hoyoc- 
t i ~ r o " ~  "briganto" y "bogavante"). 

ABREGO o ABRIGO. En toda la Montaña es el viento Sur, y no el que corre 
entre Mediodía y Poniente, como se registra en el ~ i c c .  ~ c a d ~ .  y otros. 
En muchos y antiguos docilmentos montañeses, del siglo pasado Pnclu- 
sive, se deslindaban siempre las fincas-'rústicas por "el Mediodía (p&r 
el &brego). "Viento Sur o Africo: viento español", dice E. Arriaga en 
su "Lexicón del Bilbaíno Neto". Es uno de los vientos llamados "casta- 
ñeros", falso y pernicioso en extremo. Así lo acreditan' los adagios * 

montañeses de esta manera: "be1 &brego no hay ahrigon. "El ábregó 
no se muere de sed". "Ciiando el ábrego viene de malas, lleva en el pici 
las brasas". "Abrego de día, agua al tercer día". "Con ábrego de prima 
vera, pon las friitas en musera". "'Con %brego de invernizo, pon en,ba 

I 
rrozal al ePizo". 1 Vaga si a p r ~ l d  de  firme PZ cibreyo!, icorno qzfe dr?f$d 
cas urid teja mata a mi güela! (ESCENAS CANTAERAS. H. Alcalde). 11 En fi 

. lorución : "Es como el &bregon, refiriéndose a persona inquieta o albo- ;$ rutada. 11 "Agujero del ábrego": Espacio despejado rodeado de nuba- .- 9 
rrones, que se muestra en el cielo por la parte del Mediodía cuando va. , \Y# 6 

a. salir ei  viento Sur. (Vid. "abriga" y "rabucos de gallu"). i 
ABRI~A.  Usase Únicamente en el dicho festivo: "Boca abrida, lelona a dic- . -  

traida ". 
ABRIGADA. "Abrigá": Temporada de varios días en Ia que reina el ábrego. 

Es vocablo de formación similar a "nordada" y "'Cieraada". RefrBn: "Si 
hay abriga, b a d a  es la magosta" (porque tira las castañas y aviva el 
fuego para asarlas). 

IL. Refranero: "Abril bueno fuera si el "gallego" no anduviera1'. "En 
Abril, setas mil; en Mayo, setas a carros: las de Abril, para mi; las de 
Mago, para mi amo". "Con Abril y el tabernerq.despabila el awuaeero", 
"Las mañanitas de Abril son dulces para dor%nir,- y las de Mayo 
t.ienen cuento ni cabo". "Llueva o no llueva, en Abs i  termina el . 
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b&quem su @J&".: " Jwr jgh .~ ,~  j+?3:i@c$, Abril, que ya lo aipGac& 
. i  e\ C'FLT~~~ ' ' .  'W 4 '&km d e  A k i l  $6 h e .  oks-i por muerto me requerís ". 

@e. refiere al "c.iico:' o cuclillo,' y ,es kna %m&$&iad del seLs&i~ que en 
. ~tr$o); prrpipeiag dice: " E R ~  Mayo ;o ssd AthriT:. si no- coalü el cucubil,, 

4 ptw IW~&@€O te. qipibid". (Vi& ~'.Glatiag 'y $cuc\a3*). 
,4r@PqELERO:r &+lmóri 4 9  t ipgjfidio cimtido cnkrra! Gel mar. (Vid. "pinto", 

agbslizo", "qaRqadosl', "6,$ate~clo'" "grande" y "vernal ll). 
diBIEH.sl38. Abolnrgado. (Vid. "n@tr~g&&do1'): 
ABUELA. "A ese b dib'lu l@r>rtuca s" &&la". Se dicn dcl (pie sale mal cducado 

y  caprichoso. Metaióricamenle se emplea en l i ~  frase: *"Se fué a cenar 
con s u  abuele", indicarado que fulleci0. O en son de amoriaaa: "Mira que 

, vas a cenar cori tu abuela". (Vid. "uri.eguciarse"). 
ABLTLAR, SE. iksapnreeer la leche de 1ü ubre de las vacas. Recuerda la voz 

' caslellana adula : temeno si ri  riego. (Vid. " apiila~~"). 
ABTTROJONAR o ABIIAIJJOIVAR, SE. Formar "burujorics" o burujos en las 

aIm11ioldas y caketines por apelot~narse la lana. (Regiones pasif-a y 
dentrad). (Vid. " apetujarse "). 

ABWSiON, NA. Abusador, om. 
ABIJTRAGARSE. Abotargime, como buitre liado. 11 " Al-,ulr¿igCt.dou : Abotar- 

a $ado. (Vid. " Abucliado "1. 
ACABAClON. A~ilb~imiento. Así lo usó Pereda en sus obras: C o ~ l ~ c c  lu perra 
. e~crbncá.Y?c que en  ¿m miscrabks cxErernos Ec ])o& ( P E ~ A S  ARRIBA. 

Cap. a XXIV). 
&CBR.b.pAEt, BE Meter el ++rindo eri una oahiiiia. Aeuiiirse las xsaes e n  cabaña. 
dkGABILI'lnAH. Encajar las oosüs con orden en sitio determinado. (Vid. "acal- 

dü,r3'). NO acabiEd~an bien los p w s  dieirtes qcttB Icr quedan (ESTAMPAS 
. -clrbIPLwrtrAxhs. El Duende de (;üinpóo. Pág. 87). jl AcabjEclar. 

ACAMAGHARSE. Vocablo del lenguaje "fwjino" de la región castreña. Se 
. a&& en la frase: "Cara acabrachüda", es decir, del c~~lor* similar al de 

, : lo& "c+&?&i.as" o al del pez denominado "cabracho". l'etdia la su cabeza 
?-S#&&ckn ttn bwdnl, la cara ~cabrttchada de  puro roja ( M A I ~ ~ C H U .  Luis de 

. (Vid. " aiiluzizcrnnarse >'). 
SE. Desgastar el calzado solamente por un lado y pisar. torci- 
"Andar chabacano" o "cachnno", significa lo naismo en 1% 

iega. 
caecer, ir a menos: Y du cuyos ejmtas ( ~ l i w ~ ( w t i ~ i o s  est& diChu 

Ct&o Wrjowos awwiendo  ( E S C E N . ~  MONTAGEBA~~: Suum cuique). 
ACALCAR. (Th a y cnkare : apretar) : Cí~n~prirni-v alguiia cosa sólida. Ejercer 

presión sobre elIs pnr;~ hacerla más compacta. (Vid. "calcar"). 
ACALDADO. Sujeto ordenado en sil modo de ~ i u i r .  Persolia qiie tiene niciña 

y disposiciAri para todo. (Vid.  ca cal dar"). 
ACALF);ADORA., Mujer encargada de recoger y "acaldarl' la hierba en los &a- 

rros y BH el pajar. DP Pikwa, por sor la vmjor acdda110ra de yerba que 
hubin e n  Roblcces (LA PITCHEI-IA. (lap. XVII). 

ACAEDAEi, &E. Verbo ger~ui~larneiiie montaÍí&, que daj6 en el Perú rastro 
de una de  sus ampoioaes (agobiar, ncobardm): Acomodarse una per- 
sona en silia o lrngar oonveniente: Apretaba la iwmtis~a, eoprrsaha la 
deve,  kabip n&kic qere ac~dnr'hnsla í'ublanccr, tenia ccrrn ~ s t a  cue- 

. van& 9 aqai me acalrlé data guapnmcnte ( P E ~ A S  AFWIBA. Cap. XXII). l\ Co- 



esci\rmeatar, pudieru colegirse la  &fm@bgía del típico vo~&blo. 11 Zurrar .a 
ttna persona irautilizándola para sil defcnsa: Acaldd m el & d o  al va-  
k t t t ó t ~  1'71 Rincotrcdtc (m, smxt DE LA TLEIIJII-C.A. GSP. XXIII). 1 .Ea la de 
nientir: "LIS tkcalda (las mentiras), que c6 un pi~imor". 11 En la de teiler 
r-claci6n, conesióri 11 oportunidad: La octirrer~cia 2uyn se acaldabst 
hirtl mi rtna cknnuu (t)eS.m Aitri1n.r. (;np. Y) .  11 I h  la acepción neta de 
itcohitrdnrse l a  uso 1;tmbién I%wd:i : , ( ) r r i .  prtcdr rsprrursc de  un hombre 
d~ nti w i a  ctrcrndo sr de/(& aculdnr tonto yo e.slo?j ucnldado por chnpu- 
cerins como csal $ERAS mmun. Cap, SSIII?. En la zona lebaniega "atol- 
dar" es si~lónimo'de u s t ~  rcrbo eri ;xlguxios eaaos. Por extensión se usa 
también el vocabk) "desac:aldarV. (Tid. "acabildrar" y "sges$@+"). 11 
iLAcaldar", de * ~ i ~ c í i p i d c r ~ c n .  ( M A ~ K A T ,  IJV: I)IIII,E:CTOI.O~?~A EBP~GOLA. Y. García 
de niego. 194U). 

AC:AfA)RO. Acaloramiento, rxa ll¿rcióii violerilii. 
AGARRALADO, A. ( i k  a y ciirrtli o tonel): C.~P dice de urla res muy ~ u & j & d a  g 

ancha. (Regioiies central y occidenf i i l  ~iri~icipalmente). 
ACARUJARSE. (De n y c;rroclia) : Lleriarse de c8a~+conin la madera. "Bhdera. 

iicmiijA" o cuiwiriida. (\'irl. "cariijíi" y b'í~tnbnnai~sc"). 11 Encarrujarse. 
ACATliG. Mío, nueslro, del q u e  Iiabla. de sil pilrfida. 8e l~uede traducir por: 

I)e acá todos, veiigaii ptwa irni o p t i i ~ ~  nosotros, Como e@,&p 
"Acatrts qtrr hay limond" (Zonii pasiega). ( B .  Ruiz de 1% '?&&a 

ACEUA. Vai*irdiid del i lcel~i  si11 pilas. Sii i i>.i<iii . i i  es apreciyta p , ~ a  
. de herramientas y en ebimisteria. Por su  Sollüje perenne 

$ifiiye 1ü ügriipncih de eslos árboles ii~ios "scles"nniu~riifieos, 5 .  

"""-AL, ACABEDAL. Ehsqiie de acebos. :Lrat!k)edí). Eii 30 toponimb i IOIC~,~c- . .$ nen rep~esoaitilxiies diversos los cfcq.iv:rdos de acebo. 
ACEBBSA. hcebeda. Lugar poblado de acciros. 
ACEFR.4N. AzaSrSn. 11 Adi~gio: "hcelr;:iri de rir)i+tie y i~cefrán ;$e ara, casa 

perdía ". 
XELEJMJ.  Aeek~~nrilic~ito, piisa. 11 kliixirrias populares: "En el acelero c s t j  

d yerro". "En el acelriw cambió la ct~beza por un "ga1ei.o". 
ACIMALLAR, .ZCEhIENCiAR o ACEhlXNGAIi. Amenazar. (Zona pés$ga), Es 

v e r h  ciirioso respecio a su etir~~oLr0gía. lki no existir la variante "ami- 
meng:ir", .e.iiltre pfisie,r;os, cabria siiportw ar esl,e ved)o como uraa altera- 
ción del :e&. ii üeni a* : urreglar, ~cornodar. Pues eornpwado con ".ac&l- 
dar", en 6% acrepcih neta de ;mcnuz;ir, que a sni vez deriva en la de 
ocrmodar, tend~&inos 'dos vwbm qiie, sigñificando 10 niis~mo, se originian- 
de nlnaera iriversa. (Vid. "nrci~nenpar"). 

ACENORIA. %ilririhoi.ia. Usase sni 1.0s dialoc,bs ~ulgnses  ,& León g Salwnan~n.  



I C E  * "' '10 - 
ACEPAR. Brotar eqpesa 1a hierba de los* ptadss. Así se dice: "Este año hay 

mucha hierba parjqwe está muy acepada". , 

ACEPRIMAR: Alaaprimar ; mover o sostenw i$lpp son " nccp 
Alzaprima, cuila o palanca para mover o Sostener al 
lebaniega). {Vid. " azaprieme"). 

ACERADO. Color blanquec$no, como de c iie tieden los nie~%@m~e, algu- 
nas reses. ES ~bndición general de o de mediana calidad y bravo 
Parece voz importada por los ~jánd@~e":(Vid. "calvosa"). 

ACIALAR. Sujetar las bestias con acial o inmdaza. 11 "Poner acial9': Parar los 
pies y tapar la boca. 11 "Le acialó": Le amordazó dejándole sin decir 
palabra, como con badal en Irt bom. Las acepciones metafóricas son 
de la región pasiega. 

ACIDOSO. Lo que tiene sabor agrio. La cantinela popular lo declara así: 
L 

wAcidosa es la ((andrina* 
y verde el romero; 
los tus besos mozuca 
son un veneno.> 

ACIERZADO. Tiempo de niebla o de " cierzo". (Via', " acierzarse"). 
ACIERZARSE. Aparecer la niebla o cierzo. En sentido figurado, se usa en 

f r a ~ e s  como ésta: "Se te acierzan los ojos cuando la ves". 
ACIL, ARCIL Q YACIL. Cuérrago para recoger el orín y el estiércol liquido del 

ganado vacuno en las cuadras. Se halla en Ia parte inmediata y trasera 
de las reses, y está f o r m ~ ~ d o  por dos Alas de "ciidones" o piedras. Es 
vocablo muy tipico de los pasiegos, y su etimología parece árabe. Po- 
siblemente de as-cil: curso de agua. o de otro liquido; pues dada la 
limpia equiualerlcia e identidad de los dos vocablos, es dudoso que 
provenga de1 lat. incile, is: zanja para tornar agua de los ríos. (Vid. "en- 
yacilar " y " cilera "). 

ACOCHAMBRAR. (De a y cochambre): Manchar, ensuciar. 
ACODIR. Corrupción de acudir. Se ha perdido en la acepción de nutrir. 
ACO1,ECHAR. Introducir enlre la piel y los músculos de Ios g imales  un 

"acolecho" o trozo de el4boro macho. 11 Martirizar, mortifi'e&-..{vid. "aco- 
lecharse"). 

ACOLECHARSE. Padecer " colecho" o " acolechoY7 el gana& *acho.  ~ p l k a s e  
también a las personas cuando se sofocan a consecuepcfa de un dis- 
gusto hasta el extremo de ponerse enfermas. 11 "Acolechado": Cansadc, 
decaído. 

ACOLECHO. Eléboro macho, (Iieleborus Viridis. L.). 11 Cualquier planta q i i c  
pueda servir para exutorios. 11 En Pas, " a c o l ~ ~ h o " :  cólico. (Vid.. "tole- 
cho"). Pzts le meto un 'acolecho de "ojo nntojil" ( E L  ANDANCIO. J .  Sierra 
Pando). 

ACOLITUS y OCALITUR. Corri~pciones de eucaliptus. Van purifichlose a le- 
nor del gran desarrollo forestal de este árbol en la Montaña. 

ACOLORAR, SE. Hacer 'O coloños " o " coloñetas" y transportarlos. 11 Incomo- 
darse, amontonarse, irritarse. (Vid. "castro" y "encastrarse"). 

ACOLUMBRAR. Colmar. (Zona de Campóo). (Vid. "colombro"). Los carpan- 
cilos, que bien acolurnbmos iban en un ~luelo a ta pila (ESTAMPAS CAMPIJ- 

RRIANAS. El Duende de Campóo. Pág. 104). 
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echo" : Acci6n o efecto de cobecbar. '(Vid. 
, 

. Asalariarse, .casarse. (Vid. " ac8modo"). 
z equivalente al galicismo "partido"; es decir, mom casaderc 

uele decirse casi siempre: "es un buen 
UD gran acon~odo",. (%d. "'c?sojo"). Con- 

o c i  gran acomodo de2 pueblo, la miraban 
Ea 3' TACEGAS. Cap. V). 
: Comer alguna cosa alternando con pan. 

(Influencia del bable asturiano). 11 Adular. (Regiones central y pasiep). 
ACOMPARERAR. Formar pareja. Se usa principalmente con referencia 91 

ganado de yunta. (Vid. "arnielgarse"). 
ACORAR, SE. (Del lat. acor, is:  amargura): Cast. ant. que en el lenguaje po- 

pular montañés, y a veces en el berciario, se usa en el sentido de: BR- 
fermar, afligirse, ücongojarse. (Vid. "abacorar, se"). Prestdtela n o  tc 

CJO PI? W¿al'?Jk sr GNWa (ESCENAS CÁNTABRA~. H. Al- 
calde). " Acorar alguna semejanza con "tener solengua o so- 

uqndo la afeccicin se produce por causa de la 
envidia. La res 'qacorcl" con facilidad se denomina "coral". 11 
Quedarse una persona como pfismada U, consecuencia de una desgracia 
y desnutrirse después. 11 Encanarse, n seíi, coger los niños una rabieta 
a causa de un susto o cosa semejante y quedar imposibilitados para 
llorar. 

4CORI)ATXJRA. Recuerda, memoria. 
ACORDANCIA. (De nd Y cordnnlin): Ani. cast.: Acuerdo. II Recuerdo. 

CCJRDE, Prudente, juicioso. 11 '.No estar íicorde": No estnr cuerdo o en su 
sanp juicio. 

CORRU'UAR. Formar "corrullos" o pec~ueñils parvas de hierba, roeo, etcé- 
tera, para cargarlíis más fácilmente. (Regiones centra2 y pasiega). (Vid. 
" aborucar "). También "acorrillar ". . * 

TAR o ACUTAR. Voz usada en los jiicgos infantiles. Hacer constar la 
fal@ 20 $ranspresión cometida por imo cle los jugadores, bien al ejecu- 
"tk r&$quiera suerte del juego o por trlterar el orden en que se deba 
hacerxAr).ara esto, el cont,rario dice al notiir la falta: j ac~ ta r ,  acutas! y 
pie3~e'lwvez el que juega. No teiitl1.5 electo el "acote o acute" si e1 
jugadox dljese antes : " desacotado o desucutado". 11 Dar firmeza y validez 
a las condiciones propuestas poi. iino de. los jugadores antes de empe- 
zar el juego, en prueba de la aceptagión por el otro, y prevenir el 
que la dice, que prohibe al contrario o &6 ciertas variaciones al ejecutar 
la suerte : como quitar estorbos, etc. (Vid. " rnisari~ematis", "arrematar", 
" fendis" y " quitis "). 

ACRIBILLAR. Llenar, abundar. "Suelo ncribillado de castañas" o suelo cu- 
bierto de castañas. (Vid. " parvado" y " escripío"). 

ACCJARTERONAR, SE. "Tierra acuarteronada": La que tiene grietas dejando 
los terrones en forma de prismas irregulares por causa, de la sequía. 11 
"Puerta aciiarteroriada": La dividida en cuadros o "cuarterones". Las 
puertas rran rnacizas ?J artrarteronccdas ( D E  TAL  FA^ TAL ASTJLLA. Cap. VI), 

ACIJCAR. Acuciar, estiniular, excitar, apresurar. 
ACUCARSE. (De a y "cuca" o nuee): Ponerse las ubres duras a las vacas 



muy lecheras, en el parto o días antes de parir. A consecuencia de afluir- 
les mucha leche, se las forman í'lenlones intertitis del t a m 8 a  die nueces 
o mayores. (Vid. " apotisagarse l l ) .  t 

AGUCULARSE. Aclocwse, guarecerse, acurrucwse para. no ser viato. Tierre 
1üs sinonímiu~ " ~ c I u c ~ ~ s c ~ ~  y " i~f iucl i l r~e~~.  E:s curiosa la equivalencia de 
este verbo con el ital. " &ccoccoEUrsi", del misino significadu. En ambos 
parece entrar el lat. uruu,bitu~~. 

AC'UCIIAH. Cubrir, arropar, (Vid. " cuvliim (a) "). 
ACUDONAR: Ejecutar algima obra con "cudones" (Vid,). 
AGULARGE. Voz venatoria. IIaIlarm cl jabalí "en~arrnad~o" huyendo de los 

perros de caza. 
ACUMURAR. Hacer "coniuñas" o aparcerías de gamdo. Palabra asturiana 

usada en la zona S. O. de 18 provincia. 
A ~ ~ U M I A R . ~ C ~ ~ ~ ~ ,  cunear, mecer el niíío en la cuna. (Vid. "arrearn). 
ACURRáALAR o ACITRRIAR. (Del lat. ad y eicrcire: ant. Curriar o curiar: 

guardar, pastorear): Recoger el ganado en un sitio fijo y d>et&ttzi.mina- 
do. 11 Conducirlo a voces. Ij Persona que no "ncursia" se dice de la que 
no tiene apego a su casa. (Vid. "nselar" y "arrecatlar"). Por extensión 
figura el verbn " demcurriar". (Vid. " at,urriarl', " jujear" y " jusear"). 
Pm dir a parar a la praeria dc la roza, onde quadnran acurriaicis (ESCENAS 
CÁNTABHAS. JT. Alcaide). Qurdnrrdo Ea caba6a clwtrrinda, cs decir, reunida 
$en la majada circwtda~itc (PEÑAS ARRIBA. Cap. VII). 

ACUtlRIALGARSE. Acostarse sobre el suelo. 11 Fatigarse proiilo al andar. Un 
gg 

adagio del magiri populíir pasiego dice así: "Quien se acurrialgü en 
el llano, en las vargns es mortano". 

ACTJRRIR, SE. (De (1 y c2"trrers): correrse. En 1% lowcicín: "Acíirriti 
p'alláll: Sepárate un poco. (Zonas central y pasiegaj. 

ACIJYA. Más allit. fPas y Liébann). 
BCHAFAROTADO. Be dice de lo mal hecho, sin esmero, deshc$do.- 
AGHAPANDARSE. Acocliarsc, agazaparse, (Vid. " agachaparse': y " agu- 

rriarse "f. i 

ACHOZAR. Construir chozas. 1 "Achozaos": Lugares natiirale6 donde puede 
cobijarse el hombre aprovechando 1%~" resyiebrajaduras del terreno ac- 
cidentado. Y las hewdiduras de las p 6 n n  nelwxds (EL SOL DE  os mmn'ros. 
M. Llano). 

ADOBE%, Ows. Pertenece al  lenguaje camp.W&rio o de Garnpbo. 
ADONAR, SE. Se uso ksstanle este verbo anticuado en la acepción d.e: Arre- 

glarse bien o mal unla persona para logrnr el objeto que persigue. Tencr 
a no hahilidüd @ira ejecutar una obra. " A  nií no se me adona hacer i i i i  

raslrillo", quiere &.Cir que no se da. mafia para Iiacerlo. 
ADONECER. Aumentar, lucir, dar le de sí. (Del lal. ndolesccr~: crecer, dar 

v~igorf. Efi Rioja, " uonecer ", y en Salammca, "oneeer" : aprovechar. 
Refrán: "Si con turbiones no crece, el regato no adonece". 

ADGA. Turno para cepa2rtis la yerba de los "prados-Concejo" de los Ayiinta- 
.mientas. Un &wAqZ de yerba q u e  se repar t~  por adra todos los años 

' ( F E ~ ~ A S ~  ARRIBA..C&~. V). 
9tldRA8: beña ligera-destinada para hacer fuego. En euskera "adar": rama. 

No está clara la etimología vasca que le atribuyen. 
ADIRENTOS (LCbB). Sentimientos geeneralaaerirle reservados. 



k ~ T ~ ~ W C I l k .  Adulacidfi, lisonja. Siempre con adulmc.iitfi .&.niame sn Za boca 
( E S C ~ X B  CÁXTABRAS. 11. Alcalde). 

AECHQS. Aechadiira. Hesto que produce la limpieza dc selnilla$ cOri harnero 
@ &iba. 

AFANAR. I-Iurlar. Es dicción de raqueros. En la. plaza de .bB u&(6uvi1 afanan, 
al pmt.', I~tiLS9o$ y ccista'ñas. (TIPOS Y PAISA~ES. LOS b c h i a ~ s  dk l$ caikee): Rtt- 
frbn: "El kaq'uero en estadía, afadn de noche y vigiia de di&". 

AFAR~~ALLAR. (Del cast. fárfara): Ubjnr las cosas a medio haeei. por el 
af&n de atender a miichas en poco tiempo. (Vid. "farfallón"). 

AF1LO.N. Afil.adui.a li(ieiaa que se dii a una herramienta. Como en la frase: 
"Dale al haclia un afilán e n  iin rapi-escape" (Vid.). 

APRERIR. (De a y "frefiir"): Pasar el ras.iro sobre las "aradas" 0:bPrones 
para desmen~izarlos. Sacar la hierba mala con la azada de híerro o 
"trerrtes" después de "r:tstrar" las tierras. (Vid. "freñirl' y "'r'l.fi'~di~"). 

AFZJERA o AJLTERA. "Echar afiier?~" eri el baile "a lo alto", en una 
de las partes de la danzii popular nioritc~liesa, es: despl'azar al mozo 
que está bailando para ocupar su ptiesto, einpujándole' stiávemente y 

L.; . 7 m diciendo: jotra! Eehó fnwa ~t bailndbr inme&ixto (TIPOS Y P&AJES. LU 
romería del Carmen). Quise ecl~dle ajt twa en u m  güelta a $o alto (LA 

PUCHERA. Cap. XI). 
AQACHADA. "tina agaehá" es la incliriaci6n edgañadoPa ejecutada en' las 

bailes populares de l i L  Montaliii. L'acolocar~mos on la eabecem del cowo; 

)S. . a mds ,  pa rrwjov podrr hoc/'Ea una a!gachd de sa4tu o aEgdh irc)$gzrea 

~? ( E G ~ N A S  CÁNTABRAS. 13. Alcalde). 
ACFRCI-IAPARSE. Agazaparse. Posible andalticismno importado por los " ján- 

dalos". (Vid. " agurriarse"). 
AGkPITQ.@'ndiann que regresa a España sin hacer fortuna. 11 Mendigo. (Vid. 

era"). 
'Agarrar una vaca cl toro": Quedarse aquéIla, prefíada. (Vid. "ser- 

vir"1r ;, 
AOHF:STAR. En Camph valp tanto como "acaldar". Probe 9 maé agestau, 

psrqoe siernpre se vi6 soltf (ESTAMPAS CA~IPURRIANAS. El Duende de 
Campóo). 11 "Agesttko'Q 'igestao", se dice que queda un stiimal vacuno 
d@sgu'és de expuls&r.di &+mento o hofifga. (Del east. aht. e@sti&n: 
exk~emento). .a . , 

AGIBARSE O AGIEBARSL~!.~ ayse. 11 Fastidiarse, aguantarse. 
AGIMAR. Verbo con acepci sentido ruist;afórico. 

Apretar, afianzar, la amarra &rro o ubhíaglo que 
la hnspor ta .  (Reeiierda al casi. hirmar: a " mucho " : 
Comió de firme. 11 11- y venir con diligenc , en cast.). @ @ ~ b  C3 
furma dc agimar !/ .rn~f&telo en In rcrOrza ( as MUERTOS. M. LLa- 
110). (Vid. L'giin~rl '  n "girni¿ir"). 

AGOLER. Prótesis comuhísima en toda la Mmtnña: Oler. Corrid la voz dL.I 
caso, 1~ sabiéndolo In m o z a  fwii: a los @@hcio.s del.$ey a pedcr jos&iciu 
rontra, la hrtrjn, y pidikndola, salieron cevilrs po"r.@as partes, cogieron 
a la p h w n  y la q u ~ t n c ~ ~ w t l  jvnlamcnl~ con la f:*w.&tde certl, ?jt qnemdn- 
dolas a la!: dos, sc c.onz:i9+lirra?i. B ~ I  i m d  ba@d& d@'cw~'llewtlYligos malos  que 

agoliemdo a C L J ? C ~ ~ ' P  ( E S C E N A S  I I O N T A R E S . ~ ~ . ' ~  akmr de los tizo- 
elacianes como esta, es cbmúti en el d~aleck~ popular-m~ntañés 



AGO 

poner en gerundio el verbo de la cláusula anterior para unir con ella: 
la siguiente : Si agüelen que esld aqui.. . se14 como sino lo agolieran (so- ' 

TILEZA. Cap. IV). 
AGOLONPRARSE o AGOLONDRINARSE. (De "golondro"): Formarse chi- 

chonee o gdondrinos. 
AGORA. (Del lat. Imc-hora): Ahora, poco ha. (Vid. "abora"). Que arrepari. 

agora que cambiau li (rncisentra [UEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas 
y J. Cancio). 

AGOSTERA, "Indiano de agostera", se dice del que retorna pronto y sin'! 
caudal. (Vid. "agapito"). Pa mi, &sta espera algun indiano de agostera8 
( ~ s c ~ i u a s  CÁKTABRAS. H .  Alcalde). 11 "Agostera": Vaca adulta que perma- 
Rece en la cabaña cuando el resto del rebaño está en la " brañiza". (Zona 
pa,siega). 

ACOSTIZO. Desmedilado, enteco, corno animal nacido en Agosto. Sobre éstos 
hay la creencia que son iiiás ruines y de poco medro. Del caballo "agos- 
tizo" O "agostero" se dice que saca la "zuria" de acostarse al entrar en 
el agua, Y de los gatos iiacidos en aquel mes, que son propensos a la 
"lelera". (Vid. "agiieros"). Yo r~cc laba  cosa nengtrna de  que el dc?wa. 
nio det animal pudiera scr agostizo (OBRAS COMPLETAS. Agosto). {I &dmtmón 
pequeño cuando entra del mar. (Vid. "abrileño"). . . . . .  

AGOSTO: Los refranes: "Date ~ g o s t o ;  date i i iv ie r~ io" '~  "En AgosJo: ffi.J"o!h 
rostro", corren con frecuencia en la Montaña. % .  

AGRAQAL. Lugar poblado de " agracios " o agracejos. 
AGRACIO. Arbusto llamado agracejo (Reib&rtij vtilgaris. L.). Es de 'm'&&& 

muy dura y se emplea para liücer mangos de herramienias, es&t$aP- 
mente para parrillas de niachacar piedras. 

AGRATAR.Agratar o agiwnui., o scu arrancar las semillas de la $danta (lino) 
con z ~ i l  agmto (IIII~ART~ERAS Y TELARES DE LA AIONTAÑA. Revt. "Santander". 
F. G. Camino). 

AGRATO. Tabla en uno de cuyos bordes, o en el centro de la misma, se for- 
ma un peine de púas de la misma madera, por entre los cuales se hacía 
pasar el lino, en Soba, Cayón, Valdiguña y Esles; Últimos reductos de 
esta industria. (Vid. Lkm. XSIII). 

AGREGO o AGREO. Agregamiento. 11 Porción de terreno inculto, por lo regu- 
lar del monte comíin, que se iine a otra. finca colindante para agran- 
darla. (Vid. "alargar" g "cerrada"). Y d~ los ( I ~ T C O S  semlwados de aba- 
dejales ( E L  SOL DELOS ~IUERTOG. M. Llnno). 

AGRIOR. (Del Iat, a c r w ) :  Ant. cast,. agror: Acritud, agrura. (Vid. "frior", "al- 
tor" y "picor"). 

AGRUMARSE o AGUMARGE. Se dice de la, leche cimndo se forman grumos 
de manteca o cuando se están "zurriei ido'~as natas para hacer man- 
tequilla. 11 Indigestarse el ganado. (Vid. " aguzmar"). 

AGUA. Refranes recogidos de la tradición oral de la Montaña: "Agua de ma- 
iíana y concejo de tarde no ernpnchan n nadie". "El agua corriente no 
mata a la gente: el agua pnrao mata al ganao". "Agua al modiodin, 
agua todo el día". "Agiias en Marzo, hierbazo". "Agua en turbiones, 
niaiz a montones". "Agua de ciistro y trucha de salto". " N  
que no veas, ni firmes escrito que no leas". "Agua de lle 
anguilas". "Agua al higo, y a la pera pino" o "agua al 



AGU 

llovido". 11 *.Agua de sardina": Niebla o lluvia menuda, que se 
observa en los días favorables para la pesca de sardinas. 11 "Agua hú- 
meda o mojada": La m i ~ y  iría a1 beberla. 11 "Apuntar en el balde del 

AGUAMANIL. piedra. ahuecada en fornia de pila, con un pitón que vuela 
)@'?M,G a1 exterior, empotrado en la pared debajo de una ventana, de la cocina,, 
m*'; ' y que sirve de fregadero. (Vid. "bañal"). 

AGUANTES. Voz castellana que se usa casi siempre en plural. Porque se me 
van acabando los aguantes (LA PUCHERA. Cap. IX). 

agua o en i a  ceniza del ¡lar": Se dice de-ciertas deudas de taberna 
incobrables. 

AGUACIOSOS. Peces sin sangre. (Vid. '.albacibes"). 
AGUACHAL. Aguachar. 11 " Aguachanar " ; Enaguachar. 11 " Aguacha" : Agua 

salobre, de mala calidad o enturbiada. 
AIACHONA. Enaguachada. Se dice generalmente de las frutas que se 

ablandan y echan a perder por exceso de humedad. 
AGITADERAS. Secreción abundante de saliva que experimentan aleunas per- 

sonas, sobre todo las embarazadas. 11 "De todas maneras, aguaderas": 
Dicese en tono despectivo cuando es lotalmente inútil toda tentativa 
de hacer variar un hecho. (Vid. " jaldeta"), 

AGUALOJA. Aloja. Bebida refrescante, de mucho consumo en otro tiempo, 
compuesta de agua, miel o azúcar y alguna sustancia para aromati- 

( . zarla. (Vid. "agualojero"). 
&ALOJERO. Vendedor ambulante de "aguüloja" y otros refrescos simi- 

h e s .  Era profesión muy extendida entre montañeses y les producís 
. grandes beneficios en los seis mcses que duraba su industria, para 
c u x ~ ,  ejercicio se trasladaban a las provincias de Castilla la Nueva 

' $riMcipalmente. Se llamaban también "ofioiales de aloja". En Villapre- 
seqte, Entrambasniestas y Reocín eran muy conocidos. (Nota de B. Ruiz vB :fie'la' Prada). A las vocps dsr las importunas fruteras, d e  los agualojeros, 

"?"y rosquilleros (ESCENAS AIO~~TARESAS. La Robla). También Lope de Vega - t 
, en su " Dorotea" hace mención a aquel oficio: "GERARDA.-Y a fe que  

quien pasó a tales horas, que no venía a burlar. Toribio dixo: Montañés 
será tu marido. cs~r~.-~,C&sa que sea destos que venden agua?" (Vid. 
Lám. XXXVII). 

AGUAIVO. A-ogaño. Se nos depora una srnzentera mzqj maja aguañs (ANTANO. 
Domingo Cuevas). 

AGUARON. Nombre genérico de algunas avcs ncutíticas de la familia del mar- 
tín pescador. (Campóo). 

AGUARDE. Espera. (Vid. " ; Aguardo ! " f .  
¡AGUARDO! Exclamación para pedir espera, muy usada en los juegos de 

baraja. " i  Acabas de jugar, honibre? -i Aguardo ! " 

AGUARRINA. Lluvia menuda a modo de niebla. (Vid. "mojina", "argays" 
y L'mojarrina"). 

AGUARRINEAR. Caer " aguarrina ". (Vid. " moj arrinear ", " mugallear" y 
murrinear"). 

AGUATIJJO. Albañal. Abcrturcl o tragante abierto al nivel del suelo en las 
paredes de las fincas rústicas que lindan con carreteras. destinado a 
dar entrada en aquéllas a las aguas pluriales, para aprovecharlas como 

b abono y como riego. (Zona pasiega). 



hGUERA.'tfrillns de los ríos, geriernlmentc pohladas de al~sos o salces. 
RQUEROS. Corde~os o cal~)r*itris mcidos tnrdí:riuente, en Julio y en Agusko. Se 

gifiiíi i?l decir popular, niiis r:rryiiíliccis qiio los nacidos en Enero\ Febrer 
o Mkrzo. (Y id. " agos tieo ") . 

AGUILOTE. Pagellus acarne. Variedad cfcl p l j c l .  intís pcqiicfio que la hrec 
(Vid. "aligote") (Castro I!rdiales). (MA~~I(:III . .  L. de Ocharan). 

AGUJA. Qarne de ganado yacuno junto a1 lomo, pcgmdo a las costillas. 
"Aguja de ainortnjnr suegras": Aguja de coser muy gruesa, y or 
haria. Para ~ U I ' I ~ I Z ' S C  de las que cosen torpemente, se siiele dccir: qiic 
remiendan con "í~glija de amortajar suegras"! 

Cap. XX. 11 En sentido iigurtido: "Me agullan los pies ilc frío" y " Agulla 
AGULLAR, Aullar, ladriw. LLL ~ C ~ ' P M ( Y I ,  Q U P  n i  salla ni agzdlaba (PEÑAS ARR 

de hambre" son locuciones de uso corriente. 
ACrCíRRIARRE. Enoogewe, agnchírrsc, esconderse agacliúndose. ( V d .  "aga. 

chaparse"). Y la Baila nl ~ o s y r r r o  P I ~  PZ clásico jisgccdcar lincc la agacltd 
o S P  agz~rria (DEI, S O L A I ~  Y »E LA IL~ZA.  A. Giwcia-Lon3~~~ y J. Cancio). 

AGUTAR. Callarse, no chistar. Verbo en contrapctsición con e$ latino arg&ldr& 
hablar rnueho. " j Agutti ! " : i cáll&e ! (Vid. "gi~to" y "gutir"). ( h n a  pa- 
siega). lT6nse la raíz yrrz, e n  el lenguaje pasiego. Cap. V. 

Bl"rll%MAR. Coger asco U irl@liiu cosa por 11ahet.w "agrurnado" (irrdigesta& 
alguna vez con ella. (Vid. "dildn "). i,de a g gorm¿iie (cast.)? 

IRITALIO. Fbrrna, tran~laticia P intcrpretatiw vulgar del cast,. &itú, en sig- 
níficaci0n de : Agriado. 

AEIORMAZAR. Ahormar, en el senlido ctc: obligar iL una persona a sentnrsc 
en el suelo echfndose solw ella. (Yillacmriedo). (Vid. "liormnzar"). 

AEfCLRNAR. Se dice de las cüslafiiis, y vale tmto como +'escalentar" o "escn 
lentiar". 

AIIORRADO, A. Persona que por sus costiitnhres niorigcradas se cohs 
buen estado físico. 

AITtTJADA. Pez marino. (0hlnd;t rnclariuríl). (Vid. "ajada"). 
AIGIJAR. (Dei lat. aquare ,  arrt. east. eguar): Igualar o "peinar" la hierba ari 

el carro que la ha de-tiwiisporti~s, con objeto de que no se caiga por el 
camíno. 11 Aplanar el terreno, con el rasbro o rasfrillo, despaés de sem 
briido. Es dicción que tiende a desaparecer. 

4IJhnR o 1.1.4. Aguijada qiie usan los hoyei'os pava pinchar e incitar al g%- 

.L nado. Y awirnrne al lesluz da  las Orstins ahijada en  mane (EL SABOR DE 
LA TIERFWCA. Cap. XXIX). Ciiaiido se traer1 ;L colación, en las " jilas", 
las adivinanzas y sale t i  relucir la de 1ii "aijada", se pregiin-tcl: i ( lu6 
coseriña, seriiia, ser& que no cabe en iiri arca y cabe en un puño? Y 
rromo es muy conocido e1 acertijo, no Ealt,a quieri, dAndoselas de listo. 
contesla muy ufano: -iLa nijá, hornbrc! ¡La aijá! En taac~s  el prc- 
gth~khl~te replica : -i Reconcho ! i Pos l&m hila, qur est& rispi$. (Vid. " ris- 
piar"). (Vid. "ijá" e "ijón"). 

ALIADA. Unidad de medida, siiperficial para fincas rústicris menores r k  sila 
"pla&a7', o sea, para los picgs sobrantes. (Luena). 

MIAR.  Aguijonear, pinchar al parrado para incihrlo. También "ijar". 
i AIJUJO! o iIJUJW! (Vid. "jiscar"), Grilo rebelde y mamo a la vez, de pns- 



tores y romeros, de amores y deszienlttras, de lág~krnas ZJ esperanzas, 
de  sensaciones ásperas, dc suaves inquietcidt>s. A1ás rolundo que el astur. 
Más recio que el yalaico. Ijujzi del c a b r c ~ o ,  drl  labrador, d~ enamorados 
ZJ mohinos e n  lides y devariros d e  ro?ida ?j cortejo. I jujt i  de ansias y 
frenesies e n  agraz, e n  los oomienzos de Ea jzcvenlud, e n  l a  primera 
marza,  e n  el primer moceo, e n  la yrimcra lucha de anlruido ... baladro 
agudo que  tiene gorgeos y saetas ... Htibrica gentil de la eancidn (BRAGA- 
FLOR. M .  Llano). 

AINA. Cast. ant. de uso frecuente en la Montaña y que registra Pereda con 
profusión. Ya too el m u n d o  quier el vcslio, y t an  aina angusto d e  manga  
como ancho, tan  aina con f lor iquet~os  por las muñecas  cormo trencilla 
por aba,jo (TIPOS Y PAISAJES. Al amor de los tizones). Islas son  unos  
lugares encullos de  rnzccho matorral; y tan aina las lbay aczcáticas como 
de tierra f i rme,  solo que e n t o n c ~ s  se l laman Islas Celepinas porque 
están e n  Moreria (TIPOS Y PAISAJES. Al amor de los tizones). Del habla 
popular es el incierto aforismo: "La mujer y la  armeína se pierden 
aina ". 

AINAS o AISNAS. Con facilidad, casi, apenas. (Encina. Teatro. Pág. 334). 
AIRE. 'Refranes: "Líbrate, si est,ás sudado, del aire encallejonado". "Con aire 

alborotado, sudar es pecado". 
AJA. Tea de avellano seco, rajada y dividida en ~i iuchas astillas, que sujeta 

un arillo del peal. (Vid. "laja" y "saja"). 
AJAMBRIAO. Hambriento. Se dice también del arruinado físicamente. (Vid. 

" jambrión"). Hamhrío (cas. ant.). 
AJAR. " ~ j a r  leña": Partirla o Iiendirla en trozos alargados o en "ajas". Rajar. 
AJEAR. Proferir palabras bajas y intzlsonanies. Entre las palabras bajas m á s  

comulees y malsonantes h a y  u l ~ g ~ t ~ m  qtrr hasta fines del siglo XVIII  no 
debieron introducirsr r7, la Jlo~iln.íia o citando menos  abundar, pues 
hemos visto ztn bando dc Ourn !lobicnlo drrdo por el Alcalde mayor  de 
Reocin D. Antonio S h ~ c l t r z  dc la S i r w a  m ylcc reza el siguiente articu- 
lo: "3," ...y atr/tdirtrdo al ~ r i c r l  c~jrniplo rscdndalo que suelen dar al- 
gunas pwsonas a 10s niiios !j )ritrjcws con lus abominables asquerosas 
palabras de  ca ...j o (s ic) ,  niando sc ahsterigmr de  pronuncia~las  ni e n  
pzlhlico ni e n  secrclo. (Nota, cri nsL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas 
y J. Cancio). 

AJILADO, A. Persona o cosa ctelg~ida y larga. 11 Pasmado. (Vid. "jilür'l). 
AJILARSE. Ponerse como u n  hilo. (Vid. "ajilorinrse"). 11 Embobarse, pasmarse. 
AJILORIARSE. Ahilarse. 8s " a j  ilorian " o " tijilan" las plantas que crecen 

mucho sin engruesar, y los chicos que se salen por el cuello de la  
camisa, como vulgarmente se dice. Esta voz y las dos anteriormente 
citadas son de la. niisma especie que "jiloi*io" y "jilo", es decir, de una 
marcada aspiración de 13 11, como característica del dialecto popular 
mori tañés. 

4JINCAR. Prótesis de hincar, con aspiración de la h. (Vid. " jinclar"). [/Hacer 
un esfuerzo, insistir. 11 " Ajincarse" : Arrodillarse. A jincado d e  rodillaa 
c/WLciCl~ Cl Dios iba andwndo. (HOMAKCE 13E ABRAHAM E ISAAC. J. M.' COS~O). 11 
Meter '' jincasl' o " jincones". 

AJITONAR. Amojonar. 11 "Ajitonada": En forma da hito o mojón. 
AJO. Refranes: "Por la Sanmartinada sicmbra el ajo la casada"; "Por San 



Pedro se  arranca el ajo y se planta el puerro". "Ajada tenemos; a SarC 
Pedro recemos". "¿,Ajo, por qué saliste tan ruin? -Porque no me sem 
braron por San Martíq". Adivinanza del ajo: 

#Tiene dientes y no come; 
Tiene cabeza y no es hombre)). 

(Vid. "antojín" o "antojil"). Los ajos y el azabache colgados como P 

amuleto al cuello de las personas lihrabari de los efectos malignos de 
las brujas, segíin la extiiiguida creencia del campesino montafiés. ; 

4JOGAI)ERO (EL). La parte inferior del pescuezo de los animales. (Vid. "gor 
guero "). 

AJORRICAR, SE. (Vid. "jorricar" y "aurricar"). (Valle de Iguña). ¿Quieres 
que te ajorrique? (EL SOL DE LOS MUEI~TOS. M. Llano). 

AJUCHAH. Ahorrar. G ~ ~ a r d a r  en la hucha o " jucha". 
AJUEGARSE. Ahogarse. Que d e  poco se qjtctya si no  P S  por M z w y o  (SOTILEZA 

Cap. 1). 
AJTJELLAR o AJOLLAH. Abollar. Por extensión se usa al verbo " desajuellar" . 

quitar las abolladuras. 
4JIJMAR. Reventar de gozo o de enfado. Se lisa mús en la segunda acepcibn 

/Si v a  q?ce ajzlma! (SOTILEZA. Ct~p. XVIII). (Vid. "ajumarse"). 
AJUMARSE. S ~ l i r  de esiampín. !I Embriagarse. (Como en Andalucía y e 

Cuba). (Vid. "jumera",. 
$JIJMPIAR, SE. Empujar. 11 Columpiarse. 1) Meter a viva fuerza. Mds juersa 

patu,ral que las melecinas q r 1 ~  yo le njirmpié (EL ANDANCIO. J .  Sierra 
Pando). (1 "Sacudir" árboles. ((iuriezo). 

AJTJTO. Adverbio que expresa ideas de ayuda, valimiento, favor o auxilio, 
Refranes: "Ajuto de pariente rico, trabaja borrico". "Ajuto de año 
bueno, gu&rdate el pienso ". (Vid. " gango"). 

AJIJYIR. Huir. (Andt~lucisnio). (Con ycismo, en la zona de Cabuérniga). De 
hornbri ajviyi (el  oso) siempri  (PEGAS ARRIBA. Cap. 11). 

ALABANCIOSO, Presun~ido. Y vendrú a casa tan alabanciosu como s iempre . .  
(ESTAMPAS OAMPURRIANAS. El Duende de Campóo). 

ALABANZAOS. Se dice de los pantalones de pescadores cuando estCLn lleno 
de 'Llsmbazos" o andrajos. (Pertencce este vocablo al lenguaje pesca- 
deril de Castro Urdiales). N u w g d  por esos mares con la culera e n  bslada, 
los cakonps nlabanzaos (EX LA (:ASA DE LA VILLA. L. de Ocharan). (Vid. 
"1ambaz"). 

ALADRAR. Arar la tierra. / I  "A1iidr:rda": Surco que hace el arado o "aladro' 
ALADRERZ A. Lugar o campo de ,' aladradas". (Cal~iiérniga). Cnminitos osczc; 

ros de  aladrcria (BRA~~AFLOII .  M. Llano). 
ALADRO. Arado (aralru). Se reliere al arado antiguo llamado "romano". Rns- 

trillar las glebas y lornut8 a rml~zt jar  el aladro (BRANAFLOR. M. Llano). b,, 
ALAGOSO. Pan común que t ime sabor y color parecido al de álaga. 
ALAMBRADA. Red de alamhre usada como aparejo de pesca. Cuando allá il) 

en  el lardio ... a cchur la nlainbrri al jargo (ANTAÑO. D. Cuevas). 
r ,  

.'{ , -G- . * .  
L ' 

, . 
1. . I  

. . :; . : t :  
I . '  



ALAMBRAR. "Alambrar los cerdos": Colocarlos en el hocico una o más ar- 
gollas de alambre para impedirles que hociquen en la tierra. Todas las 
ordenanzas antiguas prescribían esta operPo9ió.n por todo el tiempo que 
duraba la "derrota" (Vid.), y la falla sc c$$i.gaba con rigor, por lo que 
los Regidores inspeccionakm1 su cuinplimieíito'de casa en casa o "casa 
hita". (Vid. "anillar"). T)e la persona hipócrita y aprovechada se dice: 
'<Es como el " chón" ulambrao, que no joca pero no pierde bocao". 

ALAMBRE. En la locución : "Rubio como un alambre" (A Pelambre?). 
ALAMPAR. Rapiñar, codiciar, apetecer. I/ I h  son de arnenaza: No m e  hagas 

bajar la  escalriza p o r q u ~  t/? alampo (m SOL DE Los MUERTOS. M. Llano). 
//Arrebatar, arramblar: "Si me descuido, me lo aIsiilpa".I/Desvivirse por 
algo. Todos se alarnpan por ella (NELUCA. Manuel G. Villegas). 11 "Estar 
alampado" : Hallarse en gran 11 ecesidad física, moral o económica : El 
vicio le tenia alampau con las sus lunzbres (BRAÑAFLOR. M.  Llano). 11 En 
la acepcián de quemarse la boca o los lahios con manjares muy calien- 
tes. Así se dice: "Están las patatas que alampan". 11 "Alampadurs": 
Desdicha, revés: ]Si hasta e n  las mismas  alampaduras se alcuentra la 
alegvia (EL SOL DE LOS MIJERTOS. M. Llano). 11 LLA1anipí~": Acción y efecto 
de alamparse: jVaiga u s t é  a toos los demongros con las l lamas y con 
208 alamplos (EL SOL DE LOS MIJEI~TOS. M. LIímo). 

ALANTRE, ALANTE, ANAELANTE. Adelante. No hubo m á s  remedio 
que dejásele pa que lc sncá?.a nzás atante (EL GUEY. J .  Sierra Pando). 
Pero esu m á s  anaeln?~tc; ahora no corre prisa (ESCENAS CÁNTABRAS. J I .  Al- 
calde). El aumentativo es: "Alnntón": muy adelante. 

ALANAS. Lañas o grapas de hierro con que se rel'uerznii las albarcas y los 
instrumentos de labranza. (Vid. " cellos" j. 

ALARGAR. Voz de feriantes. Cedcr una res por cl precio ofrecido. 11 En Pas: 
Entregar los padres, cuando Ilegan a viejos, los bienes a sus. hijos para 
que los disfrut,en, con lii oblipnción de darles una pensión mientras 
vivan o mantenerlos teilipoi~alnienle cutre varios hijos. Lo hacen con 
el fin de evitar pleitos enlre los hijos y con el dc no pagar los derechos 
a la Hacienda. 11 Tornar terrrno común y cc-1-rarlo dentro de fincas co- 
lindantes. (Vid. "agrego"). 11 "Aliirgnr un palo": Tirarlo sobre alguno. 
llar un estacazo. (Vid. "aluinbrar"). 

ALRACIBEG o ALCIBES. Peces de i - r i i ~ i '  parecidos a la anguila, pero sin san- 
gre. (Vid. " aguaciosos "). 

ALBACORA. Pez escómbrido acm toplcrigin. (Thyinniis thymnus). 
ALRA MAYOR. IJariedad de  vid, cmio lo son las: ":rlhn. menor", bL herradills7', 

"albarillo", 1'pardiica'7, "nerucn o linlilln fina" y "timbilla", que se 
producen en varias zoilas del p. j. de Potes. (S'id. Disertacidn sobre la 
manera de fomentar los principnlcs rbrn~r?llos de ~ i q u e z a  dr! la pro- 
vincia d r  Suntandrr.  López Vidnur). 

"Cajiga" o quejigo de grandes dirncnsioncs, que no se ha podado 

,$+ 
nunca. 11 "Tierra albar" : Tierra hlanca o de sembradura. (Vid. "alberi- 3; M zas"). La toponimia 10~iil tiene con la raíz Alh abundante y variada 
representación. 

4 ALBARCA. No es la abarca o nlhai.cn de que nos lin1,ln el Dic. Acadm.': "Cal- 
5 ., ,-v zado rústico hecho de cnero sin adobar". (Vid. "corizas" y "chátaras"), 
J$.Tb sino zapatos rústicos de madera y de 'una  sola pieza que usan los 
. . . l i ;  
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montañeses. Las albarcas de la Montaíia se diferencian en la  forma de 
las llaniadas "galochas" eri obras partes, y de las alniadreñas usadas 
en Aslurias, Galicia y Vizcaya; tomarido, según aquélla, las denomi- 
riaciones de : " p i ~ o q a s  ", '. rnocha~", lb bociconas", "de hebilla ", "del 
pico entorriao" y ~i lras  mas que riiencionainos más adelante. (Vid. Lá- 
mina 1). Albarcas de hebilia paru cztando llovia (TIPOS Y PAISAJES. Blaso- 
nes y talegas). P o w o  e n  mano y albarcas mochas e n  los pies (ESCENAS 

CÁNTABRAS. H. Alcalde). Son aiamulas las de Carmona, Pas, Cieza y 
Campóo, y van generalmente adornadas con "bujeles" o "limuestras". 
(Vid.) A veces se construyen "herradas" o con clavos en la parte in- 
fcrior, para hacerlas ni& duraderas. Otras se prefieren, por su poco 
peso, con c l a ~ ~ o s  di: lnildrri~ que les dan elevación y prestan agilidad 
a1 que las lleva. Los aldeanos suelen hacerlas holgadas, para que pue- 
dan ajustarlas al ercarpí~i con hierbas o con hojas de maíz. Se utiliza 
la corteza vcrdc de aliso p:lrri pinlarlas de encarnado, y en algunos silios 
como Ríoscco (do~ide hasla hace poco todos los vecinos eran albarque 
ros) las rolore:\ri con caloslros y I ~ L S  ennegrecen poniéndolas a l  fuegc 
La albarca es calzado ulilisin~o para est7e país, pero pesado para gran 
des viajes, por eso rezu el aiorismo local: "Albarcas, borona y mujer, 
cerca. de casa están bieii". La rnaderu generalmente cnipleada es la  de 
aliso, abedul y nogal (Vuldáliga). El re fi.Lin popular aconseja : "Albarcas 
y coladores, de ahedul son las riiejores", L~LS albarcas de "higal", dice 
el vulgo qiie son nluy hiicnas, pero que se !as coincn los cerdos. Hay 
un cantar bastante desaliñudo que termiiia así: 

«Las albarcas de higal 
se las cornen los cerdos; 
Aparte te llamo 
Pa nii te quiero)). 

Los pctsiegos dicen "albarcas de inadera", para distinguirlas de las dc; 
cuero, clenuminadas "coi*izas" o "ch8laros". llay "albarcas zapateras" 
o 'L :~n~azue la~" ,  " a  pie pelao" y "alales". La adivinanza de Ia albarca 
en la Montaña es así:  "Mucli&s damas a la. puerta, todas non la boca 
ttbierta". Las formas rnetaióricas : " Eoca de albarca" : boca s r ande ,  
embustero. Y "Albarcas": c:ilzado muy amplio; corren por el pueblo 
campesino con frecuencia. A la mujer melindrosa para el trabajo del 
campo o para frcgar y lartir, se la rnoleja diciéndola que necesita "al- 
barcas inaiiiegas" P~WCL no mancliarse. 

ALBARILLO. Yariedild dc vid. (Vid. "alba mayor"). (Liébana). 
ALRARQIJERO. E1 que liace al l~ürr~is .  j Q ~ c  gzislamc mucho  este gugo vi=- 

cai , io  ... paicc pirbt6lr  itur ( I I ~ L T Y ~ P T O  (ESSEKM CÁNTABRAS. 11. Alcalde). 
Casi todos los h ~ ) ~ ! ) w s  L Z ~ J  l'nSla?rcu son abcwquoros (PENAS ARRIBA. Ca- 
pítiin \'11I). Gertcr~almcnic se dedican a este oficio los pastores, que 
aprovectian los 1x10s de ocio para "diirle a la legra" o herramienta para 
hacer izlbari,as. (:m cslp inotivo stiekii descuidar el ganado a su cus- 
todia, g de allí la rrit'txirriu ;~ldenna: "Pastor albarquero ni guarda al 
ganado ni guíirda ill pei'ro". 11 En caca  del albarquero, pozas en el tra- 
sero", que mle  taiilo como el refrán conocido: "En casa del herrero, 
cuchillo de palo". 



ALBEET18TATI";. ( A h  irileslato): A la internpei.ie, al baldío, ahandonada- 
mente. 

ALBERGADERO. Albergue. (Vid. "'avergadero"). Y no se dejaban, de puertas 
afuera, ni las ga&?ins rn  sus alhrr~jndrros (J>ENAS A n n r n A .  Cap. XIII). 

ALBERLCES. "Día de los alberices": Día de la Pascua de ilesurrección. El 
día de los " alherices" o "alhericias" es costumbre celebrarlo desde 
1:i víspera tocando las campanas de las ialesias durante toda la  noche 
de Pascua de Ilesurrección. Es diversión de mozos que da a veces lugar 

I 
a excesos y desórdenes. 

ALBERIZAS. En las mieses de casi Lodos los pueblos hay un sitio lagunar 
l lan~ado así parque se crían en él malas yerlias que en invierno blan- 
quean. (Vid. " albar"). 

ALBEIFIJCAS. Variedad de cerezas blnriquecinns o de bajo color, muy pe- 
queñas y dulces. (Vid. " alicañiis ", "de TTnldenoceda", "nioriscas ", "de 
corazón de cabrilo" y ¿' triscnnas "). 

ALBITRE o ALBEITE. Albeitur, veterinario. ( Ik l  cast. ant. albeite). Si lc Itu- 
bieran desanirnao, d h i t w  poclia s r r  (~scexns  nroxrreNi:sns. La Robla). Afo- 
rismo: "Ciicindo el hombre orina claro y el caballo como aceite, no 
buscar médico ni albeite". 

ALROC.%RTE o ABOCARTE. (Vid. "bot.¿ii$e"). (Castro Urdiales y Laredo). Y 
t l i ,  wina del estropajo, prilicrsn d~ la  buisrtn l~n!/ttn, srñora del abocarte 
(EN L A  CASA DE, L A  VILLA. L. de" Ocharun). 

ALBORíYi'APAJARES. Persona de huen hiimor y miiy dada a mover bulla 
y hacer fiesta. 

ALBORTAR. Abortar. 11 " Albortóri" : hbortón. 11 " Ahortadura" : Aborto. 
ALBORIJCAR. (Vid. " aborucar"). 
ALBTJENZAS (A), Alnicii-aada, <iinbiiesl,a. Coger a, puñados. (Liébana). En 

Igiiña : " h iiiozadas ". Eii Cabuérriip : "A embozadas ". 
AIdCALIM3. "Alcalde de cahaíía": Antiguamente, uno de los Regidores que 

tenía el cargo de gobernar y de dirigir la cabaña de vacas de cada 
p~ieblo. Después fiié suslituído por el Presidente de Ganadería. 

ALCAMADA. Extenuada por la lactmci¿i. En todo tiempo la recia levadura 
de la raza montañesa. se mostró prcporiderímte en sus mujeres, pero 
la pasieen "se lleva la flor", pues corltadas veces se queda alcamada 
o "estiel", segíin dicen los iridípmns. 

ALCAMARSE. Extenuarse la madre que lact:~ í i  iin niño que es muy robusto. 
ALCERON. Accderón que crece eri las tierim de labor. (Campóo). 
ALCLAVTJA. Pinotc para graduar l a  lanza del antiguo arado. (Cabiiérniga!. 
hLCT7ENTRAR. Enc1onlrar. 11 "Alconlradizo": Encontmdizo. Si71 zma mala 

rrs  me alc~cr?ctiw y lenqo lrc coy~clttr. c n ~ p ( 4 d  (DON GONZALO GONZÁLEZ DE 

LA ciom4~e1ta. Cap. XXVI). 
.iLCIIERT)O. Idea, peimiiniento, intención. Se usa cn el verbo apentizado "al- 

cordar": Acordar. De noche  acíi 7ne d d  c«lambrios el alczr~rdo (DON GONZA- 
LO GONZÁLEZ DE LA GOSZALERA). 

ALECT-TAR. Se dim de las ViLciiS cuando les acude la leche por efecto de un 
régimen alimenticio apropiado. 

ALEGRADERAS. Facultad de alegrarse con facilidad. (Vid. "engañaderas"). 
No se te a m u r r i ~ n  a t i  tnmbidn las alcylradrras (PENAS ARRIBA. Cap. XVII). 

ALENDAR. Alentsr. 11 "No las alienda", se dice del que miente mucho. 1 
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"Alendada": Alenlada. 1)  "Aliendo": Aliento. Lo que corre de  i m a  alen- 
dd toc perro con asma (mhs  ARRIBA. Cap. V). Jzdrne pa atrds aguan- 
l a ~ Z o  cl uliertdo ( A X T A ~ ~ .  ». Cuevas). Es creencia común entre la. gentc 
aldeana que las ortigas pueden cogerse sin experimentar picazón si, 
al hacerlo. no se "alierida". (Vid. "canina"). 

ALESNAR o ALESMAR. Arrastrar la "basna" o 'narria conduciendo en ella 
la hierba de las pcaderias muy pendientes. Recuerda al término gallego 
"les~na' ' :  babosa, Acaso "alesmar" sea voz imitativa del desplaza- 
miento deslizante da aquel gasterópodo. (Vid. "basnar"). 

ALFORJARSE. Futrarse. [I " i Alforjas! " : Exclamación para negar en absoluto. 
ALGARABIA. Griterío de los pEijmos e n  los árboles, especialmente de los go- 

rriones. En lguña los chicos dicen que éstos "están haciendo l a  es- 
cuela". / /  Introducción en el canto de las "inarzas". (Vid.) Pereda anota: 
El coro codes ta  cou rc~linchos, u esla primera tirada de "algarabia" que 
asi se l lama t¿c?~icamente la inlroduccidn de los marzantes (ESCENAS 
XIONTAÑESAS. La noche de Navidad). 

ALGUAGIL. La última cría, o la rn&s ruin que nace en el parto múltiple. 
XLZAYA o ALIA. Laya. 1) "Aliayar" : Layar. (Zona oriental). 
-\LZBHlESTAItSE o ALIBRESTARSE. Rccelt~rse y alertarse, como liebre pei- 

seguida. 1) Asustarse por un ruído extraño. Pasiego alibriestado 21 chd- 
turo Eccjitin~o ( D E L  SCI~AR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Csncio). 

ALICANCANO. C&ncnrio o piojo iiludo. Voz familiar en Castilla y Aragón. Re- 
fi3&n: "Alic&ncanos y miserias con dinero se sotierran". 

.lLI IIlLI. En la frase: '&Con a q u e l  del ali dili": Con la  disculpa o pretexto dc. 
tl.LTGOTARSE. Ligarse. Rc dice de las parejas (personas o animales) que están 

muy juntos, cstJrecliamente unidos o "üligotados". 
ALIGOTE. lJcz iiitwino. (Dagellus í~carne).  (Vid. "aguilote"). Con la'yente del 

aliyoto, como ($2 2lttrrinba a los do2 oficio (SOTILEZA. Cap. VII). 
ALISA. Aliso. í5rbol cuya madera tiene niala reputación para e1 consunio en 

los hogarcs. Con lii corteza w r d e  se colorean Ias albarcas. Su  deprecin- 
cióri la expresa el i~ofrári: "Be alisa ni la puvisa". 11 "Alisal": Alisar. 
(Vid. "ansar" y " alsar"). 

&$ ALISARA. Cereza dura, dt. rabillo corto y forma acorazonada; roja por Un 
lado y de color de cera brillante por el opuesto. (Vid. "alberucas' 

ALISTARSE. Despabilarse, saciidir el sueño o la  modorra. 
ALMA. Rri la locución: "Es mi alma", refiriéndose a una persona sencilla y 

sin malicia. 
ALMANQUE. Zapala lürgn dc madera sobre la que cargan una o dos vigas. 

Piezas usadas generalmente en las solanas. En leonés: Canecillo de 
alero. 

ALMORZAR. Desayunarse. (1 "Alrriuerzo": Desayuno. Son tan comunes estas 
dicciones en la M o n t a ñ ~ ,  que Pereda no las escribió con letra bas- 
tardilla. 

ALORADO. Alobunado; de color de pelo de lobo. (Vid. "atasugarse"). 
ALOJADO. "Soldado alojitdo". Dícese de una res que sólo ocasiona gastos. 
ALOMBAR. Alomar. (Vid. "lombío"). 
ALPERRO. Renacuajo. (Zona mmillana). (Vid. "cainperro"). 
ALSAR. Lo mismo niip "alisal": Sitio poblado de alisos. Alisar. (Vid. "ansar"). 



ALTARICON o ALTIRlCON. Persona iilla y desgarbada. (Vid. " jastialón" y 
" largnrillón "). 

ALI'EROSO. (Del ant. cast.) : Altivo. iConio  luri c ? ~  S I L  cuerpo allerosu la ropa 
d c  sea! (DEL SOLAR Y DE LA ¡TAZA. A. G~rcía-Lomas y J. Cancio). 

ALTILLO. Especie de sobrado o ckniara alta. (Vid. "altrico" y "sobredesván"). 
ALTO ( A  LO). Una dc las parlcs de que se cornporie,el baile popular llamado 

"periquín" en la Montaña. Con los tienipos ?lenominados " a  lo bajo O 
yesado" y "a  lo ligero" sc coiiipleta aquél. Sigue el srgundo t iempo del 
Occile " a  lo alto" (que ccntiguam~ntc sc d r d k  de las danzas scñoriles), 
crt compds Oinario y morinzirrtlo 1)my v i p  (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 
A. Gnrcia-Lomas y J. C:aricio). 

ALTi'ONC,ES, ESTONCES, ENESTONCGS. Entonces. 11 En Pas: "Astonzas". 
Etieslonccs ... v o y  pa-118 (TA PucHEitn. Cap. 11). Bnesfonees,  ¿porqué par- 
los? (MARICHIJ. L. de Ocharün). 

ALTOH. Altura. (Cast. ant.) (Vid. "frior", "agrior" y "picor"). 
ALTRICXI. Epéntesis de alrio. (Vid. "altillo"). 
ALTURIJCO. Sobrado. 11 Lugar alto poco pronunciado. El c s ~ a n i l l o  posado e n  

PZ alfurucu (ESCENAS C A N T A B ~ ~ A S .  11. Alcalde). 
ALUCIIA, E o ENLITCIIA. Lucha amistosa. (Zonas de Villacarriedo y Campóo). 

En Iguña: " Engarrucha". (Vid. " cngíirra" y " peleosa"). Mantenedor 
d c  los "akrehes " 7~ a los t)ncvos " alticlt,udorcs" (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. 
El Duende de Campóo. Pág. 58). (1 "Alllchar": luchar. 

ALIMBRAR. (Vid. 4." accpción de "alargar"), Alumbmr  u n  leslarazo a Muetyc 
(S~TXLEZA. Cap. 1). 

LLLUMBHE. Iluminación. Sf~gzirr, era ~l pzr?ito Sol alunrbre, asi rcsultaOa la 
fcgura (EL SABOR »E LA TIERHUCA. Cap. XVI). 

ALTJPAl3SE. Fugarse, escaparse como loho acosado. (Zorin occidental). (Vid. 
' L  esIapa~*se"). 

ALYENTAR. Sacar a1 viento. (Región cas treña). (Vid. " abieldar"). Recelos 
1110~ que bajura ustC con ¿l, scghn alvenlaba el cuerpo caneia fuera 
(MARICHIJ. L. de Ocharan). 

.ILVERTfO. "Echar un alvertío" : Antiguamente : lanzar uria canción con 
segun da. 

ALLANDAR, SE. Hacer "llaiides" o "laiides". 11 "Allsndarse": se dice de los 
iriilos o de las flores que tienden a agruparse. 

ALLARARSE. Ponerse la tierra ciiltivada endurecida y oprimida, como el 
"llar" de la cocina. (Zona de Villacarriedo). 

AMACTIINARSE. Reunirse dos persoriils con gran amistad y afecto. (Vid. 
" amiclgarse"). 

AMAJJOR. Labrador cuidadoso y esmerado. 11 Colono que tiene apego a las 
fincas. Refrán: "Más vale colono aniador que la  renta en mana". 

AMANGAR. Amagar, amenazar. (Zona lebnniega). (Vid. "acemallar"). 11 En- 
ninngar herrarnicntas. 11 Alawg ar. (Vid. " mangada"). 

AMANTE. Trakamientb cariñoso que se da especialmente a los niños. (Vid 
"amoroso"). Y porqub no, amante ( E N  IA CASA DE LA VILLA. L. de Ocharan). 

AMANZANARSE. Ruborizarse, avergonzarse. 11 Agolparse la  sangre en un si- 
tio del cuerpo fnrn~ando un tumor duro y sonrosado a consecuencia de 
un golpe. (Vid. " ncabracharse"). 

AMARA1)O. Mañoso. hábil, dispuesto. (Vid. "amailante" y "atamañá"). S e  
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iba enconlmndo menos a n z a k o  pa cl relate por escrito (OBRAS COMPLETAS. 
Cutres). 

AMANANZA, AMANACION, AMANADUNA. Reparación, arreglo. Aunqcle pa 
la nmcc.ñanca dcl gana?r, ! /a d r j r ~  q u i ~ n  jaga m i s  veces (PEGAS ARRIBA. 
Cap. XIX). (Vid. " desamañar"). 

AMARENTE o MAWENTE. Marioso, habilidoso. (Vocablos ya anticuados en 
la MontaPla, y siu mlacián inmediata c,on "maniente" (Vid.) 

AMARIZO. Amaño. Artificio para conseguir alguna cosa, comúnmente no me- 
recida. 11 Arreglo provisional. (Zona de Villacarriedo). jGüinl ¡qué d e  
amañiaos, sin, pies ?zi cabeza.. . ! (DEL SOLAR Y nE LA ~ ~ 2 . 4 .  A. Garcia-Lomas 
y J. Cancio). 

AMARO. Aceite o grasa con que se "ainaña" o condimerita la  comida. (Cam- 
P&) - 

AMARGóN. Arbusto parecido al mostago, cuyas bayas encarnadas son muy 
amargas. (Campóo). 

AMARCTJRAR, SE. A~narpar ,  se. Agriarse, enlristecerse. (1 "Amargurado": Bn- 
tristecido, sniargado. Y p m n i t a m e  ~ t s l c d  que amargure,  dighmoslo asi, 
~ s i e  primer dolrirnc~nlo (EL BUEY SUELTO. Cap. XIX). 

AMARRADIJO. Amarradiira o arriarre, sin consistencia. Cosa mal amarrada. 
AMARRADO (UN). Se llamaba antiguamente rr. un paquete cilíndrico, de ci- 

garrillos de ínfima ralidad, que tenía en el centro una fajita estrecha 
de papel coino atadiira. También se denominaban "atados por la cin- 
tura" y " malaqriinlos". 

AMAYUELA. Vocablo del Ieiiguaje "pejirio" o de pescadores de la  costa. 
(Parece u n a  forma alterada de alinejuela): Variedad de almeja (Tapes 

. - T . .. decussatiis), que tiene la superficie de la vtilv~, lisa. (Vid. "chirla", "arre- 
- - ch~iza", " c h ~ m a r u r n "  y "verigiielo"). La albarca denominada "arna- 

- .+ ,4 : l -  . 
r . -  ,,. , xuela" tampoco tieiio talla ni estrías. T a m b i é n  andaban al mztergo y cr - :, e' : =A", .. la an"lrc!prla IJ a la {jtuccna y al c h i c o t ~  (SOTILEZA. Cap. 111). 
;? ' ,~\iJIA%IITELAS o MAZUEL4S. hlhnrcas sin tallar, sin peales ni tarugos, y cal- 
4 .$ ,*.; 

ti e zadas con el pie desnudo o con un  poco de hierba por mullida. También 
, se dice "albarcas a pie pelao", 'Lalbarcas zapateras" y "atales". (Vid. 

- 1.;-, I "aninyiielas"). El cltamberqo d t ~ l  arreo cnmpzcrriano y SUS a m a ~ ; u ~ I a s  .'y%@ (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). (Vid. Lám. 1). 
AMBURRIAR. Empujar. 1) " Anihurrión" : Empujón. (Vid. "emburriar", "abo: 

tícar" y "antuviar"). Amhzirr inwh lo q z i ~  podia el árbol con el jocicw 
(RECUERDOS DE LIT~BAXA. Llorenle Fernández). 

AA/lECIIAR. Alimentav bien 1i1.s reses para que engoi.de.. En las personas: . 
se dice: "Estar a pan y ciicc2". 

i AMEJAO ! Modismo que indica repulsa, y equivale a : i En eso mismo estaba ' 

pensando yo ! 
AMEJARSE. Parecerse, asemejarse. (Vid. "cuspirse"). Y o  conozco a uno! 

amcjao gl Z O ~ C ~ L C T O  1>11 10s infl«duras dr  la vanidá (EL SABOR DE LA TIE- 
IZRL~CA. Cap. XX). Améjasc  toli a 5 t h  abiwlo (ANTAÑO. D. Cuevas). 

AMBN. En la fras'e: "No tanlo amén que se acabe la misa", y en la excla- 
mación: " i Ojalá amén de Dios!" 

AMENICULO. Amuleto. Pus scilfalr lz?, quw en foo caso t i ~ n c s  ameniculo (TIPOS! 

r PAISAJES. Las Brujas). 

. , 
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' AMERLIJZADO. Eriiboliudo, cu.unuriido ciegíimeiile. Estaba amerluzadn de 
tóo por la cricida dr mi t io  (PESAS ARRIBA.  Cap. XX). 

XMIELGARSE. (De u y niielgo: ine2lizo) : Iferrnariarse. 11 Encariñarse dos per- 
sonas. (Vid. " rnielgue~u " y " ainaclii~$arbe'~). 

AMIGUISIMO. 8 u p c ~ l a  tivo de iiiiiipo : ainicísimo. 
AMIJARSE. Se dice dc los frutos qua se vilri qriedando raquíticos. 11 Agacharse 

y pasar desdperribido, corno si I'uera un grano de mijo. . 
AMILLAR. Amillüi~di*. 11 Siiioriiniia de " iiiediilr7', micliar" o " inaner" (Vid.) 
AMISERIADO, A. Se dice dc las plaiitüs, frutos o ganados ruines, por falta 

de alimentos. (Vid. "mísere"). 
AMO. En las lociicicriies : " El pan de amo tiene es-puricias" (espinas). "Malas 

voces para hnscl;rr anio ". (8e v i p l e a  cualido se bosleza haciendo ruido?. 
"A gusto del iimCi, palos ü la biirrtt". " i Por qué se ha venido el chico? 
-Porque e1 ¿ti710 l e  tenía i t  mcs;i lin~piii, ropa. sucia y papo afuera", es 
dwir:  que no giiiiiihii ni& que piieicnrii~ para con Dios. (B. Rniz de la:c,-mb- 
P: ]da). 

- d. 
S , m 2;. ..;L. .-Lt6 

AMOClIr,R. Topar, nniurcur, dai* niovli¿rclas o milrestir con la. cabeza.. (Vid. 

ericliiP. Vocublo 11si~d0 cii s(>rltido figurado eqi tiempos de 
caso, P?L  Q U C  110 S I ,  p r B  strlir (6 icb mm, ni se g m a  pa W ~ L  

,m ( ~ s c e s ~ s  a i n \ ~ n ñ - F S . ~  La. Leva). 
el-ba üiiiogada" indica 1;t cjuc brota en sitios húmedos, en 

o. (\-id. li anius~ir i~se" ). 
111011 luiicilos en liici%ii swn.  (Vid. " niujos" g " cbborucar").; ' . ; ( ' 1  :h*S 

trdor. Alilacíoi~ ambiilir 11 te. . ?S r ,  1 ,-; 
lorr:rrnsc, entoiilec.wse. Ij "Aiiioixiiado": Acción o efecto de 

amomiarse o Limodor~*i3~w. [LTitl. '.nioniio", biinonio" y "atacliarse"). 
AMONTAOLTRA. Salto del Loro ptirü riilwir la hembra. (Vid. "se~vir") .  ._ 
AMOSAR. Colocar ruedos de hierba en l a  parte superior del carro, cargado .- 

1 '  con aquélla, paix quc é s k  uo sc desprenda, y so caiga por el camino. 
p4 jqq3  (Vid. "moíios"). 1 Diir iorina de copete al ropo o "eopao" de lino. Y ola- 

!$21&~- cada dtl 2ma por l~s ia  ( ? - Ú r t Z ~ ( c ,  1moY111h difici lmet&tc el copo (DEL SOLAR 

q Y DE LA RAZA. A. G ~ r c ~ i i ~ - I ~ o ~ n s  y 3. Can~io) .  
hlORAGAR o AMORl)ACr-433. Escoccr, picar., qiieinar. (Vulles de Iguña, Anie- 

vas y Buelnü). Xo parere COI-riipcióii deJ verbo oast. "amoratas"; m&. - # .  
L c J , ,  

bien induce ii sospechar que aea rinn pi9ólesis del i indalueism~ "mora-::' ".:; 7ji' 
gar": Acción r, efeclo cle asar wri í'iiepo de leñfr, y al  aire libro friitas:il:i - ,,*< 
.secas o pecesd pequeños. 11 " Amoriir?iirse" : JTerirse con espinas, ortigas', : 
o picaduras ,de' insectos. ,+.* - ;.&y$ 

13AR. Reunirse los niños para jugar a las '.casitas", "hacer viducas", 
etcétera. Tarnhiéri sf: iisiL la forma "morar", con igual significada. 

RAREE. Enarnorarsc. Para drrir a ltc sir Crlicccn, que no hiciera caso de 
mzcckachonr,~, gur  110 s c  u?tcortrsr dr i ~ a i d c  (ET, RIÑÓN DE LA MONTAÑA. 
Delfín Fernández). . -  

RES. Frutos dc las wilied;ideh de  cüido, bardana, lampazo (Lappa maiar. 
L.), que tienen el t:imaño dc iiri  garharizo y esthn cubiertas de púas. 
Los cliicos se eiitrctierieri cri iirrojiwlos al pelo de las muchachas, don- 
de se queda11 fiiertcmcnte enredados. Eri el val 
"moritos", y en olras partes de la provincia "6 

i I ' .  .. ., 2 .  -*,-. -i 
. <  F . 

4-\- > c . '  
* ¿ .  . ., 1, l - --? m '  - 

, , ,-a ,!,. r. 4 .  f ,  
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« Camberuca guapa, 
cambera florida, 
en los re~pindiajoo 
de las tus orillas 
hay unas florucas 
con moráas espinas 
aaniores» les dicen.. . 
y son florecitlas; 
¡Qué sabio es el pueblu, 
madruca querida!>, 

(DEL soLm Y DE LA RAZA. A. Ciarcia-Loirias y J. Cancio). 
AM0R080,  A. Suhre al tacto. He diese generalinente de las telas o de las ticrras 

q bTAMPAS GAM- de fácil cultivo. Por hundir cl  cirndo en la  tierra amorosa ( E "  
PURR~ANAS. El Duende de Campóo). 11 Chico de carácter suave y dulce 
(Vid. "amante "). (Zona de Víllacarriedo). 

AWORRONARSE. Infaccionarsc la "inadrigona" « vulva de las vacas a causa 
de las picaduras de insectos, que depositar1 sobre aquélla sus liuevos, y 
se forman unos bultos o "rnor~~o~ies",  de donde salen despuEs las larvas 
o gusanos. (1 " Amorronüdo" : Amodorrido. (Vid. " esmadiado"). 

MORTERAR. Acción o efecto de "hacer la mortera". (Vid. "niorterü") 
(Castro lirdiales y Laredo). 

AMORITGAR, SE. Oscurecer, se. 11 Eritristecerse. (Vid. "niorugo"). 
AMOSCORRARSE. (»el eusli. mozkorr: borrachera): Emborracharse. Voz nio- 

derna. (\'id. " moscorra "). La czrcsta zcnn paliza si la alcurri tro amos 
corrd (ESCEKAS CÁKTABI~AS.  11. Alcalde). "La estorneja desdá y el arnu 
anioscorrá", es la "oración del gato" en la Montaíía oriental. 

AMPARO. Pizca, cantidad pecliieñü. En In frase: "Ni  un amparo de luz". 
AMUGAN. Foner ~ n a l a  cara, sobrc todo con el gesto de quien iilüslicri una 

fruta b ida .  (Canipóo). (J. Calderón Escalada). 
AMI JRIAR o AMORTAR. ITacer " nidrios" s' " nlorios" (Vid.) 
AMtJRRJhTtSE. Tener murria, afligirse, wiustiarse. No hay qur arrtn rriursr 

cotz los rectcerdos r~nlris&ecios (m SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 
AMIJSGARSE. Criar musgo las cosas. De'lus pcl'Lon,as arnusgudas !/ de los ro- 

bles dcscoríezados (m, sol, ae Loa.mn:rtTos. M. Llano). (Vid. "amoyarse"!. 
ANADAR, SE o ANAGARSE. Nadar. Llenarse de agua las albarcas cuando su 

pisa en una "poza" o regrbto y en trn el a g i a  por arriba. (Vid. " iiagcirse"). 
No cnbla lo strf icioale pava hacer "nviadar" a ku lewgua (ESTAAIPAS C:.WI'V- 

RRIANAS. El Iluende de Canqóo. Pág. 76). 
ANAVIO. Anavia o variedad del arándano que se cría en los Picos de Europa. 

(Vid. "i6spano" y '.rnelétanos"). 
ANCIVAS o ENCIVAS. (Del cnst. ant. ericivas): Encías. (Zorias de Villuca- 

rriedo y Campóo). 
ANCLAZO. Coz. 11 "Anclas": Xncns. (Vid. Fonética). 
ANC:tll!S. Después. (Vocablo pasiego). 
AXCITO. SáBariix o pieza de un nnclio, enteriza, sin costura al medio. 1) "LOS 

anchos de un animal": Ciiadi>il. Los crrtclcos y las carnes d~ ltc prirn~rn 
(DON GONZALO (;ONZÁI.E% DE LA UONZALF:RA). 

ANC2IOA. (Sardinella aiirita). (Zona oriental). 
ANDANCIO. Enferniedud epidémica leve. También se dice: "Eso que anda' 
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cuando el pueblo no sabe definir el mal que abunda y se propaga de 
unos a otros, ya sean personas o animales. (EL ANUAKCTO. J. Sierra Pando). 
Seis gallinas se me hati rnti~rto d ~ l  andancicc (ESTAMPAS CAMPURRIANAB. 
El Duende de Campóo. Pág. 151). 

ANDAR "Andar de alta": Acusar t x l  celo los animales. 11 Adivinanzas de la 
rueda del molino: "Andar, andar, y nunca llegar" o "Anda, tinda, y no 
llega a Miranda". 

ANDARIVELES. Arrequives, adornos o atavíos vistosos de mujer. Que por 
muchos a n t l w i z v l ~ s  qclc sc portynn no enconlravan otro como el m i  
Norberto (EL I , . ~ D I A X ~  DE VALDELLA. G. Morales). Esta con todos los anda- 
riveles donbirr!jutaros no d i u  tanlo ( S O T ~ L E ~ A .  Cap, XVI). Andarivel (Del 
ital. "andiri\rieni"j: Voz marinera: cuerda o cabo, para apoyo O sostén. 

ANDARLTCA. Andarina. (Vid. "pisonderuca"). Por. medra g andnruca ya podla 
pasar s in  ellos (ESCENAS CANTABRAS. €1. Alcalde). 

ANDORRA. La sota de oros cn cl juego del rentoy. (Vos de germanía, en 
desuso). 

ANDRAJARSE. Piwdiicirse andixjos. (Vid. "dcsnndrajar"). 
ANDRIESCA, ANDRESCA o ANDITSCX (jíifios dos?): Andosca. Res de ga- 

nado menor que tiene dos años. (Tid. "angiíeda" o "engüeda"). Aforis- 
mo de ganadcros: "La o v e j < ~  ruin siemprc es aridriesca". 

ANEAR. Mecer el niño en la cima. Brizar. (Son similares en el lenguaje po- 
pular inonkiñés : " Aeuniw", " arrcjucí~i.", '*arretar ", " arrollarn, " anear"' 
g "nrronilr"). AstiOc~te crhru wtcJsrti» « la kabitaciún y a n é a b  cn la cztnn 
(ESCENAS CÁKTARI~AS. 11. Alcalde). 

ANEJAnURA o ENJLJANTRA. Escopleadura rri el "miul" de I s  carreta, para 
espigar en él cl c je de 1,i inisnio. !) Arc.ióri o efecto de enejar o echar ejes. 

ANFILITERO o FITFILITEIW. Alfilitero. 11 " hrifiler" : Alfiler. 11 "Anfilerón" : 
Alfiler grande c.on cuhem dc vidrío. ('í'amhién suena a veces: "Jubili- 
tero" : allilitero). 

ANGARfAS. Especie de anparillris, que, a iiiodo de soporte, llevan adicional- 
mente en la rahero los C:II'~OS de labranza para aumentar su cabida. 
Según el tamtiilo y tlisposicibii de 1 ; r ~ r n ~ i m i i i .  se denomina "angarillón" 
o "angarillíri". (Vid. "rrihacera"). P w o  ~ s ? c  rnús nnaelante; ahord no 
comr prisa; ~s una ar/g«ria o ra6& !J urrn jorrd ( e s c ~ r ~ a s  CANTAERAS. 
H .  Alcalde). (Vid. Lám. XZV). 

ANGOEDA o ENGi'En.4. Cabra (le dos años. (Vid. "igüeda"). Cuando se. refie- 
re a la  corza, ya no  la de dos irfios, sino la  de uno. (jaño uno?) (Vid. 
L L  andriesca "). 

ANGUERA. Todo ar~inial hembra qtie no 1 i í ~  parido. 
ANGUlLATO, ANGT IITA') o ANGLTIIA )TE. Congrio pequeño. (Vid. "luciato"). 
ANIALARSE. Meterse en rl "nit~l" o nido las aves. 
ANIETAR. Tener nietos. 11 Llegar el caudal de los padres a los nietos. Refrán: 

"Lo mal adquirido rio í~niela,  ni con receta". 
ANILLAR. Marcar en terreno comunal la porción que después ha  de cerrarse 

para adquirir tlerccho de propiedad. I/ Poner anillos de alambre a los 
cerdos en el liocicw para que IIO eslropecii los prados o las tierras. 8e 
colocan atravesándoles la lernilla de la nariz y dejándoles libre la punta 
del alambre inclinada Iiacin cibiqjo para que al hozar se les clave en 
el hocico. (Vid " alambrar "). 



bMf;krÓ): 43%-marina. t9nraus'baaciixtus). (Gastm T:~.di~les. Laredo). 
r"rl&fEl:tl%.(LAB). I1~rnilkacle1l~)g~ en los$ caminos m1iJaios y en mieses. 

uRlsticos satrtircac , 

de la pi Montaña, 
' oratbrioa probis 

poirlpa$ ni galas, 
Cristo al socaire 

s i  % que mimiicas llaman)). 

«Pica el Dorro, plcu el Dorro, 
alli ten80 el mi escani~11~ de oro 
y la mi r f ¿ m  de plata 
y el jusq de Carauaca; 
y se iza de sacar con los caernos &una ctibra,>. 

d i  callaras ncis su~?erns, 
qtw por ellu mds ua1ie-1 as,). 

(LA ONJOA Y EL SEVIWAAO. . J .  Hierra Pe~ndo). También se la deiioininat)~ 
" j a n a ~ a " ,  "enjana" y "j;irta ". (Zoria uccidei-i tal). Si1 etiniologia es dii-  

dssa, y Juan Ibero (EL SEG!II.:TO DE LA XAXA. Revist. de Dialectología y Tra- 
diciones populares. Ton]. I-1PG-ciiadr. 3." y 4.") hace un estudio tir i ~ i -  

lerés solre el parliciilar, i~epündo que X U I ~  vengs de DPanil, y añitde q t i f S  

con el nombre de "janarn" se designa en Nápoles a l : ~  ninfas dei 
bosque. 

.IJVJEAR o ANSEAR. (Del Int. rr,Lyo, t s ,  d r r :  angustiar). 11 Jadeítr, Respirar a@- 
tadamente. I/ ' ' A ~ ~ j e o "  y "anseo7': TTaho de la boca, arisiü, corigoj~,  L j i l t l o ~ .  

Azajeutra ~cmiido sobre cl rreolliio (LOS c m ~ s s ~ h - o s  E N  LA CIUDAD. M. t l a -  
no). Al andar sollabu 71% anjeir qzrc se apnrccia a un jabaM (snnN~1~r.o~. 
M. Llano). 

ANqAR. Alisar, 8itio poblíhdo de alisos. (Vid. " alisn" y " alsar "). A lhnrcas dfdI 
answ rj dr 14 r ihr~a ,  C I P I  monie !I dcl puclrto (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 

ANSERA. Mancera. Lanza del antiguo arado o "aladro". (Cabuérniga). 



kNrrAINAR. ( I k  ante-aína). En los Iímiks de Asluriüs: dame prisa para hacer 
alguna cosa. 

4WTAMILLA. Altaniía (dcl casi. tini.): Especie de taza. Y vcna clhicum sacaba 
al sereno la Iccrruda t j  U I M  u ~ d a ~ ~ z i l h  O Ladn (DEL WLAF~ Y BE LA RAZA. 

A. Gaccia-Lomas y J .  Cmcio). 
ANTEUJOS. Bizma o mclnbr:inita q u c s e p n c ~ ~  los cuatro gajitos $de la. alnlen- 

dra de la  nuez distribuída en cutilro lóiplos o "patas" y que los chicos 
se ponen a guisa de gafas sol~re la nariz. (Zona central). 

ANTEi'ECllO. Ventana antepechada. 
ANTES. "Antes cori antes": De lo de antcs y de lo de despuks. S e  W i a  re- 

s a e l k  01 a venir  para torwzr ~ P M / E ~ « S  Q I I ~ I ~ S  ~ a ~ b  ~ J & S  (OBRAB CIOWLETAS. 

Cutres). 
ANTOIANO. Se dice del abono lwcl-io con "rozo" y basuras depositadas en los 

corrales para ser trilzirados por el paso de persmas.y ck animales. Tiene 
la variante "antojiino", y su eIimcilogíii se r&ciona con el lugar donde 
se coloca, es decir, coi* la ~ o z  "anttamiiio" ,(Vid.) 

A N W J I L  o ANTOJIN. "Grano o : ~ j o  anlojil o iiritoxil" : Criptógama que crece 
en sitios húmedos y llcgx a adquirir gran desarrollo, fwmando en la 
superficie del suelo una envoltura negruaca y especa. La hoja o fronde 
cs grando, lisa y suave al tacto; i t  las yenias u ojos, llamados '"mnos 
dc antojin", sc le alribuyen propietlircles rn:rrrivillosas para la curación 
dc ciertas enfeimedadcs, como las Iicrnias, roturas de huesos, eto., y ade- 
más gozan de la de l-i~cer desaparecer la esterilidad en las mujeres, ha- 
ciéndolas Secundas. Lüs yemas puestos U, serenar duraate una noche des- 
leídas en vino blanco, se les da ü1 paciente en la forma viscosa que 
adquiercn al ser disualtas. Deben administrarse con grandes precau- 
ciones, pues el abuso da lugilr n grandes traslornos. La fantasía popular 
le ntribuye la propiedad de unir y hacer compacta la carne que pre- 
viamente se ha dividido meriiidiinieisle, y por eso en las mujeres a 
quienes se propina corren peligro de q.ue el Seto se adhiera a la 
matriz y no puedan expiilsarlo. Es el "lentejil" del hable y el "delita- 
brú" del gallego. 

ANTRUIDAR o ANTRIJJAR. ( [ M  ci~si. ant,. antruejar): Celebrar el día de 
"itntruido" (Vid.) 

ANTRUB 130. (Del lid. introitzts; del casi. ant. .antruejo) ; Fiesta del martes 
de Carnaval que se celebraba antiguamente llevando en volandas un pe- 
lele de trapo, que era paseado lpr  todo el pueblo con gran tllgarabia de 
la gente, y a quien denoniinahnri antruido" o ",Judas". Le hacían ver- 
daderas herejías y, sit~ibolizarido ír alguna persona csnoeida, le apedrea- 
han can nabos, calabams, sic.; ci.~ntándole: "Antruido b,otijudo come 
calabazo cfudo". Que el festcjo ei*a rn  el día del martes de Carnaval lo 
alestigua el ndngio lugareíao: "Por mi~t:i.ias vueltas que dielron los saS- 
[res no sacnron ti. aniiwido dc martes". Y el pueblo, buscando el símil, 
llamó " ünlruido" a ln persona al feiíique, deswseada o ridícurlamente 

- .  vestida. (Vid. "burdiera "). , . 
ANrI'UVIAR. (fiel lat. a?tteobria~c?). Areaísmo usado en Ia h4onEaíia y anterior- 

mcriie en l i i  Cróriicii General de Espafia, por Quevedo y otros e4ílsicos. 
(An t, cns t. precipitiir, ntiiicipar ; ticción p~ccipitadn). Be ha perdido el 
participio "mtuviado": pilecipitado. Pero aún se oye: "Dar un antu- 



vión"; empellón dado de repente, de iniproviso. (Vid, "amburriar" y 
" u~ia r" ) .  

ANrIIUZANO, Aledaño, liiidante o cohiinante. 11 Lorral, corralada o pla- 
zoleta. situada alrededor de las Casas para que sirvan de desahogo de 
las mismas. "Arit-r*iijario. 1-)e iiiiteibit (ant-er-a), -iijo-ano". E n  las casas 
antiipas de' Espaila sc3 clejnba m l ~  lu puwíit (oslium en  latin, uco en 
casi. ant.), w,a plazuela llarr~adn arilc-osliurrt, norribrc a que se añadid 
P I  sufijo- EL !/ d~ anl(e)-22sli-at?t1 t'iuo la I ~ O Z  anli!ycru antugano, anteu- 
,-ano; esta plazuclo se co?ts~rt:a ioclaciu el tlolll~ de España, y se 
llama e n  Vizcaya y lusE~',tcclrtacion~s antuzuw y en Asturias antoxana; 
pero ha d~sai-,nrrcido de 10s c.iildad(~s, p u ~ s  por la necesidad de Ea ur- 
banizac2612 sblo podian corisercur vsln plnzlcrlu las iglesias, castillos y 
casas grandes, y corno t M « s  szteleri eslar en la parle más alta y fuerte 
d~ la ciudad, hicieron creer q11e stc autuzano se llamaba asi por estar 
en  alto, y se le llamú m consecuencia altozano (R. M.  Pidal. MANUAL DE 
GRAM. HIST. E S P A ~ ) .  LOS predios que los cnmpwrianos llaman "antu- 
zaños " y los derncis monlu.Iicsrs " cofiicclcs" ., . tenia,& que estar cercados 
de tul modo que los ganados por si solos no pudiese?& derribar las cer- 
cas. ( c o s ~ i m m ~ s  IJASTOHILES CÁSTABI~O-MOYTA~ESAS. M. Escagedo). 

ANZOLERO. Caja o estuche para colocar anzuelos. 11 El que hace o vende an- 
zuelos. 

ARA. Miijer que habiendo sido nodriza pasa por su edad a ser aya. 
ANERO. Aiabol que fructific~. por aííos alternados. 
ARIALES o ANIALEG. Tabiques de zarzo que se einpleari en las viviendas 

pobres. 11 Almiar: pajar al desciibierto, montón de heno en el campo. 
~Faenatium, haniaeo, hariial, aííial? 11 "Antuzano". (Vid.) 

ARO. "Año de hierba, año de mi ... da". 13ef'rAn que se decía mucha antigua- 
mente, porque cuando hay miicliü yerba es seíiül dc que la primavera 
y el verano han sido muy lluviosos, y como sembrübaii de trigo la mitad 
de las vegas o tierras labradas, sc les echaban a perder. Además, la ga- 
nadería tenía poca importancia y el ganado valía poco, por tanto lo que 
ni&$ les interesaba eran los cereales. lloy ese rel'rtin no puede decirse 
con verdad porque en la actualidad: "Año de hierba es año de bienes". 11 
"Afio de endrinas año de espinas". Denota que e11 el aíío abundante de 
esta fruta no suele haber buena cosecha de granos. 11 " i Mal añu!": Im- 
precación, muy común entre el puehlo, para desear mal a otro o para 
dar mayor fuerza a la expresión. Algunas veces, para desvirtuar el 
concepto duro de ésta, la terniiria con la de: "nunca ni no". Mal añu 
para ellos que dejan vnorir d r ~  ~nisoricc (sscrc~ns JIOSTAÑESAS. A las In- 
dias). iAh, malañzr pa v u s o t ~ ' ~  m n c a  n i  no! (ESCENAS MONTANESAS. La 
noclie de Navidad). (Pas). 

AWOJAL. Leche de vaca criyo ordeño pasa de un aÍío. Un antiguo dicho mon- 
tañés apunta: $'Con borona caliente y leche añojal medril el pastor como 
un perujnl", (Vid. "nojal"). 11 Becerro de un año. Aiíojo. 

AROZARSE. Encogerse junto al luego. 11 Se dice también de las reses que se 
estacionan en su desarrollo. j( "Añozado": Estar u n  asunto parado, sin 
darle curso. 

A8LíBLARSE. Quedarse pasmado, alelado, aturdido. Se usa en tercera per- 
sona como su similar "liuhlsrse", en el sentido de: enfurruñarse, y 



cargarse de cejo. Así se dice: "añiihló" o "ñiib16" por: se puso serio, 
o preocupado. 

ARUGLARSE. Ponerse en cuclillas. (Vid. "hcucularse"). 
ARlJGAR. (Añusgar, en cast.): Atragantarse. Por extensión se usa el oerho 

L L d e ~ a ñ ~ g a r " .  (Vid. "desdar"). Aunqul: m,& vieja que ltJ se me añzbga 
el palabreriu pur v ~ r  r l  m,al covncliu (~rosc',r,o~oa Y ESTANPAS DE COSTUM- 
BRES CAM1VJRItIANAS. Justo &l. González). 

APAILAR. Acción o efecto de pleg~w chicotes. Termino mariiiem de la 74na 
costéra central. iQu4 clcmo~nios le hci duo cJsa sula q ~ i c  apailait c o m a  un 
~nue-o tc  t ime? (BRUMAS R.ORTENAS. J .  Cancio). 

APALANGARSE. (Derivado del cast. ant. apalanibrar: iiicendiarl, abrasar): 
Abrasarse los frutos por el calor excesivo. (Vid. "regosharse"). 

APALMENTAR o APELMENTAR. Recoger con el rastrillo la hierba menuda 
de los prados, dejrindolos coino Ia.-pi~lma de ln mano; limpios de yerba 
útil. Se habim¿ recogido con los rastrillos las hllimas ;l/erbucas segadas, 
apelmcniando los prudos (DEL SQLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y 
J. Cancio). 

APALFAR. Prótesis comunísima de: palpar, soban.. (Vid. "atentujar"). 
APANDAR. (Vid. "afanar"). La dijiwon a su n~adrc. que las habian a t~opao  en 

la rebusca; y era que las I~abinn npuizdno e n  la bodega (ESTAMPAS CA31- 

PUHRIAKAS. El nuende de Canipí>n). 
APAWAR. En la m8sima: "En tiempo de campaña, el que apaña, apaña". Lo 

mismo que: "La oc~sión lince al ladrón". 11 " i Apañado está! " IIablando 
de un enfermo desahuciado, quiérese decir que no tiene remedio, 

APAFilZO. En la zona pasiega: Lo que se apaña con facilidad. / /  "hpañadizo": 
Apañado. 

APARATO. Otras veces "aparejo": Ubre de las vacas en las proximidades 
anterior y posterior al parlo. Es vocablo haslaiite usado por .los pa- 
siegos. /[ " i Aparatos ! " : I~amplirias, música. 

APARENTE. Biemparecienle. It Parecido a, semejante. 11 "Lo más aparente": 
lo más lucido, a propósilo. conspicuo. T.' cuarrdo trabajaba a subio.,. en 
(4 corneja1 ... o en cualquier otro lugar aparettlc (EL GUEY. J .  Sierra 
Pando). 

AFARTAUURA. Apartadero, apartamiento. la rumpa de las apartaduras, 
cada vecino ftré r~cogiendo sus reses ( E L  SOL DE LOS MIJERTOS. M. Llano) 

APAR'I'E. En la frase: "Aparte te llanio, pa na te quiero", en la que se cen- 
sura toda cosa fútil. 

APARTIJO. Apartadijo, apartadizo, prtición. 
APASTIZAR. Convertir un terreno en "pastiza" (Vid.). 
LPASTRA.JAR, SE. APASTRAGAR, SE o APASTRAR, SE. Su acepción m8s 

común es la de : aplastar, despachurrar. (Vid. " apatrazar"). 11 Sentarse 
en el suelo o ponerse en cuclillas. Y npa-strajdtzdose ellas en P Z  suela 
(CONTANDO CUENTOS Y ASARDO GASTARAS. 1). Duque y &[tWin0). 11 Agacharse. 
(Zona de Torrelavega). Apastrcigali in el suelo, qite yo no t e q p  más 
qzti'il mio (ESCENAS CANTARRAS. H. Alcalde). La variante "apastrarse" se 
oye en Cabuérniga. En sentido metafórico se encoeritra en el dicho po- 
pular: "Te casesti, pues te apastraguesti". 

APATRAZAR. Aplastar. Despachurrar. (Región pasiega). (Vid. "apaturrar"). 



siega). (Vid. "apütri~zar"). 
APATUGCAR. Ocultar, esconder, cobijar, / /  Rohnr rosas de poco valor. \ (  Apa-'~ 

fiuscar. (Vid. '+ npiscorrar "). 
AF3EA. Trozo de madera sin Iahrai', coino de dos metros de largo, que %irv 

para apear los terrenos en las minas. . 
APECIIAR. Apechugar. Yoz que no acusa l a  Acad. (Vid. "pechada"). 
AP+E»RINA128@. Formarse d e n h  de las frutas bolitas duras como piedras 

(Vid. " arriñonarse "). 
WEGURAR. Juntar o reunir aprctadaniente. 11 "Cómo npeguña fulano": cóm 

guarda su dinero. 
IPELDAR. Juntar,  reunir, cotivorocnr. (Vid. DIALECTO VC.I,C.AI%SALMANTI(Q. J. d 

Lamano). Y decfan. (las lmijns), erz tr~ !/riho.r !/ larn alrtos : {Peldd, psld 
(BRAÑAFLOR. M. Llano). 

APELOSAR; SH. SuJrir una prenda los efectos de la "pelosa" o poli11 
(Carnpóo). 

APETAUCIIAR. Prólesis de pelechnr, con c;iml)io de vocal. Vsase la variant 
"apelechnr ". En Liéburla significa : medrar, mejorar. 

4PELLADERaO. Pieza de madera psrw apretar y sujetar las "trichiorias" d 
la carrela. (Cnmpóo): (Com. de 1). .Tos6 Calderón Escalada). 

APELLAR. Colocar o apret,ar' el " apelladero". (Cnmpóo). 
4PE:RIAK. Aperar o f a b r i c ~ r  aptr3«c. Rccogcr los apellos. "Aperio": apero. 

(Vid. "ausejos"). En dpcicas rio lcjniins, f l  rtcgocio d r  aperiar (recoger o 
fabricar aperos) f u d  ... rico t ~ s o r o  (DEL SOLAR T DE LA RAZA. A. García 
Lomas y J. Cancio). 

APETUJARSE. 1Tacerse "pelujos" o bolitas In lana o cosa semejante. (Vi 
L L a b ~ i r ~ j ~ n a r ~ e  "). 

APEZCOLLAR. Ahogar o sofocar a una persona. cogiéndola por el cuell 
(Campóo). 

APIAK o APIAlMR. " Apiar las vacas" : junlarlas en minada  "acurriándolas' 
(Vid. "~icuiv5atr"). I'arece que deriva de piara, pero el verbo apiarar no 
existe en castellano, aunque registra el término: npiaradero. 

APILIJCAR. ITacer pilas pcqueíías. (1)c n y el diminiitiro loci~l "piluca"), 
AP1.O. En la frase: "Verde corno el apio" o "verde como el ajo". 
APIPIRIARSE. Apiparse. (Vid. " apiporrnrse"). 
APIPORRARSE. Tlartarse, saciai'se hnsitl m á s  no poder. (Vid. "abutragarse"). 
APISCORRAR. (Del lat. apiscor, w i s ,  strni): Atrapar, conseguir, tomar parQ 

.sí. (Vid. "apiltuscar"). 
APOLLCIIAR, APOLITAR o EXPOEICAR. Expoliar. Verbo muy empleado gol; .' 

los niños en el juego del "boclic" (Vid.) y otros precidos.  Ganarle' a :' 
uno todas las niieces, dineros, ete., en aqi~él loa Por la zona de! valle de ' 
Iguña se usan como sinónimos de estc verho : "arruchar" y "enruchar". 
(Vid. "a ruchi"). En PUS : ":ipiiIar" ; eri Liébana : " i~politar", y en Cam- 
pó<a : " espel i i~~har  ". 

APONFnPi. (Deltlat. a p p b n r r ~ :  presentar). (T)el arit. cast.): Aplicarse por lucir 
una cosa, es decir, l l e n a  muclrn hueco; prestar buen servicio. 

APÓSIS (EL). Pert:nece al iengileje va ld ipñés ,  y en el &juego del "castroa' 
(Vid.) se dice así cuando .el jugador deja de avanzar con la "tárjara" 

la "pita la coja" y llega al cuadro que se denomina el "apásis", porque 



p, d que juego se poso en él r > : i p i  drscinsir. (Eaiii tiene que ver con 
,-a el lat. apopsis: lugar ameno). 

APOSTAR. Ariimarse las reses uncid;~s al, cabezón del carro, sacando las 

l patas hacía afuera y "zamheando" del cuarto trasero. Esta postura 
ocasiona la pérdida de fuerza para cl arrastre de la carga. Entonces se 
dice que "apuestan". 

APOTRAGAR, SE,(D~I cast. polra) : Forniarse bultos a manera de ampollas 
o de hernias. (Vid. "p»tmgada"). La raí ina,  q u c  ~s quien tiene las ubres 
mds a p o t r a p i s  $ESWKAS ~ÁNTABRAS. 11. Alcalde). (Vid. " acucürse"). 

APOYAR o APUYAR. llar masaje con unas golas de leche, en el hueco de la , mano, a la ubre de las vacas ctii~ndo se empieza a ordefiar, a fin de 
sqbe el aaimal "consienla" cn dejar salir el líquido. Esto se hace ai el 
: animal 'no tiene cría, porqiie si la, liene hasta echarla a mamar un 
. p c o  de tiempo para que la vaca apoye +en seguida. 11 Llegar en el or- 
'deÍío el momento en que ya sale la leche con facilidad. (Se emplea ge- 
neralmente en la región pasiega). (Vid. apoyadura, ea csst.). Sabes, 
Mariya, q u i  la uítcn paez rto a p u y n  (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 

APRAEDkp.'.,Empradizar. (Vid. " enrañíw "). 
APRENDER. Se usa en las iruscs "aprender iin nial" o un "mayuetal", en 

el- sentido de descubrir o hallar. P o r  rso  g o x f m  ( L Ú I L  aprendiendo niales 
(TONADAS MONTANESAS. J .  D. de Quijanc . 

APULAR. Lo mismo que " apolitar". (Vid. " auiilai."). 
APUNTAR. "Apunta coi1 lericdor": Se dice del poco leal en sus apuntacio 

nes de créditos, que en Yez de uno marca cuat,ro; como hecho con las púa 
de un tenedor. "Apunliir en el balde dcl irglia o en la ceniza del llar"; 
Anotar ciertas dcudas de taberriu iiicot-)nrltles. 11 "Tener apunte": Tene 
puntería. En Valdiguña y la zoriii central, cuando se dice que "le apunló 
en la cabeza, etc.", i~idicu que Ic dió o atinú en dicho sitio. 

APIJRAR. En el lenguaje pasicgo: Exprimir el suero. 
APURRlR o PURRIR. A1c;trixar U otro til~iiiiii c~)s;i, ciitreghndosela o acercán 

dosela. (Del 1st. nd y powi!yrt.c: alrnlizaia o dar a otro lo que está aparta 
do). l l p u r r e  oclr,o cucwlos, ! j  r ~ l o  br,iirli(u dr. 1)ios. (TIPOS Y PAISAJES. Ir po 

r 
lana). Apt i rmrnr~ ZGLS ~ * ( U ~ I C U . S  I I S I C  ( I ~ E G I ' I . : I ~ O S  IU L I ~ A N A .  1. Llorente) 

estacazo. (Vid. " d largar"). 

E En s ~ g u i u  nprrrriéronnzr r l  jnrrii citair, !j r,sc.orri/>itcé a resucitar (ESCENA, 
aimmans. 11. Alcidde). Bjr 01 d~ &ir ... (:'\'o W l ~ w r e  duque  v e z ?  (ANTANO. 
1). (hevas). En sentido ligurncio se iisii: "Apurrir un palo": Dar un 

LPURRIJRAR. Apretar la mano pira que no se caiga lo que se lleva eB,eila.. 
- Apuñar. 

APCJYAA! Grito intradiicible que. Iiiistil liace pocos años, iba dando antes 
del i ~ ~ ~ i i i i c c ~ r  por los lxtrrios (le los pcscac1oi.e~ de Santander uzr hom- 
lwe ("depi i t :~~"  para ello), cmri el lin de avisar a los mareantes que 
era hora de hacerse a 121 mar. \-ocnljlo, del lenguaje de los "pejines" o 
pescadores, que don Pedro Milqica suponía derivado de "adpodiatam", 
como poyn de "padiiilairi" en el patois lyonriais. (Dialectos castellanos). 
-Es posible que veri:~.i~ del vcrbo anlicuadps Puyar: subir; can Itr. a pro- 
tétiea y pérdida de la consonimte final, intensificada la vocal tónica por 
dupliwción de la misma; con cl sentjdo ti.a&Jafiei;jo de levantarse. En 



Comillas el grito de llamada es " i Al alba!" (Vid. "deputao"). Si de toas 
maneras be de abrir 90 la taberna antes que den el apuga (SOTILEZA. 
Can XXVI). 

AQUEDAR. Ant. Last. "Atajar (21 ganado o bestia que va descarriado; vocablo 
bárbaro, vale tanto como hacer que es16 quedo y no pase adelante" 
(Covarrubias). En las leyeiidas populares significa retener, como en el 
dicho conocido: "Muntañesuco, en tu hierra canta el cuco, porque lo tie- 
nen los mengues aquedauco." 11, Alguna vez: hacer tornar las 
personas: Aqzreda p'aca, que padre ti da  el pirro (ESCENAS CANTARRAS. 
H. Alcalde). 11 "Aqueda": Acción y efecto de aquedar. Las voces del 
aqueda y los recios silbidos (EL sor4 DE LOS MUERTOS. M. Llano). Cras 
al stsenno primero, la gente a p e d a d a  (MILAGROS. XXIV, Berceo). 
(Vid. "requedar"). 

AQIJdL (EL). No es palabra privativa del lenguaje popular de la Montaña, 
pero sí de uso frecuentísinlo en los valles pasiegos, donde los naturales 
del país encuentran en este vocablo un elemento adecuado para frustrar 
la indiscreción ajena, pues les sirve de evasiva que deja algo oculto 
e innominado: "¿Dónde vas,'Pelayo? -A da qui lao; voy con mi aquel". 
11 Gusto, agrado: Verci como responde a cuanto sea de su aqudl (ESCENAB 
C~NTABRAS. H .  Alcalde). 11 Por Casualidad, por suerte: Acudf a la seño- 
rona, a ver si por u9z. aquél queria d a r m ~  algzin lirndn (ANTALYO. D. Cue- 
vas). Hay nqueles que pues que son irolas y son mas verdaderos ... ( E L  
SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

AQUELLO. Vale tanto como "aquél" (Vid.), y lo empleó Pereda en la frase: 
El rey de los gentiles -arrespo9~did e2 caminante muy aquello (TIPOS Y 
PAISAJES. Al amor de los tizones). 

ARAA. Arón o yaro. Planta vivaz que crece en los bosques húme- 
dos, en los vallados y en los lugares soinbríos. La Medicina domdstica 
la ha usado para curar granos de mala condición. En otros puntos se la 
conoce con el nombre de "candiles". II Hiedra o enredadera. 

ARADA. Temporada para arar. (Vid. "aradera" y "abajadera"). (Vid. "arejo" 
y "ariego"). 

ARADAS. Conjunto de prismas de tierra que levanta el arado. (Vid. "cavbnl'). 
ARADERA. La época en que se ejecuta la operación agrícola de arar. (Vid. 

" arada "). 
ARADOR. Erupción o afeccióil cutánea con manchas circulares rubicundas y 

ligera escarnación que se presenta sohre todo en los niños. 
ARARON. Se dice de cualquier araña grande. 
ARAR. En la frase: "No arar con otro": no simpatizar con él. 
ARBITRIO. "J3onde no hay propios se biiscan arbilrios". Frase muy común 

para eslxesar la riecesidad de ingeniarse pai'a conseguir una cosa. 11 
12emiriiscenci~ de la vida admii~istrc~tiva de los a11 tiguos concejos, que 
para cubrir sus atenciones contaban con el producto de sus bienes "de 
propios", y a1 no ser siificicntes empleaban "arbitrios". 

ARCA. "El arca": el pecho, la cavidad torácica. Tan pro~lto contra la tapa de 
los sesos como ct'n8m las pultedes del urca (SOTILEZA. Gap. XV). 11 "Picado 
del arca": tísico. 1) "Arcas de Mis~ricordia": Especie de Pósitos para 
prestar trigo y niaiz a. los labradores para la siembra. 11 "Pico del arca" : 
los aharros de una .persona, depositados en lo m&s escondido de aqué- 

'p -- 
'F. 



lla. Ni m ~l pico del arccc atosornb(,n t ,~zi~dnlcs (PEDRO sÁ.snir~z. 
Cap. 11). Es voz toponímica interesante. 

ARCACES. Arcas pequeñas. (Zona occidenlal). QUP de 2; ofrenda habia m r -  
tido en s u  arcuz (LAZARILLO DE TORMES. Trat. 2."). 

ARCER. (Del cast. ercer: del lat. m j i } g r r ( c ) :  levantar). Se usa casi siempre al 
levantar un peso del suelo para coloc~irlo sobre la caheza; y cuando esta 
operacióri exige el concurso de otra persona, bien por exceso de peso 
o por la dificultad de agarrar la carga, se dice, requiriendo a 10s que 
están presentes: "Ayudar a arcer, rpe es malvada de coger". Es verbo 
que se considera como anticuado en c.i~stellano, y fue usado por nuestros 
clásicos. Erzid a Dios los ojos col? p ? r t '  hurnilitat (MILAGIZOS. 654, Beroeo). 

ARCIMENGAR. (Pertenece en p,trticular al lenguaje pasiego): Amenazar. 
(Vid. "acemallar"). La raíz toponimica Arc- es de especial interés 
en la, MontaJ. 

ARCOS. Danza de l1 arcos ", "de trenzado " o " de wquias" : Danza peculiar del 
pueblo de Cicero. (TTid. TTescripción de la :misma en DEL SOLAR Y DE LA ' . 
RAZA. A. García-Lomas y J. Gnncio. Tnm. 11). 

ARDICIEGO. (Del cast. ant. ardicia).': Se dice de persona ardorosa o fogosa, 
Pronto para la pelea. b 

AREJO. La operación de arar ,lss tierras. 1) B$oca en que se efectúa esta ope- 
ración. (Vid. " arada"). 

ARENQUES. Sardinas saladjs 9 prensa'das. La gente pobre decía con gra- 
cejo: "Lomo y costilla tengo si de arenques me mantengo". (Vid. "ga- 
llegas "). 

ARGADIN. Argadillo o argadijo. 11 Twombena, de poco asiento y juicio. 
ARGALLADO. Desmedrado físic&mer$e. $n Aragón: "arguellado". 
ARGALLARSE. Además de la acepci.6n caslellana de argayar, equivale a:  

lLarremellarse ", "arregañarse" o " espjngarse " (Vid.) el carro de la- 
branza. 11 " Argallar ": Balancear el cuerpo al andar. (Campóo). 

ARGARAS. Hierbas muy finas y largas que? los yasiegos ponen debajo de 
los quesos para que éstos "escullari" o siielten el suero. 11 "Este aso 
hav mucha argaña", quiere decir que hay n i i x h ~  hierba en los prados 
para L L ~ u r a r " .  (Vid. ilcervillan".) Bien ncaldaucu con argaña fvesca ( D E I ,  

SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lornüs g J .  Cancio). Es posible que del 
Arabe algaya derivara argaya, y después "argaña". (Vid. cast. argalia). 

ARGAYA. Lluvia menuda. En cast. argavieso: turbión. (Vid. "aguarrina"). 
ARGAYO. Desprendimiento de tierras. (Liéhana). 
ARGTJAJE. Cetáceo de la familia delphjnidae ('Tursiops Truncatus. Mont.). 

Pos pnice tute' um aryuaje que slcrde por la mesrna proba del balcl 
(MARICHU. L. de Ocharan). (Zona de Castro-Laredo). 

IIRTEGO. Especie de arado llamado romano. Arrimate al a.ric.90 y drsmocha 
cnyigas m el mowtr ( r , ~  PIICHERA. Cap. XXX). 11 @poca de arar. (Vid. 
L'arejoll). 

i AnlN!  i ARIN! (Del eusk. arin:  pronto) : Voz usada en la zona de contact,~ 
pava animarse en el baile ligero. 

ARLOTE. (Cast. ant.): Se usa geneqalmente en +@ur.al y e~,,acepció2 miíts 
amplia que la de lmlgaz&n dada por el Arciprekte de41ita (copla 1.402), 
u1 vocablo "alrote". Fernijndez Guerra ( F U E E ~ . D E  A W L ~ )  19 interp~eta 
como en la Montaíía, o sea, por sucio, desnudo, desarraptrdo, hecho un 
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Ad&n, o;ilitierido i~nicüincntc ,zc.epcióii de: descuidado, 
para el trabajo. Es vocablo usado en el lenguaje popular 
en Alava. Para mentajar al rnarine~o m& arlote (SOTILEZA). 
adagio montañés que reza: "Mujer que quema la borona. " 
wlotona". 

ARMADIJA. Talanquerü para un cercado o corral. (Campoo). ' 

AttMADQR. Se dice del niucliaclio qiie "arma" o coloca en posición vertical 
los bdos en este juego. 'i'arnbién se le denomina: "pinche", "planba- 
dor" o "pinador". Acudict ... al naesdn da la Cuca ... para pinche o ar- 
mador de bolos ( D E L  SQLAIL Y m: LA RAZA. A. García-IAmnas y J. Cancio). 

AnMAlillRA. Andalucismo quizás iu-ipoitado por los " jhndaloo" : Cornamenta 
o forma y disposición de los ciiei'rios de una res. Se dktipaguea el color 
y In armadura de  las jwiintws cncns (ESCENAS MD'ITAÑESAS. El &a 4 de 
Octubre). 11 Armazón supletoria del carro de Iabrsnza. Del carro y s u  
arrnrrduru d e  quita y polb (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. VII). 11 Cdn 
junto de útiles para pescar. (Vid. "artes"). 

ARMAR. "Armar los bolos" i C:olocüi.los en pie para jugar. (Vid. "pinar" 
"plantar"). 

ARMEINAS. Lo mismo que "armeitas". (Vid. ejem. en "aina"). 
ARMELTAS. Fresas. (LA MONTARA. %. Morales). (Vid. "armeínas"). (Zon 

oriental). 
ARMELLA. AnillGn que sujeta el dalle al "asta" o astil. (Vid. "callo"). 
ARMELLAR. Poner " armelIas ". 11 " Arinellado " : anillado. 
AHMENTIOS. (Cast. snt. armento): Conjunto de ganados de toda especie. 
AI1hflNL)A. S e  dice, en Pas, de una res que esla muy flaca. (Vid. " 

"esgatitEiada"). Recuerda al  cast. andicls?: pasaba de flaqueza. 
ARMON. Aplicase gerieraimente a la armazón de la pértiga de los carros. 

halld nnlarlnndo un urmdn de la p8rtiga del carro (OBRAI COMPLETAS. 
Obolo de un pobre). 1) Travesaño l~osterior que sujeta las "cañas" (Vi 
del carro. 

.UtAfIJELLAR. Germinar; aparecer el primer tallo de 1s planta 
"Arrnuello": El primer tallo o lleta de aquélla. (Campó 
derón Escalada). 11 "Arniollo": Brote de las patatas destinadas a 1 
siembra. (Liébana). ¿Diminutivo del lat. ulrnus: fecundo? 

ARNOJAR. (En cast. regañar). Desprenderse el hollejo o la c&scara 
de la leñosa cuando lac iiucccs c5stAii maduras. Es muy interesa 
un&lisis de las diferentes roces que lienen en el dialecto pap 
ta5és aqiiella signiricaciciii. (El estudio de las sinonimias 
relacaión u lns nueces, castañas y avellanas estB en el Cap. 

ARON. Topo; poi. la  propiedad que tiene de hacer surcos superfi 
tierras preparlidas para la siembra. 

AIII3E!O. (Ile arpai'): Arañazo, rasguño. Lo que si! litl rasgado con las uñas. 
AR1WN. (Vid. "aspar" y Lám. XXIII). 
ARQUETA. I'rovisitir~ qiie los alde~lnos suelen llevar a los baiios. (Vid. "maco" 
ARQ11ETO. Nombre que pertenece ü la mitología montañesa. El Arquebu e 

uesllec con m% hdúilu ~ J U ~ ~ C I C  salpi~ati d e  pintas moras. Nadie aabe 
o n d ~  v i iw ,  ni a oitde i b a  (Vid. enr\Eía~~r.or~. M. Llano. Pág. 213). 

AAQUETON. Cajún grande. / /  Especie de trampa para cazar zorros, tejone 
"rhnilafi" v otros animales dafiinos. 



ARQZTTAS. "Danza de arqiiías" : Ilansa peciilinr del pueblo de Cicero. (Vid. 
" arcos "). 

ARQUÍO. Arcada. I/  " Arquillo ". (Vid. " liaos "). 
ARRALECm, SE. Arralarse, riilearse, enralecei~se.jlEsc~rnondar. (Vid. "ralar"}. 
ARRAMARSE. Ponerse en ciiciillas para esconderse, o por efecto de un golpo 

o de una carga excesiva. En ln frase: "Se arranó de los rifiones". (Vid. 
" acueularse "). 

ARRANCADA (LA) o ARRANCADERA (LA). La Última ronda de copas. (Vid. 
"espuela"). S%re~aZes usted la a r r a m ~ ~ d n  (ESCENAS CANTABRAS. 11. Alcalde). 

ARRAflAR. Acercarse a la mesa Iwra comer. También se usa en Salamanca. 
(Vid. cast. raño). 

ARRARO o ARRIARO. Cólico. (Qi~izás de arriarse: ifiundarse). . 

ARRASTRADERA, O. "Basna". II Las alas correspondientes a las velas 
mayor g de trinquete. ~ w e d a  ernple6 el vocablo on sentido figurado. 

.,A 

Con su ropaje del oficio, sus arrastraderus, n~ncizo y basto (EIOTIX,EZA. 
t u  , 

Gap. VII). 11 Pieza del aladro al extremo del tim6n. Mientras el arras- 
tmdero del arado saltaba (ESTAMPAS CAMPVI~RIANAS. El Duende de Cam- 
pdo. Pag. i35). , 

ARRASTRAR. Rastrar las tierras. Rastrehrlas. 
ARREBOL. En los adítgios: "Si la tarde es de :irrebol, a1 día siguiente hahr& 

sol; sol o aire, hay que w e r t ~ ~ l ~ " .  Arrchol por Pico Jano, agua tarde o 
Ipmprano (VALDIGIJÑA). 

ARREBORRIQUTTO. Llevar una persona "nrreborriquito": Llevarla sobre la 
espalda andando a patas. (Vid. LLarrejifo~" y "arricoche"). 

ARJIECADAR. (Del lat. recuplo, are;  formado del part. re-capl-us): 
Guardar, recoger, juntar. Be suele emplear en la frase: "No arrecada 

A Q'~ a cosa": no tiene apego a ella. (Vid. "aciirriar" y "aselar"). La Ata- 6- 

demin no registra "recadnr" ni "arrecadar" y consigna a recabdac: 
recaudar, como anticuado. 

ARRECATAR8E. Recatarse, en el scntido de: Mirar hacia atr& recelándose. 
A l  pasar las silete Zcgtrns lu loba se nrvecataba (~OMAXUE DE LOS LOBOS Y 
LOS PERROS. J. María Cossio). drrecntuban los ros t~os  y se miraban mal 
kdenciimcdos (BRAÑAPI.Q~~. M .  Llano). En el aforismo: "Cuando el sol 
se arreccdü buen dia acata, si no moja la capa". 

ARRECEIUZA. Molusco. (Tapex aureus y Cardium edule. L). (Vid. "sma- 
yuela "). 

ARREFARAR. Arrebalar. Se emplea en el senlido de recoger del suelo de una 
vez las cosas dispersas, extendiendo los dedos o las garras y ce~r8ndo- 
los de pronto. (Vid. "arrespañar"). Ejem: "El milano arrefaña los 
pollos". "Las niñas arrefañan las "pitas". (Vid. "garfañar"). 

ARREGARARSE, Se arregaña un carro, cuando se baja de la parte trasera 
porque se le carga en rlla un peso sin estar las vacas uncidas. {Valb 
de Iguña). Por cxtensión se usa el verbo 'Ldesarregañar": Volverle a 
su posición natural. Tiene otros lugares dg la Montaña las sinonimias: 
L'a~gtallar~e", " arremellarse" y " espingarse". (Vid. " desenrabar" y 
"enrabarse"). ]l Regañarse o abrirse fácilmente el hollejo o clscara del 
erizo de la castaña, o el pcricarpio de la nuez. (Vid. "remellarse"). 

ARREGLAR. "Tirar a arreglar", se dice, en el juego de holos, cuando se lanzan 
las bolas desde e1 tiro o "pas" si~avernente; y "templadas", para que ?a 

& 
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queden denlro de la "caja" o cerca de ella para el birle. i Y a  sabeis, de- 
jdndolas a arw!jZar! (ESGENAS CANTABIXAR. 11. Alcalde). 11 "Tiro arreglado": 
Se dice del que eslá 110 muy alejado de los bolos. (Vid. "galletav). 
P o n d ~ e m o s  ln tercara c,stswa (o tiro), por ser arreglado para usted ( E S -  
CENAS CÁNTABRAS. H. ill(:alde). ] /  "Raya a arreglar": Generalmente la que 
pasa por medio de la "caja" o está, cerca de ella. 

ARRECUCLAH o RIiHEü1J(:IR. Aimgar. Tanto "arreguciar" como "arregu- 
cir" se emplean también en las acepciones de: ovillar y ctrremarigar. 
Y se dice : "Arreguciü la peonza" y " ari3egúciate las sayas". (Vid. " arre- 
guñar"). 11 "Arregucirse": Morirse. Y a  que la m e s t r a  madre se urregucid 
t iempo hace (MARICHI~. 1,. de Ocliuran). (Castro Urdiales). 

AItECEGUILAR. Fijar la vista en una persona. (Vid. "enguirlar"). 
ARREGUNAR. Arrugar, erireduia. (Vid, " nrreguciar ", " arruciagar", " enregu- 

ñar", " engurriiñii~", " esguwuñar~" y " gurruñür "). (Vid. " desgurru- 
ñar": desarrugar.). 1.0 rnrsrllcr ui el w~olitto nrreg~rña~do (TIPOS Y PAISAJES, 

Las Brujas). I?erecl,i explica la  frase así: "Pi~radas las ruedas por ha- 
berse anegado en agua la parte de ellas en que cae la de la presa para 
darles moviiuiierito". (Vid. "reboñarse"). 

ARREJACIAR. Desear con avaricia. 11 "Arrejaciado": ansioso. (Vid. L'alam- 
pw"). 

ARREJAZAR. Ari*eglar con la azada los surcos o "aradas" de las tierras la 
brantías. Quitar con 1ti "rejaza" las malas hierbas de los caminos. 

ARREJENDER. Hincharse, revont;w de gordura, lucir, (Vid. "arrejundir"). 
las vacas arrejendi«~t d r  !jordus ( E L  GUEY. J .  Sierra Pando). 

AItREJITOS o REJITOS (A). "L1ev;~r arrejitos": Transportar a una persona 
a cuestas cabalgando sobre los hombros y el cuerpo erguido. (Carnpóo 
y Liébaria). (Vid. " UI-ricoche ", " nrreborriyuito" y " cone" (a). 

ARREJUCAR. Cuuas, cunew. (Vid. *'aiiear "). " Arilejuca al mozucu, que po 
. los pucheros de nata". 
AAREJUNDIR o ARREJONDIR. Cundir, lucir, aprovechar. En La Penilla, S 

dice : "arrejonder", y en Liébana: "arreonder". En la  provincia de Va- 
lladolid dicen "rundir", que puede ser un hasbarismo de rendir. P a  
ella: que lo que cs a nosotros n o  nos  nrrejunden esos cornistmjos (LA 
PAELLA. Juan Sierra Pando). Arrejondian al  clcerpo las viandas scleclas 
(BRAÑAFLOR. M .  Llano). (Vid. "srrejender"). 

AHREJUNTAR o ARRIJUNTAR. Acumular, reunir. Prótesis comunisima de 
juntar. 

ARREMACEJO. "Hacer una, cosa arremacejo": A barrisco. Realizarla con 
brusquedad y sin pensar en las consecuencias que puede tener. Cosa 
hecha con terquedad, atropelladamente y sin sentido. (Vid. "reo (de)"). 



ARREMELLAR. Tambien " reniellar" y " arregañar " : Enseííar los dientes re- 
mangando los labios, como hacen los perros cuando regafian. Deriva 
de "mellado" o "esmellado", es decir, del que tiene el labio leporino. 
(Vid. b'remellón"). Hay un dicho vulgar que dice: "¿Qué es morir la 
gente? -Estirar la pata y arregañar, o arremellar, el diente". 11 Que 
"arremella el trasero" se dice de la persona que tiene la@ nalgas muy 
abultadas o que las saca mucho a1 andar. 

ARRESCENDER. Transcender, esparcir buen olor. Illanzanas que arrescien 
den que trasminan (ANTANO. D. Cuevas). 

ARRESCUWAR. Arrañar. 11 "Arrescuñito": Herida de arañazo. 1 "Arrescu 
ñ611" : Acción o efeClo de " arrescuñar ". (Campóo). 

RRESPARAR. Lo mismo que " arrefañar" o "respañar" (Vid.). 
RRETAR. Mecer o cunear en el ciiévano o "escanillo" (Vid.). Cuando se 

mece en la. curia se dice: "mear"  o "arrejucar". Lü palabra "arretar" 
recuerda el golpe de ariete. Lo q u ~  rs  éste n o  necesita que lo aweteoz 
(ESCENAS GANTABRAS. $1. Alcalde). 

IAL. T a b l h  con un canal para que corra el agua que recibe todas las del 
tejado de una cábaña. 

IAZAR. Echar el lino al agua para que dé color y se ablande. Enriar. (Aca- 
so de adlívatiare, elidida la consonante labial). 

IBA. "Echar arriba" : En el juego de bolos es lnnzar una moneda al aire 
para decidir la mano. Eclmr ctwibn al otro-j Avriba esld!-,Cara!-1Elln 
rs! (ESCENAS C Á N T A B ~ ~ A S .  11. Alcalde). Los chicos cuando no tienen mone- 
das "echan arriba" con un bolo, al que lanzan al aire, dándole vueltas 
y diciendo: ¿Punta o coz? El que acierte, si aquél cae por su punta o 
por SU base, es mano. 

RNICOCJ-IE. "Llevar a uno iirricoche" : Llev 
quito" y arrejitos "). 

ABWIENGARSE o ARRINUARSE. J)eslizarse, 
Caer por no poder soportar el peso de una carga, 

*Cuando vaigas a lampas, 
dice mi madre 
ten cudiao, hija mía, 
de no arringarte)). 

(MARICHU. Luis de Ocharan). 
1 

ARRIGOSTARSE. (De a y el lat. reyusldte: saborear). Relamerse y experimen- 
tar satisfacción por habeia comido bien. (Zona pasiega). "Tú bien ts 
arrigostis, so lnmbionuzu dcl diañu": Bien te relamiste de gusto, 

ARRIMADIZO. "Becerro arriinadizo": El que se da a una vaca por haberse 
muerto o vendido el que parió. 

ARRIMAR. Reunir el ganado para guarecerle o conducirle a UD sitio deter- .' 
minado. 

ARRIMARSE. En el juego de bolos o en el de la "cachurra", se dice qwe se 
arriman. los individuos que posteriormente se agregan a las partidas 
formadas en primer término. Sobre quikn debia arrimarse a qpci h... 
para equilibrar las fu~runs brligemntcs (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Capí- 
Culo XVII). 
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- ARRIMO. Indemnización que debía pasar  el d u e ñ ~  de un predio al utilizar 
la pared o cerradura del colindimbe. 11 Clioza pequeña, arrimada a una 
finca cercada, cubierta con una lancha. La utiliza ei campesino para 
msguard. * arce. 

ARRIhfONTARSE. Sobreponerse ü una persoria o cosa. 11 Encolerizarse. (Vid. 
"encaslrarse" y "engaranib~rse").  No l i  nr~irnoniis ni l e  aztmonis, 
h,ombri (ESCESAS CÁPYTABRM. H .  Alcalde). 

ARRIRUNARSE. Forniar7se denlro de las frutas durezas que las inutilizan 
para el consumo. (Vid. " apedrinarse "). 

ARRISCAR. Enviscur. Azuzar U un perro. (Vid. lLatojar". "isar" e "inguisar"). ' 

ARROLLAR o ARRONAA. Mecer, ctmnar. (De n y rolla: niñera; porque canta ) 
repitiendo el mo~iosílabo ro ) .  (Vid. " anear "). 11 "Arrollar pariizos" : Apor- 

I l 

carlos, .acogernbrtlrlos o echarlos tierra a l  i 
f ARRONCHARSE. Qtredarse la sopa "arronchada", cs decir, que por mal  la- ., 

va&a queda con "ronchas" o manchas que es dificil hacerlas desapct- $ 
(A). Seguidamente, deprisa. (Pas). Ea Gullcia "arrente): t 
i. (Vid. ',reo (de)". , 

I 

a<Y a escapi vos trincan 3 

6 .  

7 a ronte vos mercan 
jermosos vestíos F- 

de rasos y seas». 

(DEI, BOLAR 1 UE LA ILGA. A. Ga~~cía-Lorn&s y J. Cancio). 

RROQUERARSE. Abarquillnrse. ITacerse una cosa un "roquero" (Vid.), o 
sea: retorcerse sobite sí misnia, como las hojas de los arboles por el 
calor o picadura de insectos. Se aplica a la madera que tiene mala veta. , 

ARROZ Y GALLO M U E R ~ . .  lbJ)ías de arroz y gallo muerto" es tanto como 
días que repican gordo (Vid. Dice. Acadm.). 

ARRUCIAGAR, SE. CIavnr el anzuelo al pez por ciialquier parte, menos por 
la boca. Es v o c a b 1 o perteneciente al lenguaje castreño. ¿Es . 
indiwln,  Illrlonn? -ík ltas que arzucingan, Ligartesa (EN LA CASA DE LA 

VILLA. L. de Ochiirnn). j /  "Arreguciar" (Vid.). 
ARRUCHAR. 1)espojm ü uno de todo el dinero o efectos que Iia expuesto 
';:, en el juego. " nejnr n r~ ich i"  o " enriicliar" a una persona : Ganarle todo . 
'' lo que tenía antes de jugar. (Vid. "apolichar" y "espeluchar"). 

BRRUMIARSE. Se refiere a las plantas que por efecto de una  enfermedad 
va perdiendo masa (Vid. " escomerse"). 

ARRUNDIARSE. Hundirse, derrumbarse. 11 " Arrundiado" : Arruinado. (Ca- . 
buérniga y Campóo). 

ARRUVIEJARSE. Envejecerse, revejecerse. Se dice especialmente de las 
plantas, Y aunque algunos Zlegaro~~ n nrruuiejarse de  "jdndalos" adi-  
nerados ( ~ m  SOLAR Y DE LA RAZA . A. G~rcía-Lomas y J. Cancio). Hay un 
refrán festivo, que dice: "Si  te arruviejas temprana, date prisa, galana". 

ARTES. "Artes de pesca": Conjunto de apiirejos que usa un pescador en su 
oficio. Con las .etelas y las n r l ~ s  di- pcJscnr (SOTILEZA. Cap. 111). (Vid. "ar- 
madura"). 

ARVEJANA. Arveja silvestre. La condición de esta planta la pone el pueblo . . 



dR manifiedo en el ~~eli%tn: '-Yems (Yid) los quiero, y arvejana de mejor 
gana". 

AWVEJAS. Guisantes. 
ARVEJEAR. Gorjear al niño cuarido sc le esta cuiiearldo. Se usa m& ea b 

zona pasiega. 
ASALAREO. Contrato de prestacaióri de servicios profesiooales que c o l o b ~ w  

los vecinos de un pueblo con el niédico y fiiiimacéii2.ieo por un k n t o  en 
especie o en dinero. Po~quca d b«tbc«9io d d  qrerriio hdicc aduerdido qrae 
no admitiricc 2tttrvo uscrlarcw ( s o ~ r ~ r : ~ ~ .  Cap. VI) .  

ASAMBLEA. En la í'rasc: "Vnu  asamblea, de palos": una paliza. 
ASCAR. (Derivado del ant. cast. añascar): Recoger poco a poco cosas dc 

- - 

ínfinio valor. 11 Limosnear. (\-id. "ñascar"). Mi n~udrc, esta en la viEEw , -  '. 
uscar ?nmiteca, p a t ~  de  dlaga y a ~ h c a r u  (ESCENAS ~ ~ X T A W E S A S .  Lít noche .'.', . 

' de Navidad). -4 
ASELARSE. Acomodarse las ilues, especialrriente las gtillinas, en siti@& reti- : , 

rados y seguros para pasar la noche. (Del lat. ad y'sella: ,aaieratp). Asi  -. 
le entrc, antes que trs& el qalltr, un, t o r o z h  de  los iucrtis (ESCENAS CAN- .':" 

TABRAS. 11. hlcálde). (Vjcl. '.aseladero", " avergarse"" y .  "albergadero"). -.: 
D a q u ~  m irzrclla que sulirc dc  uih hardal pa 4selnrse e n  41 d r  ál lao (LA . - - - 
PAELLA. J. Sierra Parido). I /  Acoeerse una p e r s p a  en Ún S&O permane- ,', 1 '  + ;L - . ' .  
ciendo quieta g callada. C m  rl cr in  n cueslne) nsclao nF principio c n  un . ,.. * m 

-,' l :vr. - . escanillo (EL ( ~ Ü E Y .  J .  Sierra Parido). 11 Ilerrihar de un golpe; como en la ! L A -  

frase: "Le ascl6 de un palo". /I Se dice que iio 'yztsels" al que no tienc " : , T - ;  ' . . - .  +-._ . . .,' apego a su casa o del que no es "arrimado U la jornia". (Vid. "acu- . m <  

rriar7'). A S P ~ U ,  asela,  corretón. itro T V S  toas las ípl l inns aselaaicas... (PA- , - ' a 

, . 
NOJAS. J. D. de Quijario). /I C:ohijarse mi~ri lms dura un peligro. SE anda 

c4, ; tu wtalern, no ha9 m i s  tirc pásimi rl ritc que nsela.pse corno las gall imh 
cuando v i r ~ t '  la rúmila ( m : ~  HOIAR Y DE TA  HA^. A. García-Lomas y J. ! .q:  ' 

Cancio). Reí'ruri: .'Aselnrse de día g espulgaijse de noche alboroque". 
ASELADERO. Gdlliriero rústico. (Vid. "avei.gadero"). 1- sr encaraman e n  la 

tosca ~ ~ c ( 1 l ~ r . a  drl  unclndwo (BRA%AFL~R.  M. Llano). 
ASENTADERU. Asien lo. /I Hc dice : "Tener asen tadern" por tener asenta- 

miento, fbiwaliclad. 11 Posaderas, nalgas. 
ASESORARSE. Se dirc de la persona hiimilde que osbrita niodalee de per- . 

sona distinguida. iin rrr&o>odos- rrnn sus modales (Peroda). Adivi- 
nanea : 

, :. - 
uUna señorita muy asefiorada . r F.' . L 

con muchos remiendos y ninguna puntada,. - . ; . ' , . l  - 
. \ 

Y al con testar los c.1iic.o~ q i i e  es la gallina, otros replican: Mi ... a para 
quien lo adivina. . . 

ASGANZAR. Alcnnmr. Coa l i ~  ~-ari i~nt~e "esgunzar se usa en la zona pasiega. ,. . .  
ASIENTO (EL). Lugar esciisndo, retrete. (Vid. " bajera"). . ._ 
ASINA, ANSlNA, AHlN. Dei*ivadas del ant. casi. 'arisina o asina (ambos -' ". ; 

en desuso, según el 1)icc. casi.). "Asín" se emplee con frecuencia en 
. el valle de Igiña,  y lo mismo "asiila". Los hombres son asina, como 

los bolos, u ~ o s  qzredn?h czrnwos, utirtii.pas otros rrtedari por t i s ~ r a  (ESCENAS 
C ~ T A B R A S .  11. Alcalde). 'i'ainbit5n siienn en Castro Urdiabs: Asina, as& .,, , ' : S  



na... ~Redieln! a la! que lu isa paice un Eagardn (MARIOWLI. L. de Ocharan). 
Y en Liébsina toma la forma " snsina ". Se pmte la boca ansina (~IECUER- 
Doe DE LIÉBAXA. 1. Llorente). 

ASISTIDORA. Mujer que tiene por oficio prestar servicios para cuidar en- 
f ermos. 

ABOLLAR. (Del ant. cílst. sollar: soplar). A veces suena: "asuellar". (Re- 
gi6n central). 

A60MO. Asomada. Los asomos ti orillas desrtchie~~tas de  tos precipicios ( P E ~ A I S  
ARRIBA. Cap. VII). 

ASPAGOS. Tro~os  de sardina cortados loiigit~udinalmente de cola a cabesa. 
. Dei lenguaje castreíio. E?tcarnú los dos s~9wuelos:' lespago en uno, ~POP- 

dn en el O ~ T O  (MARTCHU. L. de Ocharan). (Vid. "tronzones"), 
A o ASPALLAN.4. Corniabierta. Res kon los cuernos en la misma di- 

rección que la línea del testuz, o sea, en &n~rilo recto con el eje longi- 
tudinal del animal. (Vid. " gacha-aspana "). 
. Se usa mucho en la frase: "mira que te sspo", que, en son de 

amenaza, equivale a :  mira que te destrozo. II Madejar el lino en el aspa. 
(Soba, Esles, Igufia, Cayón). 11 Aparato para hacer con varias ''husadas'" 
madejas gordas. (Vid. Lám. XXIII]. 
ERIO. Aseo, prevención, odio. 
. "Asta del dalle": Astil de la guadaña. i l f i ~ ~ i l r a s  pzdia el asta que aca- 
baba de echar n 7m dalle ( E L  SABOB DE LA TIERRUCA. Cap. VII). 

' 1  '- ASTONZAS. En Pas : entonces. (Vid. "altonces" y " enestonces"). 
.". +# ASTRAR. Extender la cama del ganado sobre el astrago o suelo, (Vid. "ei- 

1 

l 
I 
f 

1 
1 

I 

1 

1 

i 

L 

P .. . . 
-y , . tragall'). )I  "Astrazón" : Acción o efecto de "astrar". 

. ' ASUBIADERO. Lugar en el que se "asubia". (Vid. "asubi;arl'). "Asulladero", 
4 'O : 
i '1 

en Cabuérniga. Cuando r l  cristiano asubindero (huntilladero) se rsguza 
e.:- m la hendidura d~ una roca (DEL SOI,AI~ Y DE LA RAZA. A. ~arcia-Lomas 
a- -y J. Cancio). 

.4StíBIAR, SE. (De ir s uviar (cast. ant.) vino, a subiar): Ponerse a cubierta 
de la lluvia, guarecerse de ella en cobertizos, humilladeros, cabañas, 
cuevas, etc. Se usa mucho en toda la Montaña con este significado, y 
a veces en las sinonimias : " asudiar ", 'L aurriarse" y '' asullar " ; teniendo 
menos uso la de "uviar" (Vid.), que se emplea con más frecuencia en 

a sentido figurado. Se guareció en la de Tahlucas, por no 7ltezcEa~se cols el 
: t a+ . - -F 

enentiyo que asubiaba e n  ~1 p0~tal  ( E L  SABOR DE LA TIEBRUCA. Cap. XXIV). 
1 4  

? L . .  Pereda también lo emplea en la forma castellana: Por no ver de cerca 
, : :< im, 

1 ,  - I , '  

!o que hay, n stcbio en cl porfa1 ( r , ~  PUCHERA. Cap. 11). 1 "A mi eso 
c . .  . ,- - 
, .. A 

- .me coge en asubio", es decir: libre, sin riesgo. Adagio: "m que asubia . '&debajo de hoja, dos veces se moja". , ." 
-., r3.1,: f t  ASUDIAR. Lo mismo que "asiibiar" y "asullar" (Vid.). 

i *h7 . ,~ '  ASULCAR. (Del cast. ant. surcar). Hacer surcos con el aladro. (Vid. 'Lsulco"). 
' d' ASULLAR. En Cabuérniga, tanto como " asubiar". /( " Asulladero" : " asubia- 

dero". Se gecarecian en (41 rnisrno nsrtlladero ( E L  SOL DE LOS MUERTOL. M. 
Llano). 

ASURADO. Se dice del tiempo caliginoso y pesado, precursor del viento 
Sur. (Vid. "cierzada"). 

A ls . ': ATARANARSE. (De a y ldbeo, es, &re:  "podrirse": Ponerse la madera podri- 



da, sobre Eodo eri los citsta5os riejos. (Vid. "acarujarse" y y ' L a b b & f l ~  
cene  "). 

ATABANECERSE, Vale tmto wnio " a tabaliarse" (Vid.). 
ATABLADA. Se dice de una res larga y estreoha, como tahla. 
ATACURAR. Comprimir una cosa dc'ntiv de tina vasija apretando, como si 

fuera uua cuña. (Vid. "abre~unar" en el Apéndice). 
ATADO. (ne apto y ore).  Lazo, laaada. ; 14 ",I+ $ ATAJADERAS. Elenieiito que forma pwte de la lranipa para c&mr 'Lsarda~l '  . . <*M 

con l i ~ ~ o .  (Vid. Lám. XXVII). .<a J !.. -5- , . .;:$ 

ATAJE. Acción o ei'ecto de atujar. Eti sus eariur i,ilrncioiirs de ulaje (Fereda). ;; -*, . ;j.L>*c% . , 
ATAL, Es voz muy antigua: Solurirgo. ttanto q u i ~ r c  decir corno h,ome, Q L ~ T ?  ES ;':;, + . d > : ~ e ' Y . .  . . 

poblado rn el s t i ~ l o  du olro: ~l (>de utal y i r ~ d c  salir qunndo quisiere de . 4: .: h - q  
la hrrednt (LAS P A I ~ I D A S .  Ley Llt. Part. V). Y raaona~4amos presentas 1 + 
siendo auriq~ie secw nqtcdlas í osos cilales ( ~ s ü ~ ~ i ~ u i t a  DE CIONGO~~DIA PAS-, , 

!!u 

TORIL EhTKE T R E C E ~ O ,  S.\ YlCEhTE DEL J l O l l E  T TUUAICA, 1536)) EQ h ; '' . l',,=i:iij - 
Montaña se usa í~ct~ualniente en el sentido de: cosa sola, sin aditamento, '1 ; :  * -  ,b .,. S*? 

8 %3'*1 
a secas. Así, se dice: "Pan  atal", "borona atül", para indicar que so"' :; .i . - - .-*d> ,& comen sin otra cosa. 

24 r i  ,=:. ' !. ,;,:.:,;: z: 
kh l : , y  ; 1 ~Cocuca del campo , , , .-q. 

Digades ata!: L , 1, ;, km;;* 

Mis dedos rosados * L.,*i~: 
0 .  
, * - S  ;, - , , S  ' 3%; 

No quiso contar, . .  . t: :~. ;tp ,:.: ? qp;j 
iParti6seme el bien! P . - , ' h i  -. , . ... 4; 
iQuedóseme el mal! » . , *., :>p ;,,. . 

:.? <r,8?*. , ;-,* 
< $7 

(DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A .  García-Lomas y J. Cancio). 11 Se llaman al-,' , - , . . . . , .*s ,+ ,  rf  
barras " atales" o "u pie peltlo" a las  "zapateras" o "amazuelas" que, re-' ' 
ducidas esciietnrner~le a una especie de zuecas por haber perdido por el 
mucho uso el "peiil" o los herrajes, se calzan a pie desnudo. 

ATALAYERO. (Dei cast. ant. alalaero: atalayador): En la  capital, vigía 0 
encargado de la atalaya. Esta mafiann avisd a mi madre el atalagero 
que q u f d a b a  a la vista "La ilío?itc;t.ñ~sa~' (SOTILEZA). 

ATAMARA. Pulcra, curiosa. (Bid. "aniañado"). De dispriesla y atanmíid, que 
#..: n o  hna/ más Q U P  pedir (EHTAAIPAS GAMPURRIANAS. Pág. 145). + .<, . 
,.m - ATANGUAR. Tener hambre, necesidad, carecer de todo. "Alanguado": en la: . ,'d.:;.. . :*'~:$ '$ 

miseria. + .- S, .iIr-. :,: . ; e  

$2 ATARA~AR,  SE o ATARECERBE. Lib verdadera acepción montañesa es la, de:, 'Va4' - '+ .r f  j 
V I - .  Dqsgarrar@, por splaslamienlo, ni1 dedo, un pie, etc. Cogerse los dedosk . : !:,)$.!!: 
P ; c o n  Una puerta o por u n  golpe o "tarazón". (Vid. LLatartajarsew yr( . ':' / .- .: ; .",y 
- ,  ."at&sllnrse"). Hoy Ienylms guu atarazds w l r e  dos cantos d ~ b i r m n > ~  - . . 

4 t W  esta& ( E Q ~ N A S  MONTAÑESAS). 
. , 

O , : :;!& . *S,. 

ATARTAJARSE. Machacarse un dedo, un pie, etc. (Vid. " atarazarse"). . F. .. . . ;~ ,2  

Zz[ ATARTALLARSE o ATORTELLARSE. Despachurrarse. Hacerse una tortillat-+. ' 5 %  b t  qi 
ATASCONAR. (Derivado de "tascbri" o "tasco"): Metes y empayar o pisa? . ,  .' . f . ,  - .: 

la hierba en el "tascón" (Vid.) del pajar. 

ATAVALES. En el lenguaje pasiego: Avíos, adornos, jatalajes? 





iQui ~ni cucnlas, ltmnbri! i l l i j a s ~ , ~ , ~  B ~ ~ L ~ C C L O !  (ESCENA~ CÁNTABMAY. Irl. Ai- 
mldo). 

ATQ&A&. En la frase: "Si voy allh te atwo'. (Vid. "üt,orarse"). 
A,T.C)RARSE. Recibir una vaca el macho o estar üquklla to~ionda o en celo. (Vid. 

"aa&r de alta". 11 Quedarse una res envarada del cuarto t~asero. 
A T ~ D E C E R ,  SE. (Del arit. cast;.): Aturdir, se: ntoln~~drom~itr, se. (Vid. "ator- 

dcrnArse " y " torda"). 
'i'.O.BtMNAR, SE. Atontonarse, " atordecerse ", arrinconarse, (Zonas de Ca- 

buikniga, Gampóo y Potes). La ftubEa dop-do?jat~ la calreza de al@n erart- .- . -. 
(BWAMPAS CAYI~URHIAEAS. E1 Duende de Carnpóo. Pbg.  160). (Vid. 5 8'. ' 

" t ~ d &  " ). 
ATCARMAR. Prótesis de tornar, pero úsada solanlente al referirse a per- 

sonas, pues para los animales se emplea el verbo "aquedar" (Vid.). 
#. , 

ArpQRTELE,ARSE. Act. y reflex.: Oprimirse, apretarse. (Zoua de Lsbana). I., L" ; 
+, 

ATRABANGOS. (Vid. " atrancos "). (Guriezo). 
A'IIRA@BS>E, Parecerse. "Esle muchacho sc atrae mucho a su madm": 

parece a ella mucho. (Vid. " cuspirse" y " arnejarse"). 
, ATHAFALLADO. Atrabancado: Lo hecho de mala manera, sin orden ni 

dado. (Vid. " achafarotado" y " arremacejo "). t4 ATRAGANTO. Apuro, einbaiwo, dificultad, atranco, alolladero. - $a ATRAGULLAR, SE. Akagantarse por comer con voracidad. 1 Comer muy . - .  
F$ prisa, sir1 masticar bien lu comida. 
4' ATRANCAR. Atrochar, atajar por fiiwa del camirio para. ganar tiempo. b': .:: ,. c .  

. . ?  . ; J? ,  
ArI'RANCON. Tranco; paso largo o salto que se da echando un pie adslanta,'. ,:. .. . ,  u, 

.I.i:+ .; dejando el otro ati4s; como eii la frase: "lle un atrancón pasé el re- t' '; ,.[ :,,. ..$-'?A 

rh be! LY&# ... - ..iI . #:~..F, >;<L. 
;;nm ATRANCO& Pasaderüs. (Vid. " paseras", "trancos" o " atrabancos "). S * , < , !  . 

1 . t.:,,-' . ' - 3  "+- , * *  jd A'í'Rh&WlL Barra para atrancar las puertas o rentaníis. (Vid. "dnatrancaw"). . * ':.i,t; i.. , ,,-, 
TRAQUINARYE. Atracarse de coinidu. 11 "Coger iiua aIraquinsl': Coger u&:- - ..,. : .- i_.&q 8 atracón. (Vid. " abuhagai-se "1. : . .,. , .l,,i G q  

b ü<. l F; .\, T4 &"'iTREVIBAS. Alpnrgntss. Acaso se denominen así, por ser caliado de usoi,.~.? . .* ..?: 
+ 6 *.., a 

atrevido para riues1i.o cliina. Frgiira esle vucatalo, con idénlica signifi- .-ti..::'.. ,, 
-2 cacibn, en el Vocal,ulaibio de Iu. Xiriga, incluído en DIALEGTQB JERGALE$, * .  . .L. + - !  

Asnunrnsos, de A. de Llano Itoaa. Vog ole t o i  r a l o  a ponerme 
'U%% (DE 'P,4L PALO TAL AaTlLLA. cap. Y$). 

ENTA o ATRENTA. Res que 
paralelos al eje longitudinal 
brocho al toro que tiene las tlsti~s 
por SU disposición, parecida a 1 i ~  que tienen 
" trestes" (Vid.). 11 Corniapretada. 

TRC)CUARS:E? 'Reflex. i\Ietewe en iiiiti  txocha. (Zona de CabuBrniga). 
THOLLGRB~. Atollarse. Se dice al h\iiidirse las ruedas del 

rebhndecido. (Cahuérniga). qts.. S" , 
TROMAQA. Piedra que no presenlii. i i r ~  masa homog4riea, bien por natura- -:,*,, ' l . , .  : , 

leaa, o bien por efecto de la trepidación sufrida al extraerla de ta can-7.;,, ;.. ,;-' ",";? 
tms por medio de explosivos. (Vid. " abramarse"). .-*-,c3 > 1:- 15 

OPADO;. Aprovechado, cuidadoso, nrregiado. E't horpbe m& ds bien de 
2 

todo el mzmdu, .y el IalrrmcFov ~mds aivopao, 
PAISAJES. Las Brujas. Cap. 1). I/ Animal cm 

... . 
s .  

4 - -. .. 
. <. : . Y  * . . ,  . . , -3' '! 

8' ,;,% . , . 
,- 

2 e 7  <; .." ; *: ;, ': :;i. :k * ;'.;y ,t. 
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ATROPAR, Be risa en Icr iicepción dc rolveta a reunir la tiierba que antes se 
había esparcido en el campo para qiie se secase, y así formar con &+a 
hacinas, "boli~os", etc. Ciiarrdo el aldeano nlontaíiés dice: "Voyt&.atroe. 

a pa:", se solireentietide que se trata de '  yerba, rozo o cosa serirej&hte. 
(Vid, "verde" y "piintas "). Se nlrupard rl F L L I ~  f,s~~cr,rcido *y seco (OBRAS 
CQ~PPLETAS. Agosto). Refrhri: ''M que Dios ayuda; el *viei$tca id'hlropa 
la hoja". j( "Ati.opaduras": Barreduras de ywbas, abono, &d. 11 ' U m o  
ias %tropa, o cómo las acalda": Se dice dei. que habla atropeHada&ente, 
con menti~a.  11 Un "üt~6pdas ' '  : iin trapalón. Diclio popular4 "Atr6palas. 
Juan, que el diablo est& de " riiarms" : Que es r i r i  ernbuster8~redmado. 

, ATUDAR (@e hato?) : Amortajar. (Campóo y Pas). En cstalijn, "atuctar" (del 
. , -  lat. wtutnre: matar): Apagar el fuego. 11 "Parece que estás atudaiu", 
> - .  se dice dels poco suelto o maííoso para hacer una cosa, (Campóo?. 

I I I  . , 
1 ;  

"& n ?a Pepo?zaly'a la Quica que le u t u d r ~  co?t el hdbQzc 6% San' FTU%- 
cisco" (CONT~~YDO CIJESTOS Y ASANDO GASTANAS. D. Duque y Marino). - : i  - hTIIENI3.08. (De atondo). "Atando szio" llamaba el fuero de León (P,0"20) a los 

~, 
1 .  , -  **.. 

muebles y sernovientes. Llamanse así los utensilios para uncik los bue- 
3 .  yes o vacas, que son: yugo, sogas o coyundas, melenas o franbiles y 
. -. sobeo. (¿De atar?). Mcc. Acad.: I)el lat. attonitum, sup. de atlonare: 

: ' . - aturdir, asombrar: Aparato, ostentución. Conio se ve, ho hay gran re- 
' *  , .. . . lación entre el significado que la Acudnmia da a esta palabra y el que 

1 - 
b = \ , . i '  se le asigna en la Monlaña. 

: ATUHAR. Atinar, acertar. (Zona lebarriega). (Vid. "panojar"). -. 
m. _ . ATIJRRTAR, SE. (De at~trrullar, t~turdir, ensordecer): Concentrar un rebafio 

* .  
, v .  . de ovejas o de, cabras mediante las voces: iTurria! iturria! (Vid.). 1) 

'J ;". ,.' ' "Aturriarse": Se dice a veces de las aves en el sentido de aterirse c 
2'., :,,l'l guaoecerse. (Región de Liébanal. 
. ,. ' " , AUJETEROS. Ojetes de los eorsds, botas, cte. También se oye: '"ojeterm?~. 

' . AiJN. Cordel para pescar bonito, doble de gordo Que el de la merluza'. Las 
. j l  . . ctserdns de bunilo, co?npurstas de  6rrs pscvtcs: la pr irne~a,  ?)  la m& lwga, 
. ,  - - .  . . un cordel que se .Itnmnba d r t ,  (so~~r-EZA. Cap. IX). (Vid. "aunesa").' @n 

eitslr. aun : cansancio. 
. . AIINBSA. En el habla de Castro Urdiales, lo niisrno que "aún" (Vid.). 
" 8 -. - AURAR. Hincar las pezuííaa en tierra los biieyes s x7acas uneidas al carro 

- \ J  1 .  
, , para sacarlo de donde está: Apezuóar. I/ Agarrar con energía una piedra 

. -  '\%; o madera para moverla o dnrle vuelta. I/ En sentido figurado: Poner r:.!.'?' .: , hS() empeño grande pi>ra hacer las cosi+s. !! Nobar, echar la uña. (Vid. "gar. 
a l ,  0 .  . 

duñae" y G'uñío"f. 
, , 

AUWRIGRSE. Cobijarse, en la acepción de "asubiczr". II Guarecerse el ganado 
c., 

.b ,-.. S .' del calor. (Campóo). 9 

; . . . AURRICAR. Sinónimo del verbo " jorricar" o "ajoiricar" (Cabuérniga). <..' 
AUSEJOS. Aperos de labranza. (vid. ''aperiarW). 
AUTO (AL). "Al auto de": A propósito de, referente a, con mofivo de. Se 

usa más frecuentemente en la escritriirn. Iiz'me con quién andas,  GiEdo 
y'te d % d  quiéa e w s ;  wlb tnrn~  En fieslsc y pirzlarete PZ santo; conque auto 
a lo estipulao, cada al su j r fo  osquinrtdl. (De Patricio Rigüelta). 1 Auto: 

. . Apto. Em una pega con almo de oro .!j attlcc pa los inaposi8les. (LA Ptl- 
@EXERA. Cap. XXZV), fl Auto: iMo. Y p r ~  W P  gustó ~t auto, . p o ~  qué se 
ha de negar? ( s o ~ z ~ e z ~ .  Gap. XXIII). 



A N ?  Interrogativa pasiega. Significa duda y admiración a la ve$; 
mo si se dijera: @erá verdad lo que me cuentas? iSi te creo, me 
gasas! jQué cosa más extraordinaria! Los pasiegos son muy dados 
su lenguaje a las contracciones y, desde luego, acortan las frases 

palabras m i s  que los demas montañeses. "Auyar%n" parece una 
ducción de la frase exclamativa interrogativa: i Sep% verdad, hombre? 

h Auya-ra-hom?). (Vid. " j ayará?"). 
AWAU. Contracción de: aaobiado. (Zonas central Y ~asieaa) .  
&VAGANTES. Pr6tesis de Gacantes : 'vacaciones. ( ~ i l i e  de  uña). 
AVANTAb.1 &&t. ant. : Delantal. Hef ranes : "Mujer sin avantal, casa sin 

portal.". "Ropa dominguera, de portal pa fuera, y en casa, avantal sin 
tasa". (Vid. "vantal" y 'Ln~antal"). 

": ,> ,' - ..?? 
AVENTADERO. (Cast. ant.): Sitio donde se aventa. 11 Aventador. "Colgava 1 1  . - < L "  ; a k  1 r l  

delanl ella un buen avenladero" (MILAGROS, XIV,  Berceo). 4; . . , & .  . . , ' 
. 

, d .  Sipd 
C 

'AVENTADO. Sin cordura ni juicio, alacado. (Vid. " acorden). - , : , , , .  ::!& 
AVENTAR. Término de pastores, quienes juzgan de la bondad de 10s cam- . , a !Y,++ 

panos o zumbas, según la mayor o menor distancia s que alcanza su 
sonido. Así, se dice que un campano "aventa" mucho cuando se oye 
desde muy lejos. Paya sonar e n  la lejaniu un campano que dia que 

,4, :. - p$ 
aventaba qwe era un primor. (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas . :%, P., +, 
y J. Cancio). (1 Esparcir, . , , _ a  r 

. , ), -' v, 
TURERO. Tiempo o fruto aventurero: Contingente incierto, poco se- ,. .* I 

> - . I ,  guro. d .  
*' 

!@ AVERGADERO: (De verga, vara O palo hori~ontal en que están atadas las -'.: ' . - 
velas de las embarCaciones): IJalo suspendido del techo por niedio de .;,. 
dos "charranchas" {Vid.), en el cual se avergan las gallinas. En mu- ' , - a 

. - chas casas niontafiesas no existen gallineros, sino solamente "aver- . , 
gaderos", que suelen estar detríis de la puerta principal de la entrada 
de la casa. Compltrese con albergar. (Vid. " albergadero" y " avergarsew/. . y ,  

?.a AVEROAIiSE. Subirse al b.a~-ergadem" las galliiias ; y, por extensión, : ,*. - ,  
los pkjaros en las ramas de los árboles. , _ -  , . . C 1  

en los refranes: "E1 ruin averio 
la avería embargaH, o "Larga -- , , 

noche y día". 
N.1, ;;* - , * Y 

o agujeros de las colmenas. (Del habla pasiega). rh~ ;;; ; ,?: 
esperar con impaciencia, avimrar. (~abuérni*;). 

AViO. Se usa en las locuciones : "De un avío dos mandados" : Do un tiro <; !>e ., 
1' , 
2:' iia a+ P matar dos pajaros. "Es avío muy aliorrado llevar coloños cinchados" L1 

i;, it.7 *1) lo "bien atados". (Se dice por la comodidad del transporte y porque asi !' ""'- v - no se pierde parte de la carga en el camino). e :B.1 tF !; ' - -.:w, i v 3 - ' - '  ,Y!: 
xb* A V U N .  Pesado, molesto, el que produce fastidio. (Vid. "dar tortón", "t&b$i' - ' . ..y'? 

. no" y "corduvia"). ., $+ '4,- 
riL 

$11: ;y,<' ' ' ' -AYARA ! Exclamación pasiega equivalente a " i Dejará! " (Vid:). . . $? iYUDOS. Cuñas o pinas de madera que, pasando a traves del "cabeaánu del 
carro, sirven para sujetar el yugo. (Vid. ',dentellón ", "cabarreta", "lla- 

E. Alzaprima. Palanca del "parajús" (Vid.) 
--,?- .-$.Jp.;'- V.? "y; -= f 7 rqpTyiy.hy+$ ::y - ' ( ' 4  fi..?.t:*&. , * . y , < .  , . < .  ,,-,: 



A'WT ADB. A. " Prenda n vestido am4,adom, $e &e, &m& es1 & muy p&g - ,  

al oueqm - d .  

AZDCll&A. 1'tmlgoli.e de ~z&car. Y los oiprrrsm det € % ? T ~ " & R ~ E P " ~ O  j4W paeoktt~$& r 
pitoíws p w ~ l d &  de aoeio<zrra? ( E S ~ E X M  ~ G ~ T ~ R S ~ S .  E&, #lealde), 2 r *  R 4 

AZUCEMAS o AZUCENAS. Discul 
con azucemas ! ". 

, - . 
U a 8ur). jA ~i que t'impwtu. so hnbidv! (ESCENAS CANTABRAB. R. Alcalde). .\ la,,-.- -?F 

)-*; ; . . - -  , :> > i  
(Vid. " embabionar "). Adivinanza : "Tres pcatas y una corona, trébedes 

...,S . son, babiana" (Vid. " zamboque"). 
" BAWóN. Habón. Enfermedad del ganado vacuno, que consiste en unos bultos 

' ii 
ir de forma de liabas que le salen en la boca y en las pe~uhuñas. Nebpija: k3 , ; í RON<>, d.. ~ s h ú n ,  haba de bestia cii la boca. .Y en I~U cojeras ~ i o  can- 

'3 ::*. ..>: .- ' : 3 ,  .+ : ',-. .. ;$4 !unde el zapafaro coa P I  6abÓn (ESCENAS MONTARE-. La Robla). Re- 
b !?, a - + frári : "Año de habones (o baboiies), garirrdo. flaw.1'. \( En Liébana, C P :  r ;+., * , ,+ . .  

.ígA .' :! ,;' - , 
sinbnimo de " snlayón". (Vid.) 

i-; i?, - : i ~ ? ~ ~ ~ ~ f i ~ .  Moli~sco piisterópodo, sin concha, rjiie s e h ~ s .  I - baba clara J 
C.'p .*.' . ., 9 ,  ?;L.-.- . *.S .. . pegajosa. (Rleiiius gattorugine). (Caslro, La redo). 
" .:,7!-~-I.:B~~~LA~~. Baca1;io curado. CowtpO mi p a d w  r n ~ d i o  qtcrso de bola, una - : , , . : . 

1- "fl . r F.,.::\-% *. .S-, e .. doc~rtu (Ec  Z P L I I I ~ ! ~ ( E S  y dos bc~calndas. (Pedro Sáriclzez. Cap. 11). 
&-* . .. .I , :;-- . ? ; - 2 ! ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ .  Jitrra, generalnlerite de cobre, de asit abierta, para ser colgada 

2 '. :,I: -: en la Eierrada hacia adentro. (Vid. "tanque"). (Soba). ." 
, s:--~:RACIIAS. Contracción de hnbuel~as (del Amh. (><lbti?.). (Zona pasiega). 
. ' J' ~,BAl>hNAS. Irejndo, bmgazns. (Vid. "baldragas"). 

regisliwia en el vocab. de Sotileza. Listón de madera que 
eorre, interiormente. a lo largo de cada cnst;ldo de la lancha, y sabre 
el cual se apoyan las cabezas de los bancos. Con r l  wrno ulzmio e n  la 
Baym (ROTILEZA. Cap. XXVZII). 

ant.): Baile o d ~ n z a .  Hay en la Montaña "la baila. de Ibio", 
de carácter p i i r i ~ e i ~ ~ ,  al son del "bíga~o-caracol",; "la baila de 

uno peonm. Con- 
&-. 
>?$ + :.-. 0 -.:.. .-, : - -4 tiene dentro unos filanic~llos que, introducidos por el cuello d,e la ca- 

:.:. , -  misa, se adhieren ir la car'ne y produceri gran picadn. En otras partes 
a '.~-k:z* se llamiin '.pica-píca ". r .' -> Tz,c:, 
' , ,5AIVÉN. Baivel. Compás de cantero con brazos movibles, uno recto y c u ~ v o  

- : -' -. . . - >.,,k' . .+ el otro. - - -  



I BAJAR. "Bajar bolosv: Derribarlos en el birle. (Vid. "subir"). 
BAJARROZOS. Suplemento a l8,carreta hecho con varales. Tiela que W e w  

el angarilldn, el angarillln y el bajarrozos (ESCENAS CANTAERAS. H.  AI- 
ealde). 

iAJERA. Diarrea. En Alava y Vizcaya: Flujo de vientre de varios humopea 

1' 
líquidos. Al mi mozuco, que tien encima una bajem dende antaayer 
(ESCENAS ~ÁNTABRAS. H. Alcalde). Contrasta en  el montañbs esta finura 
expositiva con lo desaliñado e n  el apaño de su person4 pues, dz'ch+ 
sea de paso, es sin barruntos de timidez ni asomos de humQEucidfi 

. s'etgi%aci~so e n  sus dichos y siempre cortés dentro de sus modales &S- 

ticos. Escrupuloso en el pulimento de la palab.ra, encubre los wcublos 
--, p. groseros con cierto pudor, y no satisfecho con ello saca a reluci~,  en  

estos casos, Eas frases sacramentales: "con perddn" o "con enmienda" 
con cierta prodigalidad. Este recato "mi generis" campea con especial 
caractarZslica en  los astcntos que por su indole escabrosa no pueden 
ser tratados en  toda su desnudez; por eso, nuestro pueblo busca el 
simil picaresco, honesto y filosdfico (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia- 
Lomas y J. Cancio). Esa urbanidad, rayana en pudor, lleva al mon- 

I 
tañés, hijodalgo por naturaleza, hasta el punto de no mencionar jam&s 
cosa que huela mal sin pedir perdón, invocándolo también al hablar 
del cerdo. (Vid. "vista baja"). Así se hallan en el léxico montañés las 
voces: «Detrasero ", " el bañao", "cortarse ", " varciarse ", " pigazá", 
'Lri~piada", "el asiento" y "bajera", además de las frases: "ir por 
bajo ", lbhacer las diligencias ", "echar los calzones ", "irse de copas" 
y otras skmejantes. (Vid. " ajear"). 

l 
BAJIO. Tiene laLaacepción castellana y la de collada. 
BAJO. Guisado eapeso. 11 "A lo bajo": Tiempo del baile popular de la Mon- 

taña llamado "a  lo suelto" o "periquín". El primer tiempo del baile 
" a  lo sudto", denominado " a  lo bajo o pesado"  EL ~ o L A R  Y DE LA RAZA. 
A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 

BAJURA. "Mar de bajura": Mar de poco iondo. Por mar de bajura cowieado 
chubascos (OLAS Y CANTILES. J. Cancio). Pereda lo usó en sentido figu- 
rado: Poco al consonante de la bajrtra del mes que iba cornendb (m 
SABOR DE LA TLERRUCA. Cap. XXII). 

BALA (CUERDA DE). Cuerda correosa. que sirve generalmente para atar los 
fardos de mercancías o balas. Sujeta con cuerda de b a h  a tos tornos 
de la solana (ANTAÑO. D. Cuevas). 

BALAMO. Bandada. (Castro, Laredo). Dpl equinocio c'arrnan es?os bdlamos 
de peces (MARICHU. L. de Ocharan). 

B.4LCONADA. Galería voladiza a la que se sube por una escalera exterior 
colocada en un ángulo del edificio. (Valle de Pas). 

BALDA. Anaquél. 11 "Baldaje": Anaqueleria. Se oye también en Vasconia. 
La alacena era de poco fondo y no 1 ~ n i a  m& que una baldai (PEÑAS ARRr- 
BA. Cap. XVIII). 

BALDIO. Se dice del ganado que anda sin pastor. [ Niño que "corre la es- 
cuela". (Campóo). 

BALDO. Se aplica al caldo que tiene poca sustancia. (Recuerda al cast. ant. 
balda: cosa sin provecho). 

BALDRAGAS. Calzonazos, hombre desidioso. (Vid. "badaqas"). Se usa m 
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Vasconia, y Pereda lo empleó con frecuencia: ,Baldragas1 Pues si 
das por sentuo que hemos dc acabar por ahi ... (ESCENAS MONTAÑESAS).~$; 
Toma surbia con solimán de lo fino ?J maja  terrones por recreo, que ' 

eso es regalo para P C ~ L  descastao y fachendoso baldragas como tzí (EL 
SABOR DE LA TXWHUCA. Cap. XLTI). El hnldrayucas podiosero, embarcdr, 
de limosnas ... (LA iwc~E1tA. Gap. XXIEI). Baldragas puede referirse al 
fadragas: mandria, hombre inepto, del ant. cast. De todos tus vasallos , ; 
fases ~ e ~ i o s  fadragas (ARCIP. DE HITA. V. 1239). 

BALDUCAR o BALTUCAR. Bazucar. Menear o revolver una cosa líquida , 
agitando la vasija que la contiene. 11 "Baltucarse" : Caerse el' líquida 
31 bazucarlo. (Vid. "zamhurriar"). Algo se baltucarfa, como vine tan 
corriendo (ESCESAS MONTA~ESAS.  LA BUENA GLORIA). 

BALEAR o ABALEAR. Amontonar heno con palas. (V~CY?&~.I,'EDD+. Angel . . 
de los Ríos). 1,' 

# ' :: 
iBALlLLO! Interj. que usó Pereda en "El Sabor de la Tie$&k$:i+ (Vid..,,: ' 

" i briosbaco ! "). > .'! I.!. .  .. . 
' L .  

BALOVEN. Barlovento. (Zona oriental). Mucho oju, poca iue~&"'ja':gente a; 
balouén, listo el de la ralingcl (MARLCHU. L. de Ocharan3,. 1 

BALSEAUO, A. Rebalsado. Prado o hierba echadosi* perder por urla inun- m f i  .l 
dación. 

BALSEARSE. Rebafsarse. Llenarse de balsa lm prados en la época de pro 
ducción. 11 "Balseo": Acción y efecto de "balsearse" los prados. 

BALLARTE. Cubeta, soportada en andas o parhuelks, destinada a trans 
portar abono licuado de las cuadras. (Vid, ".tangarten y "guallarte") 

BALLENA. Grasa o aceite que se extrae de la ballena y servía para el alum 
brado. Es pura pagar la ballrnn q?¿e conszcrne el candil (TIPOS Y PAISA 

JES. Al amor de los tizones). 
BALLEN.EROS. Apodo de los naturales de Ceceñas. (CUDESO. F. Sojo y Lom 

b< Pág. 137). 
BALLON. Arroyo pequefio. Se lisa también en Aragón. "Ballones" es nom- 

bre toponimico. \ 

BAMBOCIAR. Enjuagar. (Zona central). 
BANDA. "La otra banda": Se refiere :r América. "Ser de ra otra banda" o ! 

trasmarino. Aforlrinado c n  sus nrgocios en  la otra banda (LA PUCHERA. 
Cap. XX). 

BANDIATE. Pez marino. (Ci.eriil+hriis corumbicus). En San Vicente de la 
Barquera : " mundiate" ; en Santande? : " porredana",: en Suances 
LLserr~no' ' ,  y en Laredo : "pantón". 

BANZADO'o BALJZADO. Techumbre de .una cabaña. (Vid. "banzo"). 
BANZO. Cada uno de los dos listones Merales del bastidor de bordar, S 

que también de las camas, nngnrillns, carretillas, etc. (Vid. "brazbs") 
BAR-4CAREL. "A baña-carcl", es decir, rod la embarcación tan inclinada 

de un lado por la fuerza del viento, qyd la espuma anega el "carel" d 
la lancha. 

BARAL. Piedra de fregar. Fregadero de fábrica que hay en las cocinas. 
RARA0 (EL). Orinal o sillico (Zona central)., 

c iPobris rnarceriicos  DO^ un ventanuco 
si al pedir licencia el baiiau o't echan!» 

(DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 



BANAR. Aechar, garbillar. Zarandear el maíz o las alubias en la triguera, 
para separar el grano de la "poya". (1 "Eso es bañar poya"; frase que 
indica que está. uno perdiendo el tiempo. 

BARIL. Charco o laguna pequeña donde se bañan las reses. 
BAO. Bajo; en la toponimia oriental, principalmente. 
BARAJONES. Varejones. (Su grafia debe ser con v). Especie de patines; cada 

uno es una pequeña escalepilla formada por dos listones de abedul, 
paralelos y unidos entre sí por otros tres o cuatro m&s pequeños, 
midiendo de 12 a 15 centímetros de ancho y 30 a 35 de largo. En el 
centro, para calzarlos bien, tienen primero una fuerte correa fija para 
meter la punta del pie, y tras ésta, a uno y otro lado, correas largas para 
sujetar el "barajón" amarrado al pie y garganta de la pierna. General- 
mente,bs '%arajonesV tienen encorvadas hacia arriba cada una de las 
~@bsr delanteras, y también los hay que, en vez de estar abiertos por 
@a&,e,'son los largueros exteriores de un solo palo de avellano doblado 
:fi;f&& de cebilla y bien sujeto por los travesaños internos y buenas 
:orrfi@s. @n este caso la parte del arco es la delantera. (Art. de D. Du- 
Iue, 8 Merino en ALREDEDOR DEL MUNDO, 3-4-1902). Otros tienen tres 
agujeros, por los males se meten los tarugos de las albarcas. (Vid. Lá- 
mina XII). Los "barajories" son precursores de los ahora llamados 
" esquis". (Cabuérniga, Potes y Reinosa). (Vid. " embarajonarse"). Iban 
los expedicionarios ,provis¿os, a n t ~  todo, do barajones (PEGAS ARRIBA. 

cap. XXI). 
BARANDIAL. Barandal de la carreta que apoya sobre los "brazales" de la 

pértiga. 11 Barandilla. Cruj i~ron los pcldaños pindios ?j estrechos y tem- 
bid el deleznable barandial (EL SOL DE 1.0s MUEIITOS. M. Llano). 

BARATA. (Del cast. ant. baratar: trocar unas cosas con otras): Recipiente 
de cuero o de madera (hoy de cinc), en el que se baten 16s natas o.'. 
cremas para hacer manteca. (Vid. L&m. XI). (Vid. "odre"), 

BARBAJO: Trapajo. (Villacarriedo). (Vid. " lambaz" y " margo ") .2 

BARBAWIN. Salmonete. (R/Iullus barhiitus). 
BARRAS. Filamentos amarillenlos de la flor del maíz. (Vid. "ceria" y "pen- 

dones:'). La barba dc la $~ano,ja upr~titand? (OBRAS COMPLETAS. Agosto). fl 
Refranei: "Año de barbas panoja rala", "Panojal que embarba garojo 
que desgrana ". "Barbas rapadas pnriojas cuajadas ". "Barbas largas 
rallones a manta". 

BARBERA. Nax .a j a de afeitar. 
BARBUJO, A. Residuos que qiicdan en las ccstas o cuévanos donde ha ha- 

bido fruta. (1 Hollejo de la uva. .(Vid. " brujo"). 
RARCENA. Voz toponímica ¿ircaica muy difundida en la Montaña, y de 

cuyo estudio nos ocuparcnios en riiiestra próxima publicación: TOPONI- 
Mra G~TABRO-MOKTAÑES,~. 1':n gcileral, los lugares así denominados esthn 

. situados en las orillas d&. hqs ríos o en la confluencia de dos que formar kL:9 ,a 
l-; 9, zonas remansadas. 

BARDA. Porción de terreno poblado de zarzas, escaramujos y otros arbus 
tos. 11 Zarzamora, zarzal. (Vid. "sarza" y "raja"). Casi en las bardas 
de su corral (LA PUCHERA. Cap. 1). 

RARI~AL. Mata de zarzas. Los teiados de Cumbrales reluctan: los bardales 
goteaban (EL SABOR DE LA TIEIIRUCA). (Vid. "verdal"). 11 'LÉstar hecho un 

L., ; 
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bardal": Hallarse algo desordenado o intrincado. Aforismo: "Greñas 
caídas y medias en los carcaiíales, vergüenza por los bardales". (Se 
dice de la mujer descuidada en el vestir). 

BARDALIEGO, A, Engendrado entre "bardales". Hijo ilegítimo. (Vid. "ma- 
tiego" y "verdaliego"). Decirle chicoleos como a una tarasca barda- 
Iiega (TIPOS Y PAISAJES. Blasones y Talegas). 

BARDO. Vocablo de igual significado que "bardaliego", pero menos usado. 
BARGARETU. (Despect. del casi. "barga": tenada o cobertizo para reses va- 

cunas). (Liébana). 
BARQUIA. (Del vocb. de SOTILEZA): Embaryación capaz, a lo sumo, de cuatro 

remos por banda; la mitad, aproximadamente. de una lancha de pes- 
car. Prefiere la barquia porque, teniendo todas las condiciones de se- 
g u d a d  de la lancha y todas las de ligereza del bete, es bastante más 
grande que el uno y de más (dcil manejo que la otra (VIPOS TRASHU- 
MANTES. El marqués de la mansedumbre). 

BARQUIN-BARCON. Movimiento brusco y repetido, de un cos ido .a u w ,  
de cualquier cuerpo flotante, Y estaba hiciendo barquin-barcdsz en una 
percha que anadaba en la Maruca (SOTILEZA. Cap. 1 ) .  11 Juego de niños, 
que consiste en balancearse Bstos en los extremos de un madero puesto 
en equilibrio sobre otro normal a aquél. (Vid. "pingar"). 

B.mRERA. Vasija grande de barro, tan ancha de boca como en la parte in- 
ferior. Suele ser m&s alta que el barreño y está desprovista de asas. 
Se usa generalmente para amasar con holgura la carne que ha de 
embutirse; 

BARROSCO. Rabie joven, cuyo tronco se utiliza para aperos de labranza. 
(Vid. "c i r~ ia? .  Argornas y barroscos secos (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 

BARROE#QUERA. Lugar o conjunto de "barroscos". Temblaban las tiernas 
b ~ o s ( u ~ I < ~ . ,  ( O S  espinos Y 10s acebales (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. 
~letrio). - 

BARROTERA. 'Armazón de barrotes. Fué a coger de un haz de ellos que 
guard&ba en una bar~otera del estragal (LA PUCHERA. Cap. 11). 

BARRUENDA. Pea marino. (Molva elongata). 
BARRUJERIA. Lo que se recoge al barrer. 11 Desperdicios que pueden tener 

alguna aplicación, (Campóo). (J. Calderón Escalada). 
BARRUNTA. Presunción. Ella cu91 bnwnnfas de señorio (DE TAL PAM TAL AS- 

Ti?:.; . . TILLA) . BARRUNTAS. Nombre que se daba a los conductores de cadáveres. (ECOS DE 

LA MONTA% Poesías de 1). Calixto J. Campo Redondo. 1862). 
BARULLON, A. Persona que todo lo cmbarulla. Osase el verbo "abarullar" 

por embarullar. (Vid. " marrillo"). 
BARZON. Rodete de mimbre que se coloca a las vacas en una de las pata's 

delanteras para evitar que aquéllas coceen ~ u a n d o  se las ordeña. (C.  . .  
buérniga y Liébana). (Vid. "berzón" y "rodillón"). 

BASA. (En franc. vase: limo, fango): Légamo de las rías, cieno de qstems 
o marismas en la parte dc: aquellas que deja descubierta la vaciante. 
Metidos hasta las choquczu~las m la basa de la Arcillosa (LA PUCHERA. 
Cap. 1). (Vid. "vasa"). 

BASALLON. Pan grande familiar. (Vid. "vasallona"). Pereda lo escribió in- 
distintamente con b o v. Y mi padre hijo ayer dos basallones jmds 



grandes! (ESCENAS MONTAÑESAS. La noche de Navidad). Comppd tan POECO 
dewasalldn (TIPOS Y PAISAJES. Ir  por lana). 

BABILXOS. Ombligo de Venus. (Umbilicus pendulinus). En Aragbn, %asi- 
llos" (con grafia más apropiada), y en los límites con Palencia, "hojas 
de curalotodo". 

BASNA o BASNíA. (¿Del lat. fascina?): Carretón sin ruedas. Especie de 
narria (PEÑAS ARRIBA. Cap. XXXIII). Hay "basna" de varalxy que sirve 
para extender las toperas o el abono en las praderas. (Vid..LBms. XII 
y XV). Otras L'basnas" están hechas con una horca de ramaje, sobre 
la que van tablas escalonadas y unidas con velortos, para que puedan 
adaptarse al terreno, a modo de los modernos tractores denominados 
"orugas 'l. 

BASNAR o ABASNAR. Igualar con la "basna" el suelo de los prados, bier 
porque tengan toperas o porque haya que esparcir el abono amonto 
nado en ellos. (Vid. "alesnar"). 11 "Basnada" : Acción o efecto de "bas- 
narl'. 11 "Basnadero": Sendero muy pendiente y recto, ladera abajo, 
formado por el arrastre de yerba, piedra o madera. Entre un estrado 
rico g sin mácula llegaron por el talud al basnade~o (DEL SOLAR Y DE 
LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 

SNIONA. (De "basnia"): Dícese de la persona que parece que .arrastra 
los pies a l  andar. (Vid. " zapirrastrón"). 

SQTJEAR. "Basquea" el ganado cuando hace ruido al andar por los mon- 
tes. (Liébana). 

BASTACERA. Lancha o losa que ponen los pasiegos ,sobre un pie dere- 
cho o tentemozo para colocar los jarros de leche en b cabaña.. (Villa- 
carriedo). 

BASTIZA. En el ganado caballar: potra ardiente y de fácil ,celn 
BATERIZA. Vaca est6ril. (Luens). 
BATOJAR. (Del lat. batuo, is, ere: golpear) : Varear los &bofes. (7 "sacu 

dir" y "patojo"). 
BEBEZON. Bebedero. Artesa o "cocino" para dar de beber al ganado vacuno 

(Campóo). Mientras se arreglaban los bebezones y se apartaba ka m@- 
leza (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. PAg. 64. El duende de Campóo). 

BECERRA. "Hacer becerra": Recular la pareja uncida al carro por no poder 
arrastrar la carga. 1) Dicese también que "hace becerra" una persona, 
cuando promete actuar con firmeza y muchos ánimos, y al llegar el 
momento de obrar todo queda en agua de borrajas. n Aplicase, asi- 
mismo, a las tierras, piedras y otros materiales que se despeñan de 
lo alto de un monte. 

ANO o BADANO. Formón ancho. Escoplo. Porque de un clavijdn hice 
Un bedano a fuerza de p ~ ñ o  (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. VII). 

BEDUJAL. Monte de abedules. Abedular. 
&R o BEJAR. Terreno cultivado a orillas del río. (~OSTUMBRES PASTORILES. 

M. Escagedo). 

«Gente callada por la vadera 
torna del baile de los bejares.)) 

(DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lonias y J. Cancio). 



BELDAR. (Del ant. cast.) : Aventar. (Vid. "abieldar"). Voz lebanieqa. 
, A  5 ¿  + 

BELORZA. Alforza. La forma más corriente es "lorza" (Vid.). ' L?' 
BELLAR. Coto o " cerrada1' donde se- vel lan  los "bellos", o recentales para 

que no estén en el pasto con las'ihcas. (Cabuérniga). 
BELLO, A. (Jlel lat. ail~llits: ternero rnamóri. En ital. vitello, y en cast. ant. 

vitela: ternerq): Ternero recental. Es dicción que suele emplearse con 
marcado yeísmu. Su grafíti debe ser con 7:. (Compárese este vocablo 
con las voces eúslíaras "beia": la vaca, y "beyarra": la vaca macho- 
rra, citadas en el cap. 1V. Parte La). El bello dc  la vaca del señor al- 
calde mumaba  toas las t?oc3hrs n la oacn de  usté (ESCENAS MONTANESAS. 
El día 4 de octubre). 11 Refranes: "Con bellos poca ganancia, y con 
bellas la esperanza". (Quiere decir que los recentales hay que ven- 
derlos a como ce pueda, y las hembras hay que esperar a lo que dé 
su recría). "La jucha del cortador (o tablajero) tiene piel de bello y 
piel de pastor". -(11idica que el carnicero s e  enriquece,-a veces, apro- 
vechándose de la necesidad del pequeño ganadero). "Bello mansino 
mama a su madre y a la del vecino". 11 Cuando "bierra" o muge un 
bello y no quiere mamar, suele decirse que huele la tabla de la car- 
nicería. 

BENDITERA. Pila del agua bendita. Un maco, tres escwdilEucas toas picds, 
la benditera 1~ el ramucu d e  laurel.., i Y  pare usté de  contar! (DEL SOLAR 
Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J .  Cancio). 11 Cardencha (Dipsacus 
pilosus). que en francés denominan "cabaret des oiseaux" y "lavoir 
de Venus". Debe su nombre al agua de lluvia o de rocío acumulada 
en los recipientes forniadps por las hojas que abrazan el tallo. 

BENlFIESTO. Manifiesto favorable. (Zonas del centro). 
BERDEL. En Laredo, Alava y viiceya (Scomber scornbrus): sarda en Ga- 

licia y en algunos lugares d e  la costa cantábrica: en Valencia: ca- 
balla. Los b e ~ d r l ~ s  P gifria.s hua~clari ln costanera (Cop. 1.072. Berceo). 

BERPZO. Brezo, (Erira cinerea). Verezo, lo usaron. Berceo (SAN MILLAN. Cop. 
214), y otros clásicos, como cast. ant. 

BERGTJILLO. Bergajillo de 1s '.basna". (Vid. Lám. AV). Embutiéndola (en la 
basna) &as tarmds !j P Z  berprillo al joraco que tengo prepara0 (ESCE- 
NAS CANTABRAS. 11. Alcalde). 

BERMEJA. Bermejuela; pez ciprinido fisóstomo. (Vid. "mermeja"). 
BERRADERO. Bramadero. Lugar donde mugen las vacadas, y alboroto que 

producen a1 agruparse en torno de u n  despojo animal. (Campóo). 
BERRAR, BiERRAR o BERRAJEAR. Mugir el ganado vacuno. En Iguña: 

" bierrar" ; en CampÓ6: "berrajear". No es lo mismo que berrear, que 
es imitar al que berra. (Vid. "esberriar"). Que n o  haya berrau como 
un güey ( E L  SOL m LOS MUERTOS. M. Llano). Aforismo: "Ningún toro 
bierra por la cría". (Solamente las vacas). 

BERRONA. Arrendajo. Ave que en Toranso llaman "ronzuella"; en Iguña, 
LLr~ndaja" ,  y en otros valles, "pigazo". 1) Zumba de sonido muy bronco. 
Tañeron berronas y campnnos c n  las cencerradas (BRAÑAFLOR. M .  Lla- 
no). 1) Caña de saúco, con una membrana de tripa en un extremo, 
que al soplarla produce un ruido parecido al de la zambomba. \I 
Persona que llora y grita a menudo y con aspereza. "La berrona" 
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' &  llamaban antiguamente a las locoinotoras con silbato mnco y estri- 
dente. 

BERRUECAS. (Del cast,. beirueco: pe6plrscoi : Castañas grandes y muy duras. 
(Vid. L'Berrilquesas "). L ; 

BERZA (EN). En porrina. Se dice de las mieses c u p d o  están muy pe- 
queñas y verdes. 

BERZAS. Collón, cobarde. Persona. apocado y sin iniedivas.  (Vid. "sopas" 
y L L  borono"). 

BERZO. (Virgeu).  (En Eranc. berccau; en ani. cast. brizo). (En bajo lat. 
berzas, zarzo de mimbres): Ciina rústica. (Vid. Lám. XXXI y "es- 
canío"). Y ckzrnzpar el Oolrnche del bcruu (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 

A. Garcia-Lomas y J. Ckmcio). Cjanción de "berzo" o de cuna reco- 
gida en Anievas: 

«Ea, ea. . . ! <Ea, ea . .  .! 
Duerme lucero, Mira. cielin: 
duerme sin pena; San José 
que es la tu madre la Virgen 
la que te anea. S y un angelin .S  

BERZON. Argollón o estrovo que se coloco en el centro del yugo por donde 
se introduce la punta de la  lanza del arado. (Vid. Lám. XVI, "ca- 
vezna" y LL~nediano"). 

BESCANCIO. Personaje proverbial; algo así como Perico el de los palotes. 
En lugar de fulano. mengano o perengano, se dice: Pedro, Juan o 
Bescancio. (Vid. " jurjo"). 

BESUGO AMERICANO. Pez (Beryx sp lende~s) .  
BETA. Fibra textil del lino. 'T 
BEURIZO. Anzuelo pequeño que suelenl emplear en la  costa oriental, prin- 

cipalmente para cazar aves marina&: (Vid. "estruche"). Recuerda el 
euskera " biurri:" : tornillo, perverso, tmcido. Rematadas por una tanz 
y empatillado a e t h s  un fino bcurizo (ANTAÑO. D. Cuevas). .. "ir,:" 

BICHORNAR. Ave_rgonz@p, abochornar. 11 "Bichorno": bochorno. Sdlo se 
' quejaba del biczhorno, poco al consonante de la bajura del m e s  (EL 

SABOR DE LA WERRUCA. 'Cap. XXI1). 
BIELDRO. Bieldo. 1) Mujer feg y de pocos atractivos. Refrán: "Bieldro en 

casa (la mujer) y bieldro (apero) en la era, maldición de vieja", o 
"suerte completa". (Locución antigua). 

BIERCOL. Trozo de ladera muy pedregosa y con vegetación gscasa. S e d a  
el muchachu rncis torpc. que abedul dc b i é r ~ o l  .(DEL SOLAR-Y DE LA RAZA. 

A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 
BIGARAZO. Tañido fuerte producido al sonar el "bígaro" (Vid.). Campa- 

nilbeos y bigarazos (BRAÑAFLOR. M. Llano). 11 Golpe dado con él. 
BfGARO. Bigarro. Caracol grande de mar (Limax marinus). Y con las patucas 

metias e n  el ujero, estaba senlao zm enanuco, menos que este puño 
cerrao, y que este enanuco era cl que tocaba el bigamc (EL SABOR DE LA 
TIERRUCA. Cap. XV). En Cabuémiga: Instrumento pastoril hecho de 
asta de vaca o de corzo. El bigaro-caracol y, sobre todo, el cuerno-bi- 
guro tallado sobre defensas de w s e s  y usado por los pastores, hasta 
fines de la Edad Media, para bailar al son de su  tañido y para ' . 
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" a c u ~ r i a r ' h  sus ganados (DEL SOIAR Y DE LA RAZA. A. ~ a r e i a - h m a s  
y J. Cancio). 

MGISRNIA. Pequeño yunque que se clava en el suelo y sobre su plano 
superior se martilla el dalle para afilarle. En Aragón se llama: orga. 
(Vid. Lám. XXXVII e "inca"). 

QldORCO. (De bi: dos, y horco): IIoyo o concavidad poco profunda en una 
canal. {Vid. " cojorco"). 

WLIGARDA o BILLIGARDA. Clemátide llamada en Iguña "brigaza"; en 
Pas: "viligarza", y en Udías: "vidre" o "viria". (Vid. "yidorras"). 
Es el lúpulo silvestre u hombrecillo. Que tiene de vQliyardas desde 
Ganzo hasta Los Tojos (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde. 11 En sentido 
figurado, se dice de la persona alta y desgalichada., (Vid. "bisarma"). 
Y te parece poco, bi2iyardona (NELUCA. Manuel G. Villegas). 

BlMBRE y BIMBRAL. Mimbre y mimbrera. (Liébana). 
BIRLA. (En Aragón: tala o estornija; en Salamanca: chirumba; en portu- 

gués : bilharda). (Acaso venga del cast. ant. birlo : bolo, palo) : Juego 
infantil, que consiste en lanzar un palito con los extremos puntiagudos 
(llamado "birla") a larga distancia. En uno de éstos se da un 
golpe sobre el suelo con el borde de una paleta, haciendo saltar la 
"birla", y antes de caer ésta a tierra se la da con la parte llana de 
la paleta otro golpe, que la aleja del circulo o ''coto" del que la 
lanza. Otro chico la recoge en seguida donde cayó, e intenta meterla, 
desde allí, en el "coto" que defiende con la paleta el primer lanzador. 
Si la "birla" entra en el redondel, el defensor cambia de puesto con 
el otro, y si no continúa. 

BIRLAR. En el juego de bolos, tirar las bolas desde el "birle", o espacio 
comprendido entre los bolos y el testero de la bolera. 11 "Birle": Acción 
o efecto de birlar. 11 "Bola birlona", se dice de la que tiene buen birle. 

ENROLO o BIROJO. Bisojo. Bizco o que padece estrabismo. (Vid. "lirón" 
y "miracielo"). (Iguña). 

BIltRIA.En las danzas de pastores, es el que lleva los regalos a los danzantes; 
regalos hechos pok los vecinos del pueblo y que antiguamente los 
ensartaban en un asador. Equivale, a veces, a "chiborra", o sea, el 
que se aparta de la danza. 11 Presuntuoso, ridículo. Dame un  besuco 
de despedida ... pa que tengan que icir esos birrias (ESCENAS CÁNTABRAS. 
H. Alcalde). (Vid. "birriagas"). 11 "Hacer birria" la peonza. (Vid. 
"rabiar "). 

BIRRIAGAS. (Del lat. birrus : de color rojo, Ilamativo) : Mamarracho, persona 
presuntuosa y ridícula; que viste con extravagancia. (Vid. "birria"). 

BISAGRAS. En la frase: M u y  duro de bisagras; es decir, torpe en todos sus 
movimientos (PENAS ARRIBA. Cap. VIII). (Vid. " atudao"). 

BISANES. Alubias pequeñas (bisanuos); en Aragón y Navarra "bisalto": 
guisante. (Lo interpreta en su glosario el MEMORIAL HIST~RICO de la 
Acad. Hist., tom. V. 1853). Porque de lo que dicen papeles y no yo 
por mis ojos, no fio dos "bisane~" (DON GONZALO GONZÁLEZ DE LA GON- 

MLERA. Cap. 1). 11 En sentido figurado: Cosa pequeña o ruin. La forma 
m&s corriente es "fis&nW (Vid.), y Pereda empleó ambas. 

BZSARMA. (Del cast. ant. bisarma: aiabarda) : persona alta v desaarbada. 
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Zr( BISOQUES. ¡&do de los naturales de Ojedo. (Liébana). 
BITA, Juego da.la "bita" o del "castro", de la "tárjara" o "tara" (Vid.). 

. 1 11 Piedrec'$vB',a ."pitan con la que se juega a la "pita la coj&','" en el 
juego de la rayueila. (Comillas). 

BITACULA. (Del lat. bibdculus, i: bebedor): Taberna. (Zona pasiqa). A 
veces suena " pitácula" (Acaso de "pitan). 

BLANCA. Se dice de la h$la que'no derriba ningún bolo al lanzarla sobre 
éstos. (Vid. "conejo"). 11 Rueda antigua de la carreta; e.rs de madera 
y no tenía aro, ceños ni pintura. (Vid., en L&m. XII, el "carrethn 
leñero") (Cam~óo).  

B L A N D E C E R ~ ~ E .  (Del ¿&t. ant. brandecer): Ablandar, suavizar, se. 
BLANQUIA. Ave llamada quebra~~tal~uesos, que al volar aparece blanca. 

pues tiene de este color la parte inferior de las alas-y el plurnajé 
del vientre. En la Ribera del Ebro, "blanquillo". 

BLATU. Hombre torpe, débil,: flojo. (Ciesa). Recuerda al  cast. bato. 
BOCA. En las albarcas, abertura por donde entra el pie. (Vid. "casa";. El 

peto de Ea azuela escarba en PZ pedazo de leño para hacer la boca 
(BRAÑAFLOR. M .  Llano). 11 "Boca de albarca" se dice de la persona 
embustera. 11 "Juntar boca con mentira": Mpsiir siempre que se habla. 

BOCA-JACHA. "Patillas de bocajaclia"; llaniadas así por su forma, seme. 
jante a las bocas de un hacha. Andalucismo, probablemente importado 
por los " jándalos" (Vid.). 

BOCANA. Escampada. (Vid. " ahocanar " y "escampa"). 
BOCARON. Bocón, fanfarrón, vocinglero. (Vid. 'Lboquerón" y "manjuelo"). 
BOCARTE. Cría de la sardina. (Vid. "albocade"). En Laredo (Engraulis en- 

crasicholus): Anchoa. Xo h a y  wstincgas de boca~te y sardina en Zn 
buera (OLAS Y CANTILES. J. Cancio). 

BOCAS. En la frase : "Dar las bocás ", por 'dar las boqueadas. 
BOCECEAR. Mover 1ü boca por el movimiento característico que el bostezo 

imprime a la mandíbula inferior. Bostezar. If "Bocec'eo" (Bocezo en 
cast. ant.): Bostezo. La Acadm. cita a bocezar y bocezo como an-. 
timados. J .  

BOCHE. Juego de chicos, que consiste e* tirar (una a una) cada muchacho 
. 

un nÚm@ro igual de nueces, ayellamas, etc., desde un punto dehrmi- 
nado a un hoyo o "boche" que Aacen en el suelo. Cuantas en él acierte 
a meter cada cual, son ga i i aM,  dejando las demás en el punto 
en que han caído; luego, el que más cerca del hoyo ha  dejado una, 
nuez o avellana, con la uña del pulgar la da un empujón en di- 
rección al hoyo; si logra meterla rodándola, se la guarda y haci 
la misma operación con la yue esté más cerca del hoyo, y as3 su- 
cesi~ament~e. Si no la mele, sigue el contrario empujándola; luego 
el que le sigue en turno, etc., de modo que aquel que más haya 
metido gana. 11 "Hacer una bochada": es meterlas todas de una tirada. 
(Vid. "fisán"). 

BODEGA. Pieza baja que sirve de habitación en las casas de vecindad de 
los barrios pobres. Acepción santanderina. Gime un rapaz en esta 
bodega (TIPOS Y PAISAJES. Pasacalle). Eiztre bodega, cahretes, subdivi- 
siones de pisos zf buhardillas, llegaban a catorce las habitaciones de 
que se componia (SOTILEZA. Cap. 111). 
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BUDOQUES. Bolas de b s r ~ o  agujereadas que, en 
ponen en la r d i  aGi inferior de la salinonera 

BODUCAR o B O D I T J A ? ~ ~  una íariante de 
' L B ~ d u c o ~ 7 t  o "bodujos" son 
$ILL$?s" (Vid.). 

BOERI$!iA. Boyeriza. En dichos 18rmircos 
para dichas vacas (cos~~!ar~iia~s 

BOGA. Pez acantoterigio de mar. (Box hoops). 

garis). (Vid. " briganto "). 
BOGAVANTE. Lobagante. Crustrlceo 

BOJ, BOJ0 o BUJE. En Cübuerniga, "bojo": Cuerno .del animal, sin en{;;#: 
volturü. (Vid. "deshojarse" y 'Lpuntibojona"). En el valle de Iguña se 
llama "cornita" s la parte exterior del cuerno. (Vid. "rnallón"). El 
Ilicc. cita las palabras boj y boje, pero sin dar a ninguna de ellas el 
significado con que se usan en la Montaña. Dígase "boj", "boje" o 
"buje", debe referirse a la  parte dura exterior de la "gama" o a s k ,  
porque, admitida la  etimología que a una y otra palabra asigna el, 
Dicc., las dos conrienen a la  cubierta g ninguna a la médula de la$ 
astas. En alemán: büclise, significa también caja. (Vid. Lám. 

BOLADA. En el juego de bolos, n2Úmero de éstos que derriban los ju 
en una tirada.Un emboque a la scgrtnda bolada ( E L  SABOR DE 
RRUCA. Cap. XXII1). 

BOLEAR. Derribar o "liacer" niuchos bolos en el juego. 11 Estando bien 
hecha la  holera (bolos y bolas), y la plazaxbien acondicionada, !?de 
por consecuencia que los golpes surtan el efecto que deben, y por eso 
se dice: "esta bolera bolea bien". (Vid. "caja"). (1 "Boleador": Jugador 
fachendoso y pinturero. 

BOLERA. En el juego de bolos: conjuritQ de bolas y de bolos. 11 Plaza donde 
se juega. (Vid. "corro"). El Dicc. llama boliche a las dos cosas. (Vid. 
Láms. 111 y IV). (*). 

BOLERO. El que hace bolos y bolas. (1 "Así los hizo el bolero": Frase que 
quiere decir: uno a uno; y se emplea para motejar a los que con cada 
bola no tiran m&s que un bolo al birlar. 

BOLJCHE. Arte de pesca en Santander. Se ceba con "raba)' y es red de 
cerco y "jareta" para pescado rhenudo. (Vid. Lám. XXIX), 

EWLINCI-IE. (De boliche: bola): Refresco de gaseosa, en botella que tiene 
-, una Itolita en el gollete. 11 Bolo pequeño. 11 Remates torneados de las 

camas, escaleras, balcones, armarios. etc. (Vid. ejemp. en "berzo") 
(Vid. " pegullero ") . 

BOLISAR. Poner " bolisas" : Abalizar o balizar. 
BOLISAS. (ne  baliza): Señales que se ponen en los prados para deslin 

darlos antes de entrar a segarlos, y que consisten en ramas clavadas 
en el suelo. 

BOLTBALES. Lugares donde hay " bolizos" (Vid.). 

(*) El primer reglamento editado sobre el juego de bolos «a palma» se hizo en 
Madrid, (Talleres tipográficos STAMPA, San Mateo. 28), bajo el patrocinio del Atleti? 
Club, y fué reaactado por eJ autor de esta obra en 1912. En el primer camreonato patroci- 
nado por el Excmo. Ayuntamiento de Santander y organizcdo por la «C. R . »  se edito otro 
en 1929. 



tirar los "bolizos" de los prados. 
BOLIZO, BURIZO o URIZO. Erizo de las castañas. En otras partes se llama 

"urcino" cuando tiene el i'~wl:, derilro g "coleco" cuando está vacío. 
BOLIZOS. Pilas serniesiéricüs de Iiieibu que se hacen para que ésta pueda 

oregrse fácilmente. (Vid. " borucos ", " bodnjos" y "burros"). 
,& (Vid. L L  horcino" y LL~r izo") .  

SOLO. 'E1 juego de "%l. bolo" consislc cn colocar una piedra pequeña sobrc 
otra mayor. Lm" ' j i~~adores ,  con otra cada uno, se sitúan a distintas 
distancias tirando a derribar la piedra pequeña, primero el más  ale- 
jado y después el. que le sigue, basta el Último. El que derribe la  
piedra cuenta los pasos a que ha sido lanzada, y si pasan de un nú- 
mero convenido deja de jugar, y espera a que lo consigan todos menos 
el último, a quien se Ic castiga a llevar "a  cuchos" o sobre las espaldas 
a cada uno de los ganadores, la distancia, en pasos, que fué estipulada. 
(Valles de Iguña y de hnievas). 

BOLONDRO. Torpe, negado, cabezota. (Vid. "emboloxidronar"). 
BOLOS. "Hacer bolos": Derribarlos en el juego "a palma". También se 

dice "hacer palos". 
BOLSA. En la frase: "Estar en la bolsa del cura", significa: que uno va :i 

morirse. Se-emplea sólo en tono de~pect~ivo. De una persona n~a!ii se 
dice: "Alejor estaba en la bolsa del cura". 

BOLSERO. Forma con el "farolero", el L'cestero" y el "rezador" uno de los 
tipos clásicos que caiitnn las "rnarzas", y tiene por misión recoger el 
dinero que les regalan los vecinos. 

BOLLISMA. Bolisa. Polvo o ceniza fina. (Campóo). (Vid. "piivisa"). 1' lim- 
piar la Oollisrna d~ u n  soplido a papo Ihinchado (ESTAMPAS GAMPURRIA- 

 AS. El Duende de Campóo). 
BOMBEAR. Dar bombeo, curvatiira, o lomo a alguna cosa. No existe este 

verbo en cast., ni tampoco "üboinhar" (Vid.); ambos frecuentes en 1s 
Montaña. El bombeo d~ l« sirrra, qzir drsde abajo parecia continuo 
(PENAS ARRIBA. Cap. 11). 

BONITA o BONUCA. (De1 lüt. viilg. conctcla, de colus: Ardilla): Comadreja 
(por indeterminación de ambos mamíferos). (Vid. "galana" y "mo- 
nuca"). La bonzrca es t r , ,  anirnnl muy ~spabilazc (CONTANDO CUENTOS P 
ASANDO CASTAÑAS. D. Duque y Merino). (Campóo). 

BOQUEJON. En los Picos de Europa: Collado estrecho, boquete o hendidura 
en los montes. En los Pirineos aragoneses: "Brecha". 

BOQUERA, O. Boquete'directo del pajar a la pesebrera por el cual se arroja 
el p m s o  al ganado. 

BOQUERON. Ventana grande o, mejor, puerta, que tienen los pajares a la 
altura del piso para introducir en eIlos la yerba directamente desde 
los carros cargados. En Iguíía "bocarón". E m p d y ~ r n e l a  usted con 
aquella p o ~ f i a  e n t w  cl q ~ t r  descargaba la hierba y e2 hormiguero d r  
gente q21e la tomó {tt? boq~crrórr (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. 11). 11 Del 
que bosteza muy de mañana se d i c ~ :  "Temprano abre el boquerón 
del pajar". 

ROQUIBLIS. También "boqiiible": Comida. Tan tierrauca y polida, dela ustcl 



carena por la mañana, lapo a1 megodta y taringa por la noche, con 
poco de:-boquibitis.. . (SOTILEZA. Cap. IV). 

BOQUI-Rd. Boquete rojo entre nubes. Tal se presentaba &e encendido el 
hoqui-rzZ (ANTAÑO. D. Cuevas). 

BORCIL o BURCIL. Cubil, pocilga. (Pas y Soba). (Vid. "cortijo"). 
BORCHE. Defecto de las vacas. (Bol. de la Bihlit. de Menéndez Pelayo). 
BORNE. Madera curvada a propósito para ciertos menesteres, como, por 

ejemplo, en la construcción de " camhas " (Vid.) en carretería. Ninguna 
como el borne de l q j a  de Valcerezo que tenéis delante de los ojos 
(DEL SOLAR Y DE LA ~ Z A .  A. García-Lomas y J. Cancio). 

HORNEAR. Preparar o hacer "bornes". 11 Se dice tambien que un jugador 
de bolos "bornea" bien las bolas cuando las hace dar muchas vueltas 
en el aire a causa del mucho efecto que llevan, (Vid. "retornear" y 
"trabajar"). S i  bien nos las borneaba gran cosa, e n  cambio tenia mu- 
cho brazo (ESCENAS MONTANESAS. Suum cuique). 

BORONA. (Se considera derivado del oéltico bron o bara: pan): Pan de 
maiz, llamado a veces ''la tortuca". Pequeñuco y escaso de borona es, 
pero el demonio m e  lleve si no m e  parece el mejor de la Montaña 
(DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. 1). 

BORONAL. Tierra sembrada de maíz. A la hasu, a las praderas, a los bo- 
ronales (BRAGAFLOR. M .  Llano). 

BORONO. Amasijo de harina de maiz y sangre de puerco. 11 Adocenado. 
(Vid. "sopas" p "berzas"). S i  'ella no  te manda otra cosa; boronazo 
(EL SALTO DEI, PASIEGO. ESC. XI. L. de Egiiilsz y M. Fernández Caballero). 

BORRACHICOS o BORRACHINES. Fruto del madroño. Debe este nombre a 
que comiendo muchos producen dolor de cabeza. !Vid. "aborio"). 

BORRARA. Riza o hierba áspera que el ganado deja en el pesebre. (Vid. 
'Lgaramasto" y "tazón"). 

BORRARAL. Prado muy húmedo y lagunoso que produce "borraña". l del 
cast. borra, en la acep. de cosa basta y sin sustancia?). 

BORRAOS. Las lanchas, al rozar con la superficie de las revueltas aguas, 
formaban lo que los marineros llaman borraos, entre cuya bruma S P  

distinguia alguna gabarra (MARINUGAS. Fernando P. del Camino). 11 
Remolinos de viento. Pues a modo de barbero, tia m e  peinard con 
sus borraos cara y cabeza (MARIGHU. L. de Ocharan). (Zona oriental 
costera). 

BORREGOS. Hacinas medianas de hierba. (Vid. "burros" y LLborricos"). 
BORREGIJITOS. Olitas que el viento levanta. En la zona oriental suena 

" borrequitos". 
BORREQUETILLO. Borriquete o la  vela m& pequeña que llevan las lanchas 

g se apareja a proa cuando el viento es borrascoso. (Castro-Laredo). 
Enarbold el rnastellero, izó el borreqacetillz~, senlóse en  el labladZllo d~ 
la chopa (MARIOHU. L. de  Ocharan). 

BORRICOS. Sinónimo del vocablo "burros", 2." acep. 
BORRIQUIEGO. Se dice de todo lo que hace referencia a lo propio #.'- 

los burros. 
BORUCAR. Hacer "borucos" o "aborucar" (Vid.): Aborujar. Afriñendo, 
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BORUCOS. (Del lat. voluculum; de volzccra: Borujo; bulto pesado). En la 
Montaiía se dice de los pequeños montones de yerba .que se dejan 
en las praderías para que se oreen. Deshaciendo lombios y atropar 
para formar borucos y lzacinas (ESCENAS C ~ T A B R A S .  H. 'Aicalde). 

BOTA ARRIBA A LA BANDA. (Del vocab. de SOTILEZA): Volverse a tierra 
repentinamente. Dícese que tan pronto como los pescadores descubren 
un ratón en la lancha hacen "bota arriba a la banda". En sentido 
figurado de retroceder lo usó Pereda en la novela mencionada: Cuando 
viste lo que te pasaba por adentro, ¿por qué no hiciste bota arriba a 

'la banda? (Cap. XV). 
BOTABOMBA. (Del vocab. de SOTII~EZA): Droga muy barata que, desleída 

en agua, da el color amarillo claro. En fuerza d e  disolver terrones d e  
añil y d e  botabomba (Cap. XIII). 

BOTE. Juego de chicos (Vid. "boche") en Santander. Con el bozo e n  la cara, 
t o d a d a  jugaban al 'bote e n  la  Plaza V ie ja  (SOTILEZA. Cap. 1). 

BOTECOS. Montoncitos de arbiistos o de maleza que hay en algunos prados. 
(Iguña y Anievas). 11 Tierra removida que levantan los topos cuando 
hacen sus madrigueras. (Vid. "toperanj. Tomillo, trébol y manzanilla 
quedaron baldios, con botecos posarmos (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 
A. barpía-Lomas y J. Cancio). 

BO'PEbLO;', Bdella pequeña. (Vid. "hotii "). 11 Adivinanza: de la lechuga o 
de la escarola: 

<De la tierra vengo yo 
y me suelen bautiza$; 
con dos botellas tn8 riegan 
y sal me tienen que echar. 
¡Adivina, tonto, adivina ya! 
¡Mete el tenedor! ¡Deja la cuchAr!r 

BOTICAS. Medicamentos preparados en la botica. OEóa alll mucho a boticas 
(PACH~N GONZALEZ). Se usa siempre en plural. 

BOTICO. Tizoncillo del trigo. Ij "Va a acabar en botico", se dice del vicioso 
que acabará mal. (Liébana). 

BOTIJA. "Peer en botija": Inflarse. darse importancia sin fundamento para 
ello, salirse del tiesto, hacerse de nuevo. 1 "Poner papos de botija",; 
se dice de la persona glotona que al comer mete en la boca demasiado 
alimento. 11 "Botija": Vasija de barro con una sola boca, y ésta en el 
vértice de un gollete largo. 

BOTIJO. El que se enoja fácilmente. 11 Refrán: "El ruin botijo se llena 
pronto". (Expresa cuán común es que los hombres más endebles 
suelen tener peor genio que los robustos). (Vid. "cachas"). 

BOTILLO. Pequeño "p+?,trall'. (Vid. "bulillo"). Recuerda al "botelo" ga- 
llego: Embutido compuesto de carne vieja, pimiento, ajo, laurel y 
huesos de costilla de cerdo; cocido todo y en tripa gruesa. 

BOTIZO, A. Boto, a. Cuña que rebota. [) Cualquier objeto romo. (Campóo). 
BOTRINO. Nasa. Butrino. (Vid. "butronera"). )/ Bote capaz de cuatro remos 

que suele ir tripulado por dos hombres. (Zona oriental costera). 
' BOTU. Botellita o "botello". Trae t a m i h  aquel botu que tiene un poco 

c~,guardiente (CONTAXDO CIJENTOS Y ASANDO CASTAÑAS. D. Duque y Merino). 
BOZA. En Santander, se da a entender con esta palabra, no 9610 lo que 



dice el I k c .  cash., sino lo que expresa Pereda en el vocab. de SOTILEZA: 

En general, lodo pedazo d r  c w r d a  o tirante con que se suje ta  un ca- 
labrote,' cmn cadena, etc., e)& w i í i  posición determinada. 1) En \las lan- 
chas de pesca, el zoquete de madera. en que va. sujeto el tolete y se 
apoya el reino para bogar. Afianzaron tolctcs y bozas, cobraron del  
fondo del m a r  cl arpcJo (,f. Cancio). 

BOZAR o EMBOZAR. (De bozo) ; " Sorrapear ". Esta última palabra figura en 
el Dicc. como provincialisnio de Santander (Vid.). j( (De boza): Arre- 
glar o colocar las "bozas" de madera. 

BRAGA. "Cantar lcz ruin braga", se dice: cuando van los jóvenes 
los Reyes a las *"marzasn en las casas que les despiden sin 
Entonces la "Marza" comienza : 

aEn casa de ruimbrap 
no nos dieron nada. » ( Vid. marzas») 

HltAGAL. Montones de zarzas o arbustos en algarabía. 1) Terreno de monte 
casi inaccesible por la maleza que contienc. 

BRAGAS. En los carros de labranza: los brazos de la pértiga. En mst. Li- 
moneras. (Vid. " brazales ", "cañas " y "brazos de la pertiga1'),, 

BRAMANTE. Pez denominadn Raya clavata. (Santander). 
BRARA. (De veranea: branea: braña): Pasto de verano, que peor lo común 

está en la ialda de algún inoiiie dmde hay agua y ~ radmía .  11 Re- 
toño". (Vid. "camyuco"). En Zu b r u f i u ~ ~ r  q ~ i e  & k r w  a fqrmar una pla- 
z o l ~ l a  delaritc dr Za casa ( L A  PUCHERA. Cap. 'XI). (Vid.. "brañiza" y 
" brañales" j. Por extensibn, :se usan los verbos "embrañar" y 
" brañear ". 

BRAN'ILES. Pastizales en los puertos altos. (Vid. "breniza"). Alcontreme 
a bslas esparramcis por los rarnpixw !/ brañalrs (ESGENAS CÁNTABRAB. 

l 
1T. Alcalde). 

BRAREI30, A.  Persona que cuida del gtinndo en las "b rnñ~s" :  

«Pa dar jilga y resquemores 
diz la brafiera: 
¡Parla poco. rastra mucho 
y lleva la delantera! 
¡Ay! ¡Ay! ;Lleva la delantera!, (Folklore montafiés). 

BRARIZA. Pecpeíía "braña" o " braííuca". 1) Retoño. 
BRAQUILOS. Especie de helecho de hojas corias. (Del cilst. braquifilo). (Vid. 

" ~ a r c i n u ~ " ) .  Por exbel~siór~, suenan a veces las dicciones "esbraquilar" 
y desbraquilar ". 

BRASALES. Brasas. i 1'0s diyo q u r  aqut~gics nx, sou o jus :  son dos brasales 
(r-EÑAS ARRIBA. Cap. YX). 

BRAZA. "Craza de tierra": M ~ d i d i ~  superIicia1 de 2,80 áreas. (Villaverde de 
Trucíos) . 

BRAZALERAS. Ernbrazaleras; asas del cuévano. dilos cuartos? IDOS c m -  
¿ellas qur  le parlan! j l ' i~é~cle  bicn aZ t iu  esmegdn las "brazaleras" 
quc h a m c  puesto a2 cuét,cino. que n o  hav por onde ct~ejelo! (ESCENAS 
~ A ~ ; T A B R A S .  IT. Alcalde). 11 Horca de la pértiga en la carreta. 

BRAZALES. Limoneras. (.Vid. "bragas"). Por mor  de  salirse las trencas de  
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1- L. r los brao"a1es por estar ya podrio el pinage d'amarre (ESCENAS ~ÁNTABRAS. 

H .  Alcalde). 
BRAZOS o BANZOS DE LA P*RrI'IGA. Piezas del carro de labranza, Ila- 4 

miidas también "bragas", "cañas" o " brazales". (Vid. Lám. XIV). 6 BRECA. Pajel. (Pagellus erythrinu3). (Laredo, Siintunder). (Vid. "mojarra"). 
BRENA. Segundo brote después de la siega. Al bajar el ganado de las "bra- 

fiizas" paslizales o pzc~rtos altos, lo hncc en scntido inverso de como '*'*'c' 'd. subid, dc finca en  finca, recorriendo de nuevo las cabañas, en  cuyos 
. terrenos anexos aprovccltn ahora la Orenu (DISERTACI~N SOBRE LA MA- 

NERA DE FOMENTAP LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE RIQUEZA DE LA PRO- 

VINCIA DE SANTANDER. ~López Vidaiir. 1888). En el valle de Soba: Hierba 
joven que producen por primavera u otoño los prados naturales, y 
también el sitio en que abunda la hierba en las sierras y los montes. 
En Trasmiera, equivale n retoño. ( ~ V w d r á  de Brena: Grana, planta 
de la familia de las gramíneas? (Cynodon dactylon, Pers.). En irlan- 
dés b r h n - :  brotar el agua. (i$mcs, Brenavinto, etc., son voces to- 
ponimicas). 

BHmIZA. Cabaña de las alturas, donde trashuma temporalmente parte de 
ia,.familia del pucblo con el ganado para que éste pazca las ''brenas". 
(Valle de Soba). 11 Aforismo: "Si vas ca la "breniaa", lleva a tu hija"; 
es. deci r , .~o la de&o sola cn casa. (Com. de Miguel Angel Sáínz An- 
t ~ d i l ) .  

BREVA. Refranes: "Lou oievas, vino bebas; tanto, que anden nadando". 
"Sobre brevas, pi agua ni -perasv. 

BREVAL o BREVERA. Arbol que produce brevas. Es más grande que la 
higuera, más grueso y de hojas mayores. (Vid. "brevala"). Pero hay 
algo que agradecer también al brczml d~ In esquina (DE TAL PALO TAL 

ASTILLA. Cap. XXIII). 
BREVALA. Higuera breval., También "brevalo". (Vid. "brevera"). 
BRIGANTO. Crustáceo. (IJomariis gammarus y Homarus vulgaris). (Vid. 

"librecanto", " lioybcántaro ", " ahrecanto" y "bogavante "). 
I3RIGAZA. Enredadera muy correosa y resistente con que suelen saltar las 

niñas a la comba. (Hierba de los pordioseros, Clemathis vitalba. L.). 
Del latín va'rgosa: abundante en varas. Ha eufonizado el vocablo latino 
mediante la metátesis de la r liquida, con propensión a remontarse 
dentro de las palabras. (Vid. "vidorras"). Asa iba él, cortando los ve- 
lartos cercanos ?/ tronchando las hrigazaa (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 
A. García-Lomas y J. Cancio). 

BRILLA. Bola de madera que se emplea en el juego de la "catuna", "cachu- 
rra" o "brilla". Juego.q.ue consiste en poner una bola. en el centro de un 
campo. Los miichac,hqs. se dividen en dos bandos de igual número, 
J- se forman en dos filas, unos enfrente de otros, dejando una calle 
m medio de unos seis pasos de ancha. Luego, con unas "cachurras" 
o porras, se disputan reñidamente la bolita, luchando: unos, para 
llevarla al final del campo por un lada, y los contrarios, al extremo 
opuesto, ganando la partida el bando que eoñsigue su objeto. Existen 
los verbos "brillar", "cat~unar" y "cachurrir", relacionados con este 
juego. La salida para empezar el juego se llama "emplomar", y a 
la acción, "emplome". Puesta la bola un poco levantada del suelo, 
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dice el que sale: "Brilla va", y contestan los otros: "Brilla venga y 
que no se detenga"; o: "Brilla va, brilla viene a quien le rompa una 
pata, que la ponga de palo ", y otras analogas : iBrilla va .  ..l iBrz'lla uen- 
ga ... ! ] A l  que rompa uiia pata, que la nmnlenya, y si no que la venda! 
(EL SABOR DE LA TIERHUCA. Gap. XVII). (Vid. "Brilla", en el Cap. IV, Par- 
te 1.'). (Vid. "cachen, "lichona" y Lám. XXVIII). 

BRILLAR. Jugar a la "brilla". Tocdle la mano a2 primero, el c u d ,  corno 
tonto, eligid para briliar la cabecera alta del prado (EL SABOR DE LA 
TIERRUCA. Cap. XVII). 

BRZELETA. Brillante. (Zona de Cabuérniga). Sus ojos rasgados de mbru 
hrilleta (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

BRTNCIA. Brizna. 11 Pincho que por descuido se introduce en la piel. (Vid 
"espuncia", " e s q u i n ~ a "  y " brincio"). 

BRINCIAR. Poner "bricios" 81 eje de la carreta. 
BRINCIO Y BRICÍIO. (Recuerda al lat. uincio, is, cire: ceñir) : Tabla como 

- de diez centímetro-, en cuadro, con uno o más clavos colocados con la 
punta hacia afuera, que se sujeta a la cabeza de los terneros para 
impedir que mamen. En francés muflibre. (Vid. "moscardo"). Y a  le 
pondria yo un bricio corno otra vez gulviera (ESCENAS CANTABRAS. H .  AE 
calde). 1) Taco de madera que se pone en los "mazanes" del eje'dr 
la carreta para que no se salga la rueda. (Vid. Lám. XIV). 

BRINGAS. Astillas pequeñas. I-'rohahlemente relacionado con "bricias" o 
briznas. (Vid. "dolás", "orcinas ", " gargajina", '‘Gastes" y '' cárbanosW)* 

BRIOSBACO! Interj. que usó Pereda, y que recuerda la castellana ¡voto a 
bríos! i b'oto a h~iosbaco y balillol (EL SABOR DE LA TIERRUCA. C ~ P .  WI). 

BRISCA. Vaca o res criada en el monte y que no' entra bajo techado. jAris- 
ca? (Vid. " jardesco". 1) "Dar brisca" :. tomar el pelo. 11 De la  persona 
avisada y sagaz se dice que "siempre tiene brisca". /l "Buscar la 
brisca" : Pretender lo mejor. 

BROZAS. "Fulano es un brozas": ~esniañadb,  sucio, que no sabe hacer 
cosa a derechas. 

BRlJJA. Caballito del diablo o doncella de agua. (Agrión virgo. L.). (Vid. 
"caballucos del diablo"). En general, todo insecto de aquella especie. 1 
"Enterrar la bruja": Osase esta frase en las "magostas", y es el acto 
de D ~ j a r  una castaña oculta mtw la ceniza (EL SABOR DE LA TIERRUCA. 
Cap. XXI). Antiguamente se deeia que la hruja llevaba sus maleficios 
contra los "magc+sterocn si no se le dejaba una castaña asada para 
proliar. 11 "Seguro como pelo de bruja": Como agua en una cesta. fl 
R e M n :  #Cuando las brujas van a Cerneula, ata a tu vieja". (Valle 
de SoKa). (Comuri. de Miguel Angel Sáinz Antomil). 

BRUJO. (Del ant. cast. borujoj: Orujo de la uva. (Liéhana). 
BRUL1;AR. Pelar, mondar. (Zona lebaniega). (Vid. "pelar"). 
BRUMIDOS. (De bruma): Apeloton;~dos, hacinados, apiñados. (MARPCHU. L. de 

~ c h a r a n ) .  (Zona ea.jtreña\. 
BRIJNERA. Arhol y fruto del "pruno" (Del lat. prunus) o ciruelo silvestre. 

(Vid. "pruno" y "pruriillo"). Después dc haberse dedo una panzada de 
las llamadas bruneras {EL SABOR DE EA TIERRUCA. Cap. XVII). 

BUBARRO. Buharro. (Del lat. hubo: buho), donde bubarro ha conservadb 



la b intervocálica. También se emplea en Alava. Nos visitan ... el bu- 
barro, la villería (ESCENAS CÁNTABRAS. El. Alcalde). 

BUCARA. Vaca tudanca ojinegra oscura de cara. En árabe, bácara: vaca. 
(Vid. bura" y L L b ~ r ~ " ) .  

BUCAZO. Pescado de bahía que tiene la boca exageradamente grande. 
BUCHACO. Agujero redondo por lo general, que tienen las puertas de las 

casas para que entren y salgan las gallinas. Por extensión, cualquier 
agujero abierto en la pared. (Vid. "joraca" y "tapanorio"). 

BUCHINCHE. Taberna establecida en un edificio de poco más o menos. 11 
Local ahogado, angosto y sucio. (Bochinche dice el Dicc. que es palabm 
americana, y- no tiene relación alguna con la montañesa en cuanto a 
su significado). 

BUCHINCHERO. Tabernero dueiío del "buchiiche". 
BUDAÑU. Hierba nociva para el ganado bovino. 
BUENURA. Bondad. "Ir en buenura": Ir  mejo~ando..Alla van en güeleura 

las aguas y los vientos del Puerto (BRAÑAFL~R.' M. Llano)., 
BUBTABOS. (Ant. cast.). (Vid. "guétabos). 
BUGO. Panoja ruin y de escasa granazón. (Vid. "gaburriana" y "rallóii"). 
BUJANA. L~rnbriz de tierra. Tiene las variantes : " usana", "gusana" y 

" gujana". 
WJARDA. o BUHARDA. Buhedera. Boquete a flor de tierra que se deja 

en las paredes que cierran las fincas para que pasen las aguas llo- 
d ' vedizas. 11 Maceta de bocas regulares y estriadas (una de ellas con 

dientes más finos que la otra), que utiliza el cantero para dar la 
. última labor a las piedras labradas; es decir, después de la "pica" 

. y del trinchante. PoP, exbnsión, se usa el verbo "abujardar": Operar 
con la "bujarda". 

BUJARDO. (Del cast. buhardo: cernícalo): En sentido figurado: Informal, 
ligero de pensamiento. Y luego dice~ne c2 tiu bujardo que hcrbia un 
tesoru enterrau (ESCENAS C~ÁNTABRAS. 11. Alcalde). 

BUJARRO. Aguila ratera o ratonera. 
BUJELAR. Voz de albarqueros: Hacer "bujeles" en albarcas, colodras, etc. 

Bocelar. 
BUJELES. Especie de cenefas talladas eri el escole de las albarcas, en "ma- 

quilero~", etc., o, punta de navaja. (Vid. "li~tiuestras"). Boceles. 
BUJUELAR. (Del lat. bzlbulo. as, t i w :  (billar como el buho): Cantar el 

"cárabo" O la "nuética". (Vid. "sullar"). 11 En' sent. fig.: Gemir los 
niñas. 

I 
BULAR. Terreno labrantío que no pagaba contribución. 
mRA. Res oscura de cara. Se dice casi siempre de las ovejas. (Vid. "bú- 

cara" y "buro"). 
BURBIA. El burbujeo que sale a flote denunciando la ruta submarina de 

las aves que nadan a somormujo. Vaya una burbia, chachos. ]Dios 
qué revoli! (MARICHU. L. de Ocharan). (Castro Urdiales, Laredo y 

l Santoña). 
BURDIERA. Estercolero o "abonera" pequeña al aire libre, rodeada de cantos 

% .  



BUR 66 

en su base. "Burdiera" se llama al pelele de "antruido" por lo 
harapiento y sucio: 

cAntruido, soletón, 
burdiera, escobón, 
arremanga la pernera 
que te daremos candela.# 

(DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y S. Cancio). 

BURDIO o BLURDfO. Persona sucia o dqaseada. (Liébana). 
-BURI6N. Caracol marino. (Vid. "muribn"). Cudl de aquellas chapucerias 

se llamaba almeja, cuúl pereg~iwa, c-u& huridn (PEDRO SANGHEZ. Cap. V). 
BURIZAL. Agrupación de "burizos". IJ "Burizo": Erizo de castaña. (Vid. 

'LI1orcino" J lL orizo"). 
BURO. Color rojo-oscuro de las reses bovinas principalmente. (Cabuérniga 

y Potes). 
BURRICIEGO. Abrutado, aborricado o que no reflexiona. 
BURRO. "Burro de d a r " :  Aetobatis. (Del griego aetos: águila, y bat2s: pez 

raya). (Pedreña). 11 "Burro de resoriar". (Vid. Láni. XXXVII y '%re- 
soriar "). 

BURROS. "Juego de los tres burros": Juego de chicos, que consiste en 
colocarse e1 que hace de "burro" (decidido por suerte), apoyado * t  

inclinado sobre una pared, de modo que otro muchacho se monta 
sobre él, poniendo los dedos en alto de una forma, que tiene que adi- 
vinarla el que está debajo. Las preguntas que le hace el jinete son, 
generalmente : 

«Escudilla, barwp 
De codin de coddn . 

De la cabra cabrit61. 
Si me dices k que son. 

Tijeretas o punzón 
cazueluco o cazol6n.» 

y otras veces: "Cumbre o tierra" - "Derecha o izquierda" - "Ade- 
lante o atrás" " i Tú lo acertarás!" Si el "burro" acierta, es sustituido 
por el jinete y, si no, saltu. otro. También se llama juego del "gar- 
bancito", en la zona central, y entonces dicen: 

~~Garbancito? thaba? ¡Que bien salta mi pava!, 
«Chorro, morro, pico o tallo, ¿qué será? 

[ Hacinas grandes de hierba en oreo. (Vid. "borsicos"). 
BUHUMBIO. Confusión, desorden. Q ~ L F  ponga en ellu tdo aquel butumbb de 

la parroquia (~rracbh: NATIVO. P .  Díaz). También se usa "regumbio" 
en la región pasiega, y la variante "borumbion: Dime; Lorenzo, cudnto 
cosldte tdo eslc bomcmbio (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 

BUSQUIZAL. Bosquecillo de zarzas y arbustos. (Cabuérniga). (Vid. "tre- 
sarzal"). Se forrr¿aba allf por dos cercados, uno de bztsquizal (zarzal 
espeso) (PEÑAS ARRIBA. Cap. VIII). 

BUSTA. En términos dasonomásticos equivale a:  Monte, braña o cabañal 
con pastizales boyales de invierno o de verano. Alguna vez se emplea 
el vocablo haciendo referencia al ganado caballar y al lanar. Es VOZ 



toponimica característica, g tanto esta raíz como sus múltiples bs+ 
rivados se insertan detalladamente en nuestra prqima gablicacida 
sobre toponimia montafiesa. 

BUTILLO o BUTRO. Estómftgo del cerdo. 
, BUTRI o BUTRE. Buitre. El graenap de ¿os bulres (PERAS ARRIBA. Cap, XVII) 

Torpe, salvaje. 11 Glotón. (Vid. " abiitragarse "). ,?, !. . , 
3I:TRONADA. But~bn o nasa lleno de pesca. b L 

BUTRONERA. Butrón o buit~ón para pescar. (Vid. ( o"). LQB 
de la8 hutroneras (EI; b b  ,Q#$,LQS MUERTOS. M. L1 Lugar donde S% 
calocan los butrones para pescar, (Vid. "cañal 

BUZ. (De bucea: boca o morro de. lis rumiantes; singularrde buces). Se usa 
en plural e m a  zona p e q q a .  :@id. casi. ant. Dar de buces: caer de 
hocicos, y abuzar: ecbaia&.úe buces). Parece ser que la voz b u  M 
halla en el céltico, en el gerniAnico y en el Brabe. (Dices. Diez y Dozy). 
Covarrubias lo hace proceder del art'ibigo 7@pz: besar, y buz: beso. 
La variante guz se encuentra también en l'a zoBa pasiega, en "ague- 
mar", y "guzapa" (Pas y Cabuérniga). El ra@cal guz quizhs valga 
tanto coñlo buz (en toponimia), con significacitin de abertura, hoz 5 , 

cueva, registrado eii los topónimos Guzparras, Guzpaerna, C;i:zrnarirr$ - i, c,~?.; ' 
y Guzmeana o Huzmeana, sitos en Clantabria. -, 

1 ,  
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CABALLETAS (A). A caBaHo sobte los hombros. (Vid. "a cuchos", &a eone" ' . A .  , L> . 
y "arrejitos"). {: ;-, . * r; 

CABALLUCOS DEL DIABLO o DEL MAL. Pertenece a la mitología won- .:- <!' -T,,*r 
tañesa. (Vid. "Yerbuca de San .Juan" o "rnerbena" y "bruja"). gY qu$ 2 :,$, 7; ,*,-; 
son los CabaBtcos del diablo? -Pos... so?,, wnos caballones volanderos 
tan igualucos como si juera7a hermanos ~nielgos de la hesrna lichigd - 

Siempre van atraillaos y con al joricrr pringosu y la clin caja. Estos /, 
famosos vestiglos que, de ordinn9+o, no son otra cosa que inseclae 
dr  la especie LiEaellula deptessn. L. (conocidos también con el nombre 
de "brujas"), q,w cambian de tarnoño y dr forma .em b noche Sanjka- 
faera (DEL SOLAR fi  DE LA RAZA. A. García-Lomas p $:'O;Zncio). Máxima 
popular: . 

i U uah 
ao t e a s  a la culiebra ni a los caballos del ,mal. B 

b ,,<-+' 
CABARA. ~ d e r n i s  de las acepciones académicas, tieñe las siguientes: b- - J i, 

gares monta13mw y del común, por lo general, donde pasta el ganado 
vacuno durante el verano. Son curiosas y patentizan esta rancia acep- 
cidn algunas Ordenanzas de guarderías de ganado por las que, se .. , . 
~egian algunos concejos de la provincia. 11 Edificio dedicado a alma- *-L? 
cenar el forraje que se destina a la. henificaci611, y en el cuai se 



Buaneoen los pastores y e1 gaaado. (Vid. "colgadizo"). 1 Conjunto de 
g@nados per6enecierates a un pueblo o concejo, que se manda a los* 
pastos de verano en los puertos de las cordilleras. Emtró 2 ~ 9 ~  la naa- 
ñana en el pueblo la cabaña que bajahdtdel puertu (ESTAMPAS GAMW- 

; ! ,R.BIANAS. El Duende de Campóo). Por extensión, se usan los verbm: 
"acabañar" y " encab;añarseV. 

(' *FABARERA. Be dice de l a  res que resiste y se acomoda. mejor en los pastos K, 2 . .  

t;. ;.: 
, ,  . S?& de las braqas. Es hoy la mds natural y la mds ccsbañw~ qu-s cowe 

por estas brañps (ESTAMPAS O A M P U R R I ~ A S .  El Duende de Campóo). 
CABARRA.' Garrapata. (Ixodes reduvius). En otras provincias: caparra; y 

en eusk. kapar o laparr. /Apártate esa cabarra, que se te ha escaram- 
bau en el hombral! (DEL SOLAR Y DE I,~A RAZA. A. García-Lomas y J. Can- 

' cio). (Vid. '' escabarrar"). 
CABARRETA. Pina o "dentellón" que se coloca a1 final de la l i z a  de la 

carreta para sujetar el yugo. (Vid. "llavijero", " ayudos", L'morcío" y 
Lam. XIV). 

CAPARRON. Rezno '6 " cabarra" grande. (Vid. " legastros "). 11 En sentido 
figuradp : Persona molesta. (Vid. "tábano"). 

CABECERO, A. Se dice de lo que va en cabeza o del que Rrve de gufa. 11 
"Cabec-era"': Parte alta de una cuesta. (Valle de Soba]. (Vid. " hondal"). 

~ ' ~ J ~ C A B E D E R O .  A. (Del cast. ant.): Que tiene cabida. . :t* 

. , CABEZAL. Cabezada. 11 Cabeza. En la frase : "Asentar el cabezal" : Corre- 
_ . ' U  . .* . . girse; sentar la cabeza. 11 Pieza de madera que en los talleres de ase- '... . rrar sirve de soporte a una de las extremidades de la oiesa "entalle- 

tera de la carretac destle donde principia la pértiga. 
Lanza de la misma. La pone alante un cabezdn pa que se pudieran 
uncir los bueis (USA ROMER~A. Juegos florales. Santander. 1888. D. Du- 

jamelgos de  un cura 2~ un señor de ftldea, que 
1 cabezdn del carro (ESCENAS MONTA~~ESAS. La Robla). 

des por uilr era todo ayuntado &e mzay 

rior del torno de los olleros de Cos, llamado "chino" 

IDAR. Poner "cabidos" o mojones a las fincas, Amojonar. Dispuestas 
(ESCENAS C~NTABRAS. H. Alcalde). 

id. "cabidar"). Se ofrecen dudas sobre abonar las 
e perdido los cabidos (CUDEYO. Pág. 152. B. de 

s cabrilla. L.). 11 <'Cabra de hondura": (Sebastes dac- 
rpa o cresta de las olas blanquecinas. Cabrilla. (Vid. 

aao escorpena y escorpina. (Seorfwena porcus). (Vid. 
"walaracharse"). Mientras que ella chumpaba los huesos de una ca- 
brwo de cabrachu (APITAÑO, El. Marquesito. Domingo Cuevas). 

arices. (Vid. <'acabracharseW). La cara sucia, el pelo 
illas roñosas y con cabras (SOTILEZA. 
abras" : "Cabrear" o decidir entre los 

uien "cabrá" pagarlo todo (segiin dice 



1 R0sa1)~ 11. " p u e s ,  señor, llevar las cabras y dejar el pastor!": Frase 
5 .  que indica el desarreglo de un asunto mal planeado. 
CABREAR. (Vid, LLcabras7', 2." acep.). 
CABRETE. Entilesuela interior o piso que hay dentro de las plantas ba@s 
. de algunas oasas. Por extensión, suele emplearse aplicándola a los 

demás entresuelos, como sean de edificios de pobre o ,mediana apa- 
riencia, Y en todos los pisos, hasta el y en todos los cabretes y 
rincan&s (TEPOS Y PAISAJES. Pasacalle). Es dicci6.n de la capital, prin- 
cipalmente. 

CABRETON. Tabla de calidad inferior, mal aserrada y con nudos, propia 
para " ~abretes  ". 

CARRURAR. Adelgazar en la fragua. el corte de una hermmlenta. (Zonas 
S de Campóo y de Liébana). En Asturias : Afilar el dalle. (Vid. "calzar"). 

CABRUZA, Pez marino. (Blenius gottoragine). 
CABO DE ARO. Aniversario. 
CACEA. "Ir a la cacea": Pescar mientras va navegando l a  embarcecióñ. 

Es dicción del vocab. de SOTILEZA. (Vid. LL~a~ear ' . " ) .  OS p&d el diablo 
a Ea caco$, ;coraje!, a la cacea (MARSCHU. L. de Ocharan). Se &est&ab-ein 
las barqufus a la pesca de cacea (ANTASO. Domingo Cuevas). 11 Arte de 

%tl 
pesca lbamado " curricán". 

qcd CACEAR. Pescar a la "cacea". 
CACILLO, N. Cucharón. A€ que mucho fraga, cacillo chico y escwdilla pldhar 

(CONSEJA). 1) L'Cacillón77: Caciquero o L'ca<siquitero". 
CACIPIO. Cacillo. 11 Cualquier olla, jarro o "c~hizo". (Villacarriedo). 
CACIQUITERO. Entrometido, caciauero. (Vid. " c a m l i ~ r ~ "  y L'~irumiru"). 
CACO. Instrumento bidente p%ra icavar la tierra. El ''ojo" o anillo pma 

enmangarle es lo mismo .que el de la azada; pero, en lugar de pala, 
tiene solamente dos ;púas de hierro con bocas de acero, una a cada 
lado, para que pueda penetrar en la tierra con más facilidad. En el 

. . valle de Iguña, el ."caco" para saear remolacha azucarera es de1 forma 
de pala recta, y tiene un portapié lateral para hacer más fuerza al 
hincarlo en la tierra. En eusltera, "kalro": gancho, garfio,; y en alemán, 
"kaken" : gancho. Se parece al llamado "garabato". (Vid. Lám. XIX). 

f!$lGRANO. Personaje proverbial (como Bascancio, Pateta o JOrjo el de' l e  

I Alameda). 11 "Llamar a Cachano con dos tejas": Lamentarse de un 
suceso perjudicial (ocasionado por culpa del interesado). cziandb $a 

I no tiene remedio. 11 Calzado ,gaitado por los tacones db&ua;lmente. . 
Se dice del que pisa solamente de un lado. (Vid. "acachanar")'. ,= ,, ? 

-*:-rrinj' 
., , e, "-"3 

CACHARITAS. (De cacha). Vainas vacías y secas de ias alubias. (Vid. "ca- 
Ilejaes", "cascaritas", "caehas" y '<garitas7'). + 4 

C? CCRCHARRAZO o GACHARRETAZO. Golpe dado con un ~aeharro.  w. : . .>( 

, : - C 

&' CACHAS. (Andalu@smo) : Nalgas. lLCachas de botijo7': Nslgas muy pro- , : ., ! % 1 i t  nunciadacl. (1 (¿De capula?): Judías verdes con sus Vairms. (Vid. .'. m Y :  *, f i  , h,,.% ,,$L. 

F;G&a&j "cañasn). b.:'.., . . S  

~r . '  CACHAVOS. Mote de los naturales de Helguera de Iguña. 
h-h 

. - .  
g; CACHAZUDO. Gusano que destruye la planta del tabaco. Voz importada ; . . 
-&;,; de Cuba. 
"4 CACHE. (¿Del eusk. katniu: miclie, bolo pequeño?) : Bolo peque.ño o "em- 

i ta  palma". 11 En Cabuéroiga: Trozo de madera 

. .- - 7 .  1 .- . 8 
. . 

' .  , , - 8  

, - " 4 ? '  
C .  

. .a . , 
I '  . - ,  I I 

- -  . 
I 

2 8  
1 _ _ ,  I 

... , . 
I l  8 





CAERSE. Pagar la "cáida" en el juego deí resto. (Zona pasiega). . CAFETERA. Borrachera. Pertenecfa este vocablo al  lenguaje "callealtero" 
de Santander. Al dia siguiente cogid itna cafdera que ho se podia 
tamber ,(ES~~ENAS MONTAÑESAS. La leva). Tendio l e .  dejo encima del 
jerg h... $4 si es malenconia.. . u cafetera (S~ILEZA;  Cap. XXIX). 
(Vid. "jumeia", "juma", "mordaguera" y "taranquera"). 

C'AGALITA.. Cada una de las frezas de las aves. Cagarruta. iCuciles son las 
notas en el papel? ~Qud son esos praztitos? Cagalitas de mosca (PANO- 

-&q y .. 1 & ? ? '  

I 
JAS. José D. de Quijano). 11 La frase "Va echando cagalitas", expresa < 2''. 

cansancio del que camina. 11 "Apaña-cagalitas": Tacaño. Así YO con- 
firma el refrán: "Ningún apañacagalitas se ha hecho rico". Por ex-. 
tensidn, " Cagalitada" : cagarrutada ; y " cagaliteron : cagatorio. 

GAUALITO. Carámbano; por su forma, parecida a las "cagalitas". (Vid. 
LL candelitos"). 

CAGARRITAS. Se dice de las castañas ruines o podridas. (Vid. "cawras?p 
CAGARRUTERA. H,embra del '~qco. Se llama así por el ruido q u e  hace "al 

cantar. 
CAGONA. Becacina pequeña. (Lymnocriptes gallinula), 14 expele ahun 

dante freza. 
CAHIZO, CMNZO o CAYIZO. Olla para ordeñar y, en general, jarro pequeñ 

de uso doméstico. (Zona pasiega). Don Manuel Ruiz de la Prada apli- 
caba al ''cahizo" una antigua descripción del enigma del puchero, 
aiie decía así: 

@Que maravilla es, me di, 
Que el ollero me este haciendo, 
Pues que tú mismo en naciendo 
Me hiciste luego, y por mf 
lhgrimas te vi vertiendo)). 

1 En sentido despectivo: Torpón. (Vid. "odre" y "cacipio"), Padri, 
paicime qui il cahizo no da la cara (ESCEIVAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 

DA. Lo que paga el jugador que no acepta el envite en el juego del 
resto. (Pas). 

C A I ~ N .  Tiburón. (Costa oriental). (Vid. "tintorera"). 
CAJA, Superficie donde se "arman", pinan o "plantan" los bolos en el 

juego "a palma". Amira si metes, siquie~a por caja, la segunda (ES- 
CENAS CANTABRAS. H. Alcalde). 11 "Bola de caja": La que queda dentro 
de ésta antes de birlarla. 11 "Golpe de caja": Derribar todos los bolos 
al "segar". También se refiere a las condiciones del terreno donde caen 
las bolas; y según sea o no bueno para tomar éstas efecto, se dice que 
la bolera tiene buen o mal "golpe de caja". (Vid. "cutío" y 'Lbolear"). 

CAJIGA, O. Quejigo. 11 Roble joven. Removia el nordeste en bardales y caji- 
gas (LA PUCHERA. Cap. XXII). 11 ''Hacer la cajiga": Ponerse los chicos 
con la cabeza apoyada en el suelo y mantenerse con el cuerpo vertical, 
El santu oa estar hiciendo la cajiga (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). 
11 Entre las supersticiones populares montañesas existió, hasta hace 
muy poco tiempo, una ceremonia que sea realizaba a media noche del " 

23 al 24 de junio (noche de la verbena de San Juan), para curar a los 
L ' m ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  herniados. El enfermo, los dos oficiantes (que habían de 



. . 
llamarse Juan y Pedro), el padre de la. cri&Ú%i y' algún curioso, com- 
p r e c i a n  a1 pie de la cajiga m&s d e r e c l f & y 4 o ~ a ~ e  del lugar, sobre la 
que Iiiacían con hacha una. hendidura'%nffi$udinaf suficiente para que, 
mediante unas cufias, produ.jese un hueco p q  h n d e  cupiese d niño 
desnudo. Situados los oficiantes uno a cada Iádo del ojal, se pasaban 
y tmspasaban In criatura. ii trkvés de acruél. tres veces seguidas'. acom- 

a ,  

pañándose de las frases: ' 5  

d h í  te va ese niño, Pedro #Quebrado te lo entrego, 
-DBmelo acá, Juan». . -Sano me lo das». 

A co~~tinuación se quitaban las c&ías y se ligaba fuertemente l a  "ca- 
'jiga": Es tradicional que si ésta soldaba el "mozuco" sanaría. (CarteS). 
(-Nota de don Juan Gómez Ortiz). 

CAJIGUERA. Quejigal. Terrwio poblit$o de quejigos. U n a  gran 
lindante. por u n  lado con un PQaesp cajiga1 (LA PUCHERA. 

CALAB4ZO. '' Calaba20 verrupón " : (:alabaza inverniza para alimentar los 
gapados. (Vid. "roteñas"). Ucspués los calabazos encima de las pa- 

, n o j a ~  (EL SABOR DE LA TTERRUCA. Cap. XVI). 11 "Andar de mazo en ca- 
labazo": Andar de la Ceca a. la Meca sin acomodarse ni progvqsar. 

CALABAZONAS. Cierta clase de manzanas grandes y de sabor soso. (Vid. 
" carretonas "). 

CALADA. "Echar una calada": Sumergir un aparato de pesca en el agua. 
Voy a echat. una calada desde las peñas de la costa (PEDRO SANCHEZ. 
Cap. XXXII). 

CALAMBRO JAL. Rosal silvestre o escaramujo. 
CALAMBROJO. (Del Iat. caldbrix, i c b :  espino silvestre): Fruto del rosal sil- 

vestre o "calambroja17'. (Vid. ~ o ~ s í . r s .  Amós de Escalante, pág. 44). 
N o  h a y  a lma  n a d a  qzrr hn!ja vistu al "pindn17' injertále e n  un fresno, 
ni a los calarnbro,jos crjtrntasi n 10s rosas (DEL SOLAR Y DE q~ RAZA. 
A. García-Lomas g J .  Cancio). (Vid. "escalambrojos"). / (  Refrmirs: 
"Año de calambrojos, invierno nevoso7'. LLEn año de calambrojines, 
quítate los escarpines ". 

CALAMEGO. Terco, tenaz. En Tiidanca " calarnejo ". (Vid. " calamorro" y 
"tasugo"). Pero ellos calarnegos de por si (ESOENAS CANTABRAS. H .  Al- 
calde). II Refrán: "El "jbndalo" calamego aína llena el talego". (Vid. 
'' zalamengo "). 

CALAMOCHA. Calamorra. También suena "~alimocha" por cabeza grande 
y rapada. 

CALAMORRO. Lo mismo que "calamego", es decir, obstinado y pertinaz. 
CALANDRANGA. Persona sin seso. Ventolera. (Vid. "calandrin"). 11 RefrBn: 

"Con calandranrras o con cslnndrines todas las bolsas son ruines". 
CALANDRIGA. Epéntesis comunísima de calandria. 11 "(;alandrin". 
CALANDRIN. Persona ridícula v sin fundamento. (Vid. " calandranga"). 
CALATRE. Aspecto ri semblante de una persona. Voz, en general, de "ján 

dalos". 
CALCAR. Lo mismo que "acalcar". Nin ron clavo que fuesse con rnart i~l lo  

calcado (MILAGROS. XXV. Rerceo). 



$E&gos, de las ''eh&taras'' O "~orizas'" 
s del que elas ll&va. 

CALCE. Cauce. 

ZL, como, en cauce, saua.. ' 

b XIV, como se deja . 

c hbaxose el lobo allí $0 aquel sause 
Por tomar el cochino qtre so la puerca yase; 
Dióle la puerca del rosco;ech6teen el cause,. 

1 Las formas alave ice y calce, son anteriores a la voca, S-. 

"uaíla l .  (Voc. as  en Alava. F. Paraibar). En e 
,, además, las voces: '%a/ceraW $ 
t. 

de hijiibln que se paga en met8lico p a r a  iguala* a l o s  
partícipes en las "partijas" o particiones. 11 Igualación en el peso de 
a carga de un carro. (Zona pasiega). (Vid. "calzas"). 

CALCERA. Cacera de molino. (Vid. "calce"). Con céspedes sacados de  las ' 
calceras (ESTA~IPAS UAMPUKKIANAS. 131 dnende de Campóo. pág. 180). 

CALCITIJS. Calzado de punto, tela o badana, para los niños en lacjancie. 
(Pas). .,. , 

dLCIVIANAiS. (Del lat. c a l c ~ s ,  ium: forro de mimbre) : Refuerzo de las . 

L"brazaleras" O asas del cirévanlri~,caa piel de cabra. (Vid. Lám. IX). - r .  .. .- 
(Villacarriedo). .- ,-' *' -7 

CALDA. Desazón, sofoco. (Cabuérriigpa)? 11 Documento en el que se hacen e . < ,*,";: 

constar las condiciones de urra aparcería. 
CALDERA. En ~ h t i d o  4gwado : Estómago. 
CALDERONA. "Vaca calderona" : La que lleva un "campano" grande, qlie 

"ruta" bronco. De las vacas cnlderonaa o ruteras, del l w g m  d e  Terdn 
(cos~s .  PASTS. CÁNTABR~~VIBN~L~A~ESAS. M. Escagpedo: Pág. 128). 

CALE. Apabullo. Golpe dado con la mano sobre la cabeza o sombrero, pero 
sin g r a i  'violencia. (Santander). Hundir a cales cztamto somb~era atto 
se ?jiese s o b w  cabeza do aldeano (ESCENAS ~ ~ ~ K T A ~ E S A S .  Un Marino). 

CALEAR. Se aplica a la piedra o al terreno calizo. 
CALEC'ERSE. Empezar a pudrirse la carhe. ,(Del cast. ant. canecerse: en- 

canecerse). Se usa con~úi~iinente en p. p., "calecia": Cediza. E n  sal- . .  - 
mantino "calesa": Gusano de la carne; y en Falencia: la mosca verde 

l 7  que depbsita en aquélla sus Iiuevos. 
CALENTADERA. Calentón. 11 Sitio por donde se calienta una cosa. El eje 

enjabona0 poli la calfntndera, pn qtw no cmta~a (OBRAS CQMmXThs, 
es).' 

. Horno papa hacer cal, pe'ro no el que se dedica a la industria, 
sino el que hacen dos o m& vecinos de un pueblo para proporcionarse 
wl  para sus fincas. Masas futvlas d8 cadero de r i b @ m  (BRWIYAFLOR. 
M .  &lano), 

GALGA. Cierta hierba que servía para atar las gavillas y para hacer los 



k'vedejos" o vence~os con el lino. jJ Alga. (Campóo). Es voz toponimi- 
ca. (Anievas). 

CALGOSIO. Algoso. Lugar de "calgas" o algae. (CampBo). 
CALIENDA. Regaño. "Le echó una calienda atroz": Le reprendió duramente. 
CALO. Calado. Profundidad del agua. 11 "Hacer cala": hacer pie. 11 ".No tener 

calo": Dicese de los coniedores y bebedores que parece que nunca se 
hartan, y, por extensión, de los muy ambiciosos o codiciosos. Siempre 
largando lastre, y nunca mus sale la cuenla ... ~ C d m o  ha de salir 
ñules, si angunos hombres no tienen cal07 (SOTILEZA. Cap. VI). 

:ALOCA. Alga (Fucus vesiculosus L). En ei~skera "aloka" ; "arroca" : alg 
marina ampollada. Es voz común en toda la costa montañesa. Levan- 
tando el puñado de caloccks deslinado a proteger los peces de  los rayos 
del sol (MARIGHU. L. de Ucharan). Cuando Este se le enreda entre peñas 
s en la caloca (TIPOS TRASHUMANTES. El Marqués de la Mansedumbre). 

Hoja del maíz. En vascuence se dice "kaloca". (Vid. "peladina"). 
-1 11 Et'ruta sin sazonar. 11 Mentira o engaño; en la  frase: "meter un 1::- .T. .. 

calda". (Del cast. ant. caloña: embuste). 
CALOCO. Erizo de castaña que se cae por ya estar el-fruto en saaón, (Vid 

" escalocar '7. 
CALORA. Carroña. (Pas). (1 Embuste, calumnia (Del ant. cast,). Mds templa 

que un jabato le dice que aquelEo es una wloña (ANA MARÍA. A. Larru 

. . \ > B .  

bieraf . 
CALUYO. Panoja de maíz desposeída del grano. 1) Extensivo de "caloco". ?&? , . (Vid. "garabojo "). 

,' CALTENERSE. (Di21 lat. c~~ptener, del bajo lat. captenere). Ant. cas't.: Con 
* L 

L .  , . , . l .  
servarse, manteneise. No sé cdmo m p  calt~ngo en pie (ANTAÑO. D. Cue- 
vas). . ! 

, -' CALUMBARSE, (Del lat. vulg ralttrnbdre: nadar) : Se usa en los confhps . . l  

-: * l .  7 ,  , . . r< 
Asturias en el sentido de zambullirse y de bucear. (Vid. "capar", " 

., I plar", L'cole" y "tapa"). 11 "Calurnbo" : Acción o efecto de "calumbarse . - . CALVA y CALVOSA. Se dice de la res que tiene las cuernos blanquecinos 
y dirigidos hacia atrás. (Vid. "rescalvá"). I/ "Hacer calva": Dar en el 
hito en los juegos del "bote", la "tuta", etc. 11 Hacer novillos, faltar a 
la escuela. (Vid. "baldío" y "esconderse "). 

CALVOREAR. Andar calvarios. Ir mucho de un lado para otro. (Vld. ''can- 
dejear"). Osase el adjetivo "calvaribn, ona". (Campóo). , 

, CALZADURA. Corte nuevo que se pone a una herramienta gastada por el 
USO. (Vid. u calzar"). 

. .* 
,; CALZAR. Poner nuevas bocas de acero a las herramientas cusndo las que 

. , - ., , , tenían sc han gastado y borrado. (Vid. bLcaleadura" y '+cabruñar,"). 
* . . -  , . . '. - )f "Ponerse una calza": Mejorar de salud, curar de algún achaque. 

,e . . fl Conceder "calzos" (Vid.). . . . 8 

, -.- * :; >+ 
CALmN. "Calzón de cuco": Por la forma de la flor (Digital purpúrea):: Su$ 

, dkms ;2.,..Tb41 flores que parecen dedales, p& lo cual se llaman también "dedalep8:S." 
, .  .;. . . a l s  -J. 1'. i! suelen arrancarse del tallo y, reuniendo los bordes libres y apret&nh&: 

"$@ con los dedos, se da un golpe sobre la mano o en la f r e n t ~ ,  con lo .<,<, T*.'>, . v 4  ,* . d:, 7 '- . " , J  [ &q 
. . . que el aire contenido dentro del..eAliz de la flor, al compdminse. por 
'2 -..<: - h .  _ .  el golpe, produce un estodillo CI "trisquido", circunstancia por la cual 

, los chicos las denomiuan "triscos" y "tiratiros". 



CAL 

CALZOS. Excesos'o derna@í~s que se hacen en las hijuelas. 11 "Tener un 
caho": Ser mejorado en testamento. (Zona pasiega). (Vid. "calceo"). 

CALLADA. En sentido metafórico: cachava. (J. Sierra Pando). 
CALLADAS. Tortas hechas con azúcar, manteca y huevos. (Vid. "sobaos"). 

Son las mejores (calladas) las del Puente de San Miguel, queso di? 
$f 4.J: F? Cabeceras, zapatos de  Arovales, nabos dc Reinosa 21 Zimones de Cóbre- . & ces ( E L  R I Ñ ~ N  DE LA MONTAÑA. ilelfín Fernández y Gonzblez), 

CALLATTA. Contracción de casa-hita o vccería. "Calle casa-hita": Casa por 
casa. El llamado "cambio de cswces" S P  hacia por callaita (casa hita) 
O "mdiada" (DEL SOLAR T m LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 
ANDTN. Se dice del que las mata callando. 
E. Cada una de las tres tilas, @e a tres bolos, en el juego de emboqda 
y del "pasabolo de losa". Yn el primero se denominan "de dentro". 
"del medio" y LLde afuera". En el segundo "abierta", "del medio" y 
"cerrada". (Vid. L&ms. 111 y V). Cuando la bola pasa por fuera de 
las citadas "calles" se dice que Piié por la "calle del perro". , .  

h.'.', , CALLEALTERO. Se decía en la capital a los ~recinos de la Calle Alta. Y es ~,f-!# callealtera.. . repitió C o k  (SMILEZA. Cap. 1 ) .  b!:. 
CALLEJAS. (Vid. " cacharitas"). id 

I 
CALLEJO, Camino estrecho, generalmente entre setos, y poco irecuenta 

Cuando está entre viviendas se llama calleja. (Vid. "cambera"). B . .  

por el callejo mús hondo el camino mús hreve (LA PUCHERA. Cap. 1) :.Y& :. Reoogja las hoias dispersas an solares y ca2lejos (EL SABOR DE LA T I E ~ . ~ ,  ; 
RRUOA. Cap. XXII). 11 Cauce o canal abierto a az@a para que corraq-: .'!;., -. por 61 las aguas llovedizas. a fin de que no se depositen. ,, - " ' :, , ,., .' i *,, %+ .. 

. . O. Especie de gancho por donde se enldnega el dalle. (Vid. Lám. 
BRXVrI). nilarco un punto con el cntlo stn: 7nover el asta ( E L  SABOR DE . "  
LA TIERRUGA. Cap. 11). t/ "Callo rejero" : Gancho del llar. (Vid. "rejero"). . ', 1 

Yerba o rozo que se emplea para las camas del ganado. Bien provisto :- . 
@ r:*', ..*- 1 

el cooral de rozo y junco paro las camas (EL SABOR DE LA TIERRUQA. ' 
. . t .CI. 

Cap. VIT). (Vid. "mullida"). - -, l 3 &;., $7 - : t 
$ 4  CAMARADO. Cauce para el embalse de aguas de los molinos o fábricas 4 & +'&:$ 3 . ., t.#- harinas, generalmente. 61 mejor dr los camaradas ?, la mejor de la :.. . .*11\+ presas (LA PIJCHERA. Cap. IX) . ' : ., I 

. . , ,%. . <r.-, L.7 - v .  .. l * * . ,  &, 
CAMBA. Cama o pino (Dice. Castell.). En celta camb o cam: encorvado; 

doblado. En lat. vulg. camba: curvatura. (1 Cada uno de los trozos cur- 
vos que forman, en círculo, la rueda de la carreta, donde encajan por 
la parte interior los rayos y por la exterior asientan las llantas de ;$ - hierro. Cuando las "cambas" son pequeñas se llaman "cambachosn, =. ' .  *>: 

' 

' 2; . ;.&y . * O l L ~ a m b e r ~ ~ " .  Por extensión se iisan los verbos " encambar" y "des-#':'! ,- 1 , - ....:ílri; 
encambar". Los pujayeses que cen~p?~sieron la camba de su  litera vota 
cuando anduvo de  mazo c.n .e@abnm (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia- 
Lomas v d. Cancio). 11 Cama del.arado. (Vid. "ca'mbizo"). Sentado e9s 
Ia ~crnba d~ ?tn a ~ a ~ d o   ESTAMPA^ C A M P I ~ R I A N A S .  El duende de Campóo). 

-r 

$7 
#"'$X~ando a cambas, a camhac"; maxima que alude a la de: "Zapatero 

I 2: - -a  tus zapatos". .i , . + y  , . 
e .  

? f r  CAMB&@&. Porción de hierba frescG que va dejando atrks el segador g , . a ,,, 4-;  

una hilera que se llama "lombio", "mielga" o "ter; , f  '1' 
1; A*! r* . 

. . . * , ,  i , "  1 - . i ' R  < . , , e  - b$ , '. , , ' ---- " - . - . . -,. ;*:* . . 7 .&* 1; .,. . - . h 
1 II . , :  ' ,- > y., -;. ' I ' n ;  y;;$.:: ;, , , -. -.  0 , - ; , ' J +  4 

;. 8 . 0 ,.: 3 < ,  . . A  . . I . r .- . l .  
. $,& 7 . 

8 .  
. , . ,  . -  . I  - .. .. - 

I 1 ,  



CAM 76 I 
naducho". Por más que menudeaban las cambadas e n  la faja dei  p- 
do (PEÑAS ARRIBA. Cap. XV). 

CAMBACHO. " Camba" peqtteña. También se dice " cambaco". (Vid. " cam- 
bero" y Lám. XIV). 

-,i CAMBA0 o COMBAO. Parte inferior o media luna del "escanillo". (Vid. . 
c.+ Láni. XXXI). . ' 

' . CAMBARA. Centolla. (Maia aquinado). Cangrejo de caparazón triangular. 
CAMBARO. Gámbaro. (Pilurnnis vellosus). "Cámbaro mazurgano": Se  dice 

del peludo que se coge en las escolleras; y '.cámbaro masera:' del que 
se pesca en profundidad. /Atracarvos, conpio! iC&to, qu& marea! 
jMadre de Dios, qué cún¿barosl (SOTILEZA. Cap. 11). 

CAMBERA. Qamino hondo, entre dos mieses o praderias, de servidombre 
pfiblica, p o ~  la que transitan carros. Una cambera desnivelada y ás- 
pera (OBRAS ~ M B L E T A S .  De mis recuerdos). Refrán: "De camberas y 
callejos sabe 'rn8s el abogado viejo". 

CAMBERO. Camino vecind estrecho. 11 " Camban pequeña. (Vid. " cam- 
h c h o  ,'). 

CAMBERON. "Cambera" entre dos taludes pronunciados. Cuatro carnbero- 
nes hondos y una sierra calva (IA PUCHERA. Cap. 1). 

CAMBIAR DE LUMBRE. (Vid. "mudar "). 
GAMsBIW. Cama del arado. (Vid. .'cazan, "cachorro" y "camba"). ( 1  Timón 

para que la yunta arrastre el trillo en la era. (Campóo). 
CAMBOLITA. Vuelta de "camba". Voltereta que da el acróbata apoyando 

en el suelo la cabeaa y cayendo de espaldas, (Vid. "cwabinajo"). 
(Campóo). 

CAMBRELO. Crustáceo. Polibio. (Polibus Bemsloby). (Vid. "patelo"). Par- 
que he comido cámbaros ... digo cambrelos de esps de a cuatro (SOTI- 
LEZA. Cap. XI). 

CAMBRIZAL. Derivado colectivo de "camhrio" o cabrio. 11 Lugar poblado de 
árboIes propios para cabrios. 

CAMELLA, CAMELLERA o CAMELLON. Gamella: Arco que se forma en 
L .  . . ..'A 

cada extremidad del yugo que se pone al ganado vacuno. También 
..- .$" "gamellera". Mira, hombre, mira que camellones presenta y quC bien 
: - :. $ !y, asientan sobre el testal del animal (ESCENAS GANTABRAS. H. Alcalde). ;' ' :: L , . . .; . . L  : ',&' 1) "Hacerse a la camella": Vale por "hacerse al campano" (Vid.). - * - : .  d b k ?  Pero dormirá a la noche la corajina, y acnbarii p o ~  hacerse a la camella 
P '  * (OBRAS COMPLETAS. Agosto). 

CAMENTARSE o CAMIENTARSE. Recelarse, temer, sospechar, presagiar. 
1' . Y a  m e  eamientaba yo que toos los cuervos no runjaban de la mesma 

manera (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). (CabuBrniga). 
m , q  ' CAMINANTE. "Camiiiante de alforjas" : Mendigo. U n  caminante d [forjas 

- '  - 
. . ., . 0 '  

enfermo en la nieve (BELANAFLOR. M. Llano). 
.. CAMINO DE AGUA. Caminada. Viaje a la fuente con dos cánta 6. botijos. 

, - -  
.i; , *. ,: '$@ 4ban o zienian de la fuente con un canainu de agua (ESTAMPAS CAMPO- 
,? # .  . & ., R R I A ~ A S .  El duende de Campóo). 

CAMISA. "Camisa de culiebra": Despojo o piel seca que muda la 
i( Amuleto en el cual se creía antiguamente como prese 

I 



riYiwa Pujayo! . !Vivan los m&m! ' 

!Viva La Campa! !Viva la Maya! L 

(ESGENAS GANTABRAS. H. Alcalde). 
CAMPANA (LA). Adivinanbas: "Un? vieja con un diente llamando a toda 

la gente". "Encima de las altas peñas, cucharas y barreñas" (Las 
campanas). 

CAMPANEROS. Indivm' - 5  que ponen los campanos en la fieata de la "ve- 
jenera" con que despide el año viejo en Iguña y Toranzo. (Vid. 
lLvejenera" y " za~amacos") .  

AMPANILLERAS. Caqpanilla,s (Fritillaria meleagris L) : Narciso silvestre, 
llamado así por la forma acampanada de su peri&$o. Y los :panesv 
de las malvas y campanilleras (EL SOL DE LOS M U E R T ~  M. Llano). 

AMPANO. "Campano afrancesado " : Cencerro con bada50 de cuerno. (1 "Ha- 
cerse al campano": Acostumbrarse a las reprimendas y no hacer caso 
de ellas. Someterse o familiarizarse con algo desagradable por evitar 
males mayores. 11 "Gasta mucho campano": Se dice de la persona en- 
greída y dominante. 11 "Campano de cabaña": Cencerro muy grande 
y de la mejor calidad que se coloca a la vaca más vistosa, cuando baja 
el ganado de los püstiúales de verano. I( "Echale un campano": Osase 
cuando se pierde alguna cosa y no hay esperanza de recuperarlo. 11 < - . 
"Si no se halla que le pongan un campanon: Se aplica a la persona i :, 
que no está a gusto con su suerte. 

. 4  

CA,MPER130. Renacuajo. Tiene como sinonimias a : " A'lperros", " galam- : " ' 
perros " o " galpePms " . . ,  ,,,, . 

CAMPíA. Es variante de "campiúa" (Vid.). ' . .. 
CAMPISTREAR. Cahpear el ganado por los pastos comunales pedregosos. 

Gampistreo (campo pétreo) es voz toponímica en Iguña. 
CAMPIZA, O. Parcela con hierba o pequeña pradería en la sierra. 11 "Carn- , 

pizo": Pradería muy tupida de hierba. .. u 

CAMPIZAL. Rlural de "campiza" o de "campizo". . ' ,i':..,.,- 
..' i * ; 

' 
CAMPIZAR. Echar césped un terreno. (Liébana). 
CAMPONA, Mies generalmente de borona, que se deja de sembrar para 

dedicarla a prado. - , ,& ,. , 
CAMPUGO. "Braña" contigua a la iglesia de los pueblos. Lo que puedaba :.J:.,F,,,: 

libre del campuco se llcnó de {lente (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XXII). ;-: , , + ,  

CAMPURRIAWA. (Zoografía). Raza de ganado vacuno de Campóo. Con la - ;, 
aptitud oootScnica propia para el trabajo, se distingue por su magor + ! 

" 

. alzada (que la "tudanca") y reunir en mayor n.&mero los caracteres . . , . 
, q t~8  cqrresponden al tipo de conformacidn en el que el sistema óseo ,:,';: - ,  

se,&dZa nzzq desarrollado (DISERTACI~N SOBRE LA MANERA DE BOMENTAR . ,,; '. i 
LOS PRINCIPALES ELEMEIGTOS DE RIQUEZA DE LA PROVINCIA DE W B A N D E R .  .," Y 

1888. López Vidaur). 11 "Tener más huesos que una vaca campmrianan ' i;, m . ' -  

* !,! 
es frase que confirma la opinión anterior. (Vid. '"tudanca" y "pasiega"). . - 

GAMPURRIANO. Natural o perteneciente a Campóo. (1 Relación de los- apodas '' ' '  
de la mayoría de los naturales de 10s pueblos de Camp60, atribuida 3 
un tal "tío Mationes", pastor de vacas, recogida por don José Calde- 
n5n Escalada: # ;1 



los de cuatro faldriqueras, 
mejor fuera tenor dos 

b7 
con mucho que echar en ellas. 

-c 
, e!m- 

De Espinillh, los borrachos, 
, -  - porque tienen dos tabernas. , 

- -, 3 ,l. "7.q Es ProaRo, de albarqueros; 
en Ormas, ricas haciendas; 

" " :S. ,k- en Abiada v en La Hoz, 
1. bu los pastor& de borregos; 

la Lomba y Entrambasaguar, 

los lanudos son de Barrio, 

t loa zorros en Naveda, 
iftac@ntiz,.los garvineg, 

porqw Ialqan bien las tierra%. 
Piwgii+$&as son en Suano, 
y en Izt&$i, los majuetas. 
Paracwlles, ruin lugar, 
tres c#slscas 4 un miar; 

: 1 CAN. En cast. Cachada. If "El juego de los canes" consiste en lanzar el pedn 
,:.e'.: . ' .'W* o peonza sobre otra que esta bailando en el silelo. Los jugadores al- - ' I  - , . ternan en la tirada, y el golpe u señal que con la punta o "herr6nn se 

hace sobre la que baila se liama "can" o "pionzazo": Los chicos, una 
. L .  . > - vez que su trompo recibe el golpe, le recogen del suelo y, bes&ndole, 

4 '  ._ . ,- 6 

añaden esta jaculatoria : 
_ - u  -. -. . . . ,. «Sana culeruca (coquera) Sana culeruca 

s v - *  
C -- del can que te dieron, que no te jindieron . w 

m * .  I ' 
,- -- . A 

. - .  Este vocablo se usa también en Alava y en Palencia. 
. . CANCALIGOTE. Caracol inarino. (Littorina littorea) . También " cancalicote". 

. . .- , , CANCANEADO o CANCANOSO. Persona que tiene cicatrices o casallailas . - 
por haber pasado las viruelas. (Vid. " jolfos", " escoriaco'" "joyeco"). 

1 
. I '  . Tan ~ e c i a  de voz y tan larga d e  le?qu« y,  ademds, cancnneada (SOTI- 

LEZA. Cap. 111). ' - >  . . 
. . (CAWCAHRION. El que tiene "cazcarriasn o mocsrros. (Vid. "mocarri6nn). 

c < + ,  11 En sentido figurado: Persona de pocas luces. Y te alcueoztro aqui 
- e . dando parola a  si ca?~carrión (ESCENAS CÁNTAEIRAS. Alcalde). 

1 ,  : 
CANCIA. Hacia. La último fmncrsd me t m o  f t d  cnneia. el' veintitrCs (AN- . . 

. S  ,, . . TAÑO. D. Cuevas). . - 
m .  L: 

. 
+.-. CANCILLERAS. Tablas anchas sujetas en los "estado@s* XVid.) del carro . . . .  . - .  

Y*' " '.. - . '.. I 
de labranza. (Zonas del (;entro y de Cahuérniga). 

* *y:: CANJIAJEAR. Ir  con frecuencia de un lado parsa otro mmo can sin amo. Se 
c .  usan tambibn "candaja" y " candajada-'C-!&wquC si el& j%em una can- 

! : -: :.?~.l+!.~'$. alaja. Y se diera cuenta Zn g m t ~  d~ 9 q ? l ~ ~ l ( É  candajada (ESTAMPAS CAM- 

' ' S  : ' ''~*+>:i PURRIANAS. El duende de C:anipóo. Pags. 112 y 85). 
.+:'C. CANDELITO. Carkmbano. Y te hacia candelitos en el bigote (ESTAMPAS CAM- 

= :",> .-,y-. y$y 
-l. I- PURRIANAS. El duende de Camp6o. Pág. 169). (Vid. "cagalito" y Uci- ; , -- "& rfios"). . * 

:..'t. ,-, ' CANDIL. (Vid. " rabucu-candil" y " garabato"). 11 Adivinanza: "Un pozuco, 
),.L . : S ' , ~p , un paluco y un trapuco, y no es el morro del mi perruco". 

$,AXDIL&AR o CANDILITEAR. "Andar de candileo": I r  de camorra. [I Ir 
de un lado para otro curioseándole todo. (Vid. "cazolitear"). 11 Titilar 
de las estrellas. 11 " Candilitero" : El que Candilea. (Vid. " cazo1itero8). 

ChFIDILON. "Cara de candilón": Cara larga y boca abierta. Esa cara aps- 



a ri- 
. - .  ., 81 , @M 

. .  . $ $$ 
-M, (nei idb capud: cabeaa).: Vocablo que emplean 'bs w t e r o s  en 
,le 9cci6n de levantar una piedra larga sobre una de SUS extremos 

ni Punbs. 
.L': CAR."(%n aast. aaf. conj. causal : Porgite). Los pasie$os la usa 

C'uencia en el sentido de: iddnde? Así dicen: ~ C a r  o 
@ólq$e Y&, hoqbrs? 

,ARABRhMoliipp de una rueda sola que se m u s e  con el agua ,de vn arroyo 
paquqfib a represadas. Solían estar colocados en las faldas de las 
mon&. 

CARABIMAJO. ViQ&ereta, v~latín. (Vid. "coliirnbeta", 'Lgato" y cam13.01itau). 
CARABO. Lechu~ii macho. En otros sitios: autillo. La supersticidta ,atdviea 

se cierne sobre el corredov, como b s  alas de un inmenso c&,o (BRA- 
RAFLOR. M .  Llano). El grito Eamentosr, del cdmbo (DE TAL PALO TAJL m- 
TIUA. Cap. 1). 

l CA.RACOL. Adivinanza: "No tiene Pies, no tiene alas, y svbe al monte con 
un paraguas ". 

CA.I$&€@&A. Caracol terrestre, más pequeño que el consin y con la concha 
' blama o' &ol~reada. 

j CARAFLIS ! vale por i caramba! Eso si, i caraflia! (ANTAÑO. Domingo Cuevas). 
CARAJON. Excremento compacto que se expele de una vez;. (Vid. "lumiaco~). 
CARAMlLLERA. Calarnillera, Cadena de hierro, auxiliar de las ahimeneas, 

con ikn gancho (o el gancho sólo), del que cuelga una caldera sobre 
el fogón. (Vid. "jarrial" y "clavillera"). En una enorme caidew colgada 
de la cararnillera (ANTAÑO. Domingo Cuevas). 

CARAVON. (De carcavón): Nieve que queda en las cañadas hondas. 
CARBANOS. Virutas del roble. (Vid. " dolás ", " jorcinas ", " taste~'" "garga- . . 

jinan), 
CARBOWERQ. Herrerillo. Paro (Parus maior). (lguña). (Vid. "tizonero"). 
CARWNEROS. Apodo de los naturales de Cóo. 
CARCAVON. Torcido, carcovüdo. Se dice generalmente ds  los Ztrboles. 
(ZARCEL, Muesca grande que se abre en un tiwnco para en ella sujetw mn 

cuñas la piesa que.se ha de trabajar. (C'ampdo)., (Corn, c& ,don Jos6 
Calderón Escalada). 

;ARCOVA. Cárcava. Levanto un pedazo d~ Ea cúrcoua &i &?m%% [ANTAÑO. 
D. Cuevas), , 

CARDINCHAL. Cardizal. (Campóo). 
CARDINO, A. Caballo o vaca de pelo tordo. Una vacbmSkar&no, de& aaiios 

(US CALZONES O EL &HLAGRO DEL OJANCAKU. B. & & ' @ t t l ~  Pafets). 

. . CAREL. Canto superior del costado de un bote o lancha. Borde. (Vid, "care- 
lar" y "bañaca,relV). Pma no rozar ta cuerda con el áspmo caw2 (SOTI- ' 3  mzA. cap. XVII). ; . 

. C'ARELAR. Reparar o componer el carel de: yna embarcación, 
CARETUCAS. Judías con una, rrianchita;, n q p a  o coloreada, tm uno de sus 

extremos. Por ser muy sabrosas, el pu&h dice con retintín: "A ti te 
gustan las de la caretuca", refiriéndose a la persona esoogida en los 
manjares. 

GARGADA. Se dice-de una vaca que acusa 1a preñez. (Vid, "agarrarn). 
CARGAR. Recopr una Vela tirando de la cuerda al efeoto. (Vacb. de gom- 

LEIZA). 1 ''Carga? &~bntero": Se dice de los borr&ohos que dan kmbos, 
< .  



%2 - 
. Como carreta mal cargada. No lo pudimos seguir por haber cargado ' 

delantero (VIDA DEL BUSGÓN. Cap. XXIII). $7; 
2ARICOSTE. Caro coste. Si en corta hacienda se gasta mucho la c p s e c b  ' 

sale cam'coste (LOS CALZONES O I ~ L  MILAGRO DEL OJANCANO. B. Rodriguez ' '  
' B~iiiets). ?- k; 

CARIDAD. Comida que se daba en una taberna a los vecinos que asistían ;T 
a un funeral. (Vid. "gloria"). 

' 

CARITA. En la frase: "Te veo, te veo, carita de poleo", con lo que se quiere 
advertir, a quien quiere engañar, que se conoce su intención. . 1!: m r 

CARMENAR. Pegar, reprender, injuriar. En Salamanca "calmenar". La Aca- ,, 
demia admite escarmenar, en sentido figurado: castigar. (Vid. " 
carmar "). 

CARNE. Tocino con hebra. 
f2ARNITAS o CARNETUCAS. "Estar en carnitas": Se dice de las crías d 

las aves cuando aun no han emplumado. 11 Estar en la indigencia 
(Vid. "pelones"). 

dARPANCH0. Bandeja tejida con varas, generalmente de avellano, p 
llevar el pescado. Y pasaba con el carpancho lleno encima de la 
beza (SOTILEZA. Cap. 111). (Vid. Láms. XXIX y XXX). 11 Capacho p 
llevar abono, leña menuda o patatas. Con un brazado de astillas y u 
carpancho de orcinas (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duende de Campóo 

PAR. (Del lat. calup&re: desnudar, desligar): Verbo pasiego que signific 
Partir, destrozar. (Vid. "carpirs3"). " iCentía nigra ti carpa! j nun 
ni no ! " : Maldición pasiega, 
EZO. Costra. (Zona de Cabuerniga). (Vid. " carpar "). 

CARPINTEAR. (Del cast. ant. carpentear). Usada en sentido figurado en 1 
acepción de zaherir o molestar. (Rfocín). 

CARPIRSE. (Ant. cast,,: pelearse, arañarse). (Zona pasiega). (Vid. " lijarse" 
Estando todos,eq reyocijo y fiesta, sino los dos aporreanles que se car 
p&Zn (EL QUIJOTE. @P. 52). 

CARPONTE. V@actirv& que en las armaduras de los tejados sustituye a la, 
tijera. Recuerda al cast. carpanel. 

CARQUEJA, Carquexia. Estarian entre las carquejas y los reperos (LOS . 
CAMPESINOS EN LA CIUDAD. M. Llano). Legumináceas de la especie Pteros 

.., pattium (Cytisus) tridentatum. Se halla en los Picos de Europa. 
CA,R&&, Algunas veces sustituye al vocablo " carrozal" (Vid.). 
C&tBsA~rAN:'Especie de levita que se usaba en tiempos de Pereda. Ahor 

se-gastan U ~ R &  carranclanes QZCC con ellos paTecen titeres los hombres 
fmMq 'Y PAISAJES, BLASONES Y TALEGAS). Corbatfn de fleque, carrancldn 
mdS fino que el del señor cura (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 

CARRANCLAS o CARRANCAS. Carlancas. Qiievedo decía carrancas en EL ; 
ORAN TACANO. LOS unos tienen porras labradas y los otros carrancas de 
cuero (BRASAFLOR. M .  Llano). /I EngaÍíifas que dan los chicos a los pe- 1 
rros para que, al cogerlas en el aire, se atraganten con las alfileres [ 
que llevan ,aquéllas consigo. (Vid. Zaraza, en cast.). Dar carrancas a 
20s perros $ara impedirles ladrar (DON GONZALO GONZALEZ DE LA QONZA- 
LERA. Cap. N). 1 

CARRAQUIL, QUICARRAQUI, QUIQUIRRAQUE o CARRETE. Las voces se 
wnda  y tercera son imitativas del ruido que produce este juguete, que 



i 
c ~ n s t a  de una nuez grande y robusta que se "vana" o ahueca @@@a- 
dole la "carne"; de un eje o 'imanilla", y de una "rucha", ".@$jmpa"- .'. 
.o ruedecita que se monta en el extremo del eje haciendo las vi%es 
vblante. A la nuez se le abren dos agujeros opuestos en los.p.@ 
culminantes de las bóvedas de ambas cáscaras y etro a u&-,qplt&d~:.-~. 
En el eje o "manilla" de la "rucha" se ata el extremb dqcutai,,hib 
casero o bramante fino, cuyo otro extremo se pasa por el, aggjem 
lateral de la nuez de dentro a fuera. Se hace pasar el extremo libre 
del palito, que sirve de eje, por los agujeros que se corresponden, que- 
dando así la rueda apoyada en la parte superior de la nuez; y, suje- 
tando ésta por los vértices, con los dedos de una mano, se tira con 
la otra del cabo del bramante que sale por el agujero lateral de la 
nuez. De este modo, el rodete gira en sentido contrario d que eaüi 
arrollado el bramante, y teniendo cuidado de aflojar cuando se haya 
desenrollado todo; la rueda, por su propio impulso, vuelve a arrollarle 
en sentido contrario, y así sucesivamente. En Iguña se llama "riqub 
rraque" (Vid.), nombre más en consonancia con la castellana: triquiba- 
que. (Vid. LBm. XXVIII). 11 Carraca de madera con una o m&s lengüetas, + 

sobre Ias que tropieza una rueda dentada movida con un manubrio. .' ." 
ASCA. Encina pequeña, variedad (Quercus Ilex. L.). Lo fectmdo qua ' ., - 
es en acebos y carrascas (DON GONZALO GONZALEE DE LA GONZALERA. Cap. 1). 

$.l CARREDANO. Lo perteneciente a Carriedo. :y7 
- 3 .  7 

;.., 
?;% CARREJO. Pasillo o corredor estrecho en el interior de las casas. Es vocablo : . 
i' : '" ',t 

h k$ que se extiende por las vascongadas, (¿De un tipo cuaddqetbm? F. Ba- , -,: ..,... t. - A 
' 1  1. _. 

2 .  raibar). Carpia dormia sobe  un jergdn medio podrido, en  uaa alcoba : * .m, .-. 
obscura con entrada por el ca~rejo (SOTILEZA. Cap, 111). . . , .  --. - . . , 

;y.. - ., 4 t. + , ..p. 
A :o t , .~  , 'fa 
* . - <  «Solitario recorro los carrejos. * S #  - , +  - ~ :  *?L, , , ) h  Recorro, familiares, las estancias.*. '. '. ' . 'U'. .*.. 2 

, , - * ~  a - ,  $ . &.n4..,;-j 
a +, >., , 1 (A MIS HERMANOS. J. María Cossio). # . ?  #.-+<;' ;. ,. 

ETA. Carro más pequeño y menos fuerte qu& @ caimkn. Generalmente 
tiene la caja cerrada o con adrnles o con tnbl&& corridos y continuos, 

' así como el frontal y la rabera. Sirve comúnmente par+ ir?psportw 
abono, nabos y otros frutos, para lo cual va provista de wrk? W&rnpilla, 
{unas veces en su suelo y otras en un costado) para ef 
carga. También se llama algunas veces "carreta" al ca 
antiguo (con su " barandial", "pértiga" y "rodal "), 
forman las ru,edas con el eje del carro común, (Vid 
XIV y XV). 

S" CARRETE. Andaniño. También "corro" con idéntico significa 
$t. . . ranzo: "Jueao del  carrete"^: montón de tres nueces en la base v otra 

V - -  
encima, sobre el que se tira también con nueces para derribarle, ga- 
nándolas todas el jugador que lo consiga. 11 "Juego del carrete" cr del , 

I 
" carraquil" (Vid.). a 

1 . 1  - ? CARRETILLA. Despectivo del carrete que arrolla el sedal gara pescar. . t i ,  

.'$, ~3 CARRETON. Carro pequeño y muyu+ifuarte, constituido por @na vigueta o m&- . . ' y 
ii:, dero central que se prolonga formando la pértiga, y dos larguero6 

rectos y fuertes, enlazados con el anterior Dor resistentes cadenas u 
I w 



modo 4% toscos es€adonios, algunos tablones más sus14as y cambiables 
para mlormr el suelo o*"formar contenciones laterdes, y r u e k  muy 
peqeeña, que facl&tta lsr carga. Generalmente se usa para transportar 

. - . -piedra, imneos tu ws cargamentos brutos. Es p a r e d a  a la "rabona", - @M de menor c stencia. (Vid. Lám. XTI). 
'&ElRIiirrONAS. Manzanas grandes y ordinarias, de las que llevan en carreta 

y pdr su pobre calidad silelen oambiar por patatas, (Vid. "pe~odngan",  
"p$qumasV, ucaEabbzonas'7, de " nhnjara", " ronceras ", de "sepinaldo" 
'y u&spliegas"). Y echando eada lagrinzdn como una w3tzaau carre- 
&m (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 

QAWüAS. (Del oast. zarria). Castañas arrugadas o enfermiaas, Antipamente 
Be gaan3h~baI-i para d$rselac a los mozos cuantdo cantaban mal las 

. ' "rmarzasW. (Vid. "cagarritas"). 11 Refr&a: "Si por San BarkicPmé cae 
&gira, las caStafias salen earrias". 

€?á'R&P]BX;O. Butr6n o buitrón. (Vid. butronera "). 
C&%RIIrL;tl.S. Ventallas o pericarpio de la avellana. 

(3. Unidad de medida superficial para fincas riisticas. Es muy variable 
et vaiw de ella. En Cayón e Igufia equivale a 1,79 a.; en Vilkcarriedo 
y Tomnm, i ,m a.; en Reneddo (Pi&.gos), hay 'carros" de 5,TO a. y 
& $,M o.; en Saatofill y Comillas, i,24 a,, y en CabuBrniga, 2,68 a, 
('Vid. "p60Rad8'>, "m&ela ", "obrero", hemina", " hombre", 

. _  u braza" y "aijada". Twio, dos novillas uneidems tengo; seintidds 
eawos Wmnlos  e% f& Llosa (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XI). 11 JL Carro 
que oainta*: Capreta oon ruedas sin radios y el eje Ajo a a ~ ~ ~ l a s  gi- 
rando coa el&&. Ef roce del eje contra las w e a s  de la cama que le 

' : ' .  t .  abrazan p & e @  un chirrido que le di6 el nombre. A la ankada de los 
pueblos, generalmente, se unta jabón al eje para disminuirlo; y había 
un cantarcillo alusivo, que decía: 

1 - 
aC6mo me alegra el cante 

de mi carreta. 
Y el tute bailadero 

de pandereta., 

CAm@fiGBA, O. Pe~icarpio de la nuez. Creemos que este vocablo procede 
M @&H. camcha o carroila, y no del ehskera "karro": crttaeo, casco 

&% c&@&t; y eZ derivado diminutivo "cho", con la la epentética, como 
aífi  1.: IhraibtxP, refiriéndose a la voz alavesa "carroncho", de igual 

3gniIdado. tQid. "corroncha"). 
GARRUNCHAR. Quitar el pericardio a la nuez. (Vid. Cap, VIII. Parte i.') 
B A B ~ W A ,  O. Be tiice de las frutas que aun están muy verdes, o sea, muy 

alejadas de la Irfadurea; pero no de las que e s t b  podridas. 
íZ&RR!@f!iAL. {Del 1&t. carydn. erizo de castaña). Lugar donde se colocan las 

caiSt&%as 'que, po-r estar aun verdes o par no haber soltado el erizo, ? 4- .r 

8 m 
. -1 - - requieren estar amontonadas algún tiempo para desprenderse de él. . ,  c..:.. -. - .. ,.. Beni%Zrnente sud& estar en los corrales o en un apartadijo, a modo 

de huerto,~.intty Wqueñai. (IguAa, hnievas y Toranzo). (Vid. "carral"). 
Voy a 30s o&oa castuños a atropar tos @rizos de las jewinas, mayucas 
y t>e&$m, que hemos visto h mar de eZtas, mds que pa hacer un ea- 
VP@.%&E (E$~:ENAB C ~ N ~ ~ R A S .  R. Alcalde). 

3 , , m .  . . m .  I .> 
" e  .- > 8 : ,i ,', , !I . . . i; 7 * q >.Y 

,., 1 . .. j . :  L . ' v  l';,; ,.: "4 , ' C  m . :>. 
' . ' . . L  . - A # ' , .  <.U ' , .4  .. 



CAWROBO. Especie de narria o "basna" que jsrnplean especi&lmentct '10s p k  
siegos, arrastrándole a mano, para rqjwrtir el abmw. por loa prados. 
(Vid. " corzón" y L&m. XII), T .  . . ,  

CARTA (LA). Adivinanza: "Una. palomita blan&$g wgra, v ~ d a  sin .&S .gn 
habla sin lengua". nq , 

CARTONEt3. Juego de los "cartones": Así se l lma  en Igula a la divepsibn 
de los chicos, que consiste en reunir varias eslampitas (una o varias . 
por jugador) y lanzarlas contra la pared por r i g ~ o s o ~ t ~ n o .  Laa que 
salen con el grabado hacia arriba son para el que tira, y si no salen 
todas, siguen los demás jugadores, hasta terminarlas. En otma partes 
de la Montafia se llama juego del "pinto-blanco" o "juego de los San- 
tuco5 "< 

L 

UJA. (Del cast. carocha). Carcoma de las maderas. "Madera caruja": 
madera apolillada, carcomida. (Vid. "acarujarse" y "atabanarsen). 
. 'Estar en casa1': Frase que indica ser homb~e capaz de defender 
sus derechos y de repeler la fuerza con la fuerza, si llega el caso. Se 
emplea más en sentido negativo, y se dice: "A ése si le llaman no 
está en casa", expresando que es un cobarde. 11 Osase mucho en el 
juego de naipes, a compañeros, para indicar si se puede o M defen- 
der el ju'ego: "Tú juega sin miedo, que. yo en casa estoy", o vice- 
versa. 11 "Meter el ganado en casa" es locuoión que Endiea que se ha, 
recogido en sus cuadras. 11 En las albarcas, 1.a "oasa" es la ~ o n a  interna 
de aquhllas. (Vid. "boca"). 11 Surcos y wminitos, desde la casa al 
pico (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 11 " Casa-hita". (Vid. "callaita". 11 Refr&n : 
"Mientras la mujer grande se agacha, la, chica barre la casa". 

UASABECA. Prenda a modo de casaca pequeña que usaban antiguamente 
las mujeres. Hasta la peor ataoiada de todas ellas vestia casabem (TIPOS 
Y PAISAJES. Ir por lana). 

CASAR. La emplean generalmente los chicos para designar el acto simulado 
de cópula (Iguña). 11 Lugar donde hubo casa. Casa en ruinas, 

CASAREJO y CASARON. (Vid. "casar", 2." acepción). . 
, '  I 

CASARITA. Casa de juguete que fabrican los niños. ' . l .  .:. + *  
I '  < m t. 

CASCABELERAS. Panderos con doble fila de arandelas de latón o "cas'ca- 
vidas". En la Montaña, el cantarcillo: "Más quiero pandweth casca- 
belera que no saya", ha perdido bastante valor, aunque, c ~ m o  diae 
S del R(o Sáinz (Revt. SANTANDER): 'LLa pandereta montwga puede 
sonar en todos los pueblos españoles del mundo, y todos los nuevos 
Teófilos Gautier contarán con esa pandereta cántabra, de parche duro 
y de rodajas de latón, cuando quieran escribir nuevm "Voyages en 
Espagne'" 11 La vieja y supersticiosa jaculatoria de los niñog plz,ra con- 
seguir un deseo comenzaba: 

aluna, lunera F. 
cascabelera . .-' . >  ,, S 

los siete perrucos .',¿ 

en la cabecera.. .a 

(BRAÑAFLOR. M. Llano). 

CASCABELINA. Mujer coqueta. If Res fina y briosa. Vale por " w c e  



iBSk8CAHUESOS. Ave de rqjfia maym que e1 milano, de fuertes &mas y 
poderos_o pico. ' . 

GAiSCANDRINkS. Persorta inútil; -cascaciruelas. 
.GAEICARO. Persona de much.a edad o envejecida prematurame~zte, Cascado. 

(Vid " tastafión "). 
MSCAR. Quebrar la cuajada de la leche para que suelte el suero, L'Cascar 

agua'' : Llover fuerte. (Vid. "jarrear"), 
'a ;:?.f' ' :!-S,' CASCAMVIJA. Zancadilla en las peleas amistosas o engarruchas ". (Vid. 
" * . , m t; . ?L. "encascaravijar "). 11 " .Cascaravij &" : Zancadillada. 11 Acto engañoso, 

, - , . Lo,:,,; )" -i trampa. NP: menos salir fiado~.a de cualquier cascaravijd del Pecau . . 
: , _. -1 .  EL SOLAR Y DE LA RAZA, A. García-Lomas y J. Cancio). 
,>  m ri 

. , . -  - .  SCARETE, Reyezuelo (Troglodytes monin). En Iguña : "Ratonero7'. Otras 
, ,, {I veces "ratucaH. 

GASCARITA. Vaina de alubia, seca. (Vid. "cacharitas"). 11 Caparazón o 
concha de moluscos y crust&ceos. (Vid. "cascavijas"). Y acopiando 
cascaritas y pedrezuelas (PEDRO SÁTYCHEZ. Cap. V). 

Gh8CARROS o CAZCARROS. Despectivo de chicharrones o "coscori- 
tos" (Vid.). 

I..:. CArSCARRUNA. Cascarrón, áspero, desapacible. Cascarrabias. [Es un casca- 
1 4  m ñ a  ... 1~ muy acusón! (EBBOZOS Y RASOUNOS. Las tres infancias). . 

_ S "  ' . .I .. CABCAVIJAL. Lugar donde abundan las "cascavijas"'. 11 Cascajera. 
L. .-- - 
. ;  . , CASCAVIJAS. Conchas de moluscos y crustáceos. (Iguña). (Vid. "cascarita", .: l.?;- ,,: A P - ~ I  2: acepción). 11 Arandelas de las panderetas llamadas "cascabele- 

, s? , 
. ' ', d8íbbif  as" (Vid.). 2. & .  

i.,;.i:-- CASERO. Rentero de casa o caserío. 
CASO. "Pinto el caso": Pongo el caso. Por ver de pasar un par de das ,  pinto 

. 5.. ' 
el caso, en que no se pue salir a la mar (ESCENAS MONTAÑESAS. La leva). 

CASOJO. Cast. ant. : Casadero. (Vid. "acomodo"). " 
' CASONA. En los pueblos rurales casa grande, generalmente solariega. <v. .>; , m. ,: T.,. .. CASPIJOS. Residuos de la leche una vez extraída la manteca y el queso. 

, . L. . 1 ;  

<- 
.-...-, u?. S , (Del cast. caspicias: sobr6s de ningún valor). (Vid. "eslavajas" y 

L .  ' - 4  !., qbx-,- " viras"). Es vocablo de &a 'zona pasiega, 

L-'$ 

u¿'?% 1 

CASTAJE. Casta. En la frase: lLA más, que le viene de castaje el no ser 
dable". 

.. - GASTARA. "Dar la castaña": engañar a otro dándole, por buena, cosa mala; 
como la castaña que por fuera aparece hermosa y después está po- 
drida por dentro. Idea que sirve de base al proverbio italiano: "La 
donna e come la Castagna bella di fuori e dentro ha la magagna". 11 Pu- '. 
fiada, ~Jzr, ,  ju, juf qul castañucm mcis ricas m'atizas (ESCENAS CANTA- . 
BRAs. H. Alcalde). Ij "Castaña jabalinera": (Bunium bulbocastanum, L). . 
Planta con raíz parecida a la de la castaña, muy apetecida por los ' 
jabalfes. [1 Refrán: "Fíate de castañas mezcladas y te saltarán a la 
cara7'. j Adivinanza: "Qué cosuca, cosuca será: una dama muy tapada 
cón flecos verdes y carne blanca"? 

STAWAL. Castaño. (Vid. "cerezal"' y " guinda1 "1. 
CASTAIALERA. Castafiar. Los ojoíos verdes y salto?% del gigaddn de la 

Caslañalera (PENAS ARRIBA. Cap. XXVI). 31,; 
GMTATJAZO. Puñeta~o. Castafietazo. 

1 I 



CASTILLA. Aguardiente de orujo de ínfima calidad. 
CASTIZA. Locución de ganaderos. Res muy fecunda. 
C'ASTRADORIO, A. Novillo de dos años que debe ser castrado. Cojudo. (Vid. 

"chirrión"). Pa que los vecinos rethzan toas sus estieles, castradorios, 
novillas ?/ vacas (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). /E Becerra de dos años. 

CASTRAVIJAL. Lugar generalmente abrupto, lleno de piedras y de maleza. 
ASTREAR. Padrear. 11 "Andar al castreo": Se dice de la búsqueda para 

?$ hallar la hembra. 
CASTRGRA. Peñascal en forma de "castro". Se racammal>an a los uericus- 

tos, subian a las castreras (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 
CASTRO. Monte alto y rocoso. Sitio escarpado con rocas al descubierto. En 

casi tos los castros ha?/ unas torcns arrodeds de "ielechos" w de 
cscajos (BRAÑAFLOR. PEL< 84. M. Llano). 11 Juego del "castron: juego 
parecido al de la rayuela, y que consiste en avanzar un tejo, llamado 
LLbita", LLtárjara" O "cache", con un pie, teniendo el otro en el aire, 
o sea. a "la pita la coja", sobre losas o terrenos llanos y duros. En 
el suelo se marcan varios departamentos con rayas, y el tejo tiene que 
pasar de uno a otro, sin detenerse encima de las rayas, hasta un cua- 
dro denominado "el apósis", porque en él puede descansarse sobre 
ambos pies, Si el tejo toca a una raya antes de llegar al final, el 
jugador tiene que empezar de nuevo, cediendo el puesto al siguiente. 
(Vid. LLcacho''). 11 'LTirar al castro" es locución que indica que el ju- 
gador de bolos lanza la bola entre el bolo de esquina y el del medio 
con el propósito de derribarlos *todos. (Vid. Lám. IV y "caja", terce- 
ra acep.). 11 "Castro": ConjiYnlo de %S nueve bolos y del sitio que li- 
mitan. 11 "Ponerse como un easirq": Enfadarse lanzando improperios. 
(Vid. '' acoloñarse '7. 11 " i A'Cas.trol, -o al 'cielo! " : Dicho marinero en elo- 
gio de Castro Urdiales, como'puerto de seguridad en tiempo borrasco- 
so. 11 "Castro" es voz toponímica numerosa y de primordial interés: 
histórico castrense. 

, CASTRON. No es el macho cabrio castrado, sino el que se deja para S 
T~ mental. 11 Persona falsa y malintencionada. Generalmente. se usa 

forma " castronete". (Vid. "gañín "). i :: 
ti .% CATALINUCA, Cocinela o Mariquita. (Vid. "Sanjuanín", "vaquita" y- " 
b e  cuca). 
1 :- 
35 - 
W CATAPLERA. Correndilla, carrera. (Vid. " correndía" y " correnderan). Por 
U% wb*W 
,t3,f~&,;& haber bajado de una sola eatnplera desde la calle Alta (SOTILEZA. Cap. 
L&P. XI). 11 Esparcimiento, jarana. - c 

$:+,,$ATAR. (Del ant. cast.): Castrar a su - tiempo los panales de miel de las 
. colmenas. Refrkn: "Por San Miguel. se cata la miel, quien no la 
;'f v 
$& catbre le amargáre". 

IATROPIAR. Galopar. (Zona castreña). Como el mi Pinto y el mi Gaíkrdo, 



ipterpretarse también por : muy cansado. 
CAZAPERO. (De gazapero) : Pedazo de terreno pequeño, generalmente pobr 

de propiedad particular. 
CAZARITO. Individuq. entrometido, ligero y de poco juicio. Ccíminero. (Vid. 

L L  ~azolitero", "cazolito", " candilitero", "gullurito" y " cirumiru"). Pu 
m i  que no E S  hijo de Juan Crespo, wrnejafile cazaritu (ESCENAS CANTA- 
ERAS. H. Alcalde). 

CAZCARRIAS. Mocarros. 11 Pegotes de estiércol adheridos a la piel de u 
animal estabulado. 

encaja el palo de la vela. Término del lenguaje "pejino" o de m 
rineros. 

CAZUELA. Paraíso de un teatro. ¿Que mareante de Arriba no vid esto desd 
la cazuela (SOTILEZA. Cap. V ) .  

CAZUELAR. Empezar a formarse la envoltura o pericardio de las nuece 
(Vid. " escazuelar "). 

CAZURREAR. Golpear la cría, con la cabeza, la ubre en el acto de mama 
(Zona pasiega). 

CEBIA o CEBILLA. Prisión o torga de madera en forma de U, que se co- 
loca en el pescuezo del ganado vacuno generalmente. (Fibella en lat.: 
hebl1a; Civiella. en asturiano, y sibella. en catalán). 11 Pea1 hecho de 
rollos encadenados, o sea, construidos con viIortos o cosa parecida. /J 
Rollo también de vilortos que sirve para amarrar el arado y el rastro 
a1 yugo. (Vid. "encebillar" y "preseja"). Dijome mi madve que 
m'acompusa'era esta cebla pusidndota Zlavija nueva (ESCENAS C ~ T A B R A S .  
g. Alcalde). (Vid. L&m. XVII). 11 "Hacerse a la cebra'' o "Hacerse al 



cemptmo" (Vid.). 1 Reirlin: L L P ~ r  Sauh Cecilia, la nieve a la rodilla, y 
la vaca a l a  cebilla". . 

CELEDONIA. Hierba de la golondrina (~el iddn)  : Celidonia. 
CELEMIN. Medida de capacidad para áridos que en algunas partes equivah 

a 24 cuartillos. 11 "Cabe en un celemín", se dice de una persona o coss 
pequeiía o diminuta, 

CELfEBROS o CILIEBROS. Terreno ctprovechable en una ledera entm p e 5 a  
largas y paralelas, es decir, "cintos" (Vid:), pero mAs pequeñbs. y 
peñascosos que éstos. (Zona de Cabuérnigá). 

OELIMBRON. "Hacer el celimbrain " : Bajar rodaado por una pendiente. (Vid. 
"cimbria" o "cimbre"), 

CELINOS. Plantas que suelen fructificar en terrenos donde aun no se Aia 
hecho la sementera. Antiguamente cundia 1s creencict de que curaba, 
en unión de otras plantas (como la "reicinuca" y la "merbena"), no 
pocas enfermedades. (Iguña, Anievas g Buelna). 

CELLERISCA, O. Cellisca. Si esta cellerisca negra del meollo me deja apegdo 
y calma (PENAS ARRIBA. Cap. XXVIIT). (Vid. "poveriu", "z;urria~cadil" 
y '' j ullisca "1. 

CELLISCAR. Cellisquear. U n  dia que celliscaba se le apaeció Dios (EL SOL BE 
LOS M v M ~ ~ .  M. Llano). 

O.',Período de celliscas. En imt i scas  y cellisquel*os ensordece- 
,dores ( E L  BOL DE LOS MUEHTOS. M. Llano). 

g , ~  CELLOS. (Dei cast. ceños) : Cuñas utilizadas por el, @Barquero para aprisio- 
nar la albarca en la "taladroria" y así poder labrarla. 11 Flejes o aretes 
de alambre o de hojadelata que a modo de refuerzos se colocan en las 
albarcas cuando se abren o se desgastan. También se usan para dar 
m& consistencia al "miul" de la carreta y en la unión de las dos 
partes de que se compone a veces la cama del arado. (Vid. "ligos"). 
A. Montón de nieve. (Picos de Europa). En Camp6o "cimbre", y en 
Cabuhrniga 'kimbrio"'. (¿,De cima, con la, m epentizada, como "lom- 

4 -4 ba": loma?). 
CENIZO. Cuando una gallina pone un huevo raquítico o enfermo se dice 

e proviene del gallo cenizo. Cascar los huevos, no proceda alguno 
de ellos del gallo cenim (ESCENAS ~ÁNTABRAS. H .  Alcalde). f 
LLON. {Vid. "ripio"). (Zona castreña). 

A. Centella, entre pasiegos. (Vid. "carpar"). . > ,  p ' ,  

. "Ceñir al viento": Navegar contra la dirección de él. 8 .  

. Bn Soba, lo mismo que "dujo", vacío, o "colmenon. En otras provin- a 

' 

cias, " jetoH, y en cast. escarzo. 
ENE. Compjs de varillas que se usaba principalmente para marcar la 
circunferencia en las ruedas de madera de las carretas. (Vid. LBm. 
XIV). Y redondear después las ruedas con el cdrcene y el hacha (ESTAM- 
PAS CAMPURRIANAS. El duende de Camp60). 

CERCINA. Cellisca y llovizns de "cierzo". (CampOo). (Vid. "cierzada"). 
CEREMERO. "Perojo ceremeño": Fruto del cermeño o peral silvestre. (Vid. 

"sorbitos "). 
CEREZAL. Cerezo. (Vid. "guindal" y "castañal"). 
CERLA. Flor del mafz. (Guarnizo). En eúskera 'herla": greña. (Vid. "cimia", 



"barbas" y "pendones"). Nueslros panojos mtdn muy majos, ya tienen 
cerla (LOS CALZOSES O EL MILAGRO DEL OSANCANO. B. Rodríguez Parets). 

CERMEIIIO. Bruto, salvaje. (Vid. " jardesco"). 
CERMA, Cernada o ceniza del "llar". Y se esparzan la cernlt y las brasas 

(GOHTANDO CUE~WOS Y ASANDO GASTANAS. D. Duque y Merino). (Vid. "en- 
cernar" y " cernadal"). 

- , CERNADAL, Tierra muy lp&ajada y suelta, como si fuera ceniza o cernada. 
. - - . - L'ERNAZO, Restos -de cwidq %gua y harina que se da a los cerdos. (Vi?. . . , J  L L l l a ~ a z ~ ~ " ) .  . $4 ,, i3 . 

1.' 
S CERNEDOR. En sentido :d$ids:bC10: Enredador, rhvoltoso, que desparrama las 

, . cosas. 
1 " CEROJA. Ciruela. Cornd si '& 'robaran las, ccrojas (m TAL W.TA TAL ASTILLA. 

' 1 '  
1. i . , t Cap. 1). 11 "Cerojal": ciruelo. .Yo llevarán dentro m&. que las ramas 
% '  ;'$ ,. . .lo~cidas del tisico cerojal (LA PUGEERA. Cap. 1). . . 

-.? c r  . '  :J.... GEROJO. Metafóricamente: Torpe, hombre de pocos alcances. . 
$~ERRACINA. Destrozo. 11 Zurra. 1) Cerrazbn. 4 .  :' J 

, .$CERRADA. Terreno acotado en el monte común, ordinariamente usurpado. 
l ;  ,' Y.': :< 1 , , .  + - -  (Vid. "agrego). 11 "Bola cerrada": Se dice de la bola que al ser lanzada 

sobre un bolo deja a éste a la izquierda cuando se tira al  "pulgar" 
y a la derecha cuando se tira a la "mnno". (Vid. "abierta"). ' 

CERRADO. Se diqe del emb+oque lhrvlado tainbién "escuadrado" (Vid.). 8.0 
, * -  

m l . , 1  tardd en hacer un em'I~ogpe cerrado al pulgar (ESCENAS MONTAÑESAS. 
L Suum cuique). .(Vid. Lám'; IV). 
. CERRAJA. Reloj de bolsillo de clise inferior. Saca esa cerraja -decia, alu- 

. ,,? .. diendo 08 relb que uno llevaba en el bolsillo (ESCENAS MONTAÑESAS. U n  
0 r '. . . - ,  marino). 

C m  . m. - - CERRAJERO. Cerrojillo o herrerillo. Se le atribuye la cualidad de anunciar . 
p . '  las lluvias si canta: "Cuando canta el cerrajero, cuídate del aguacero". 

' - 3  . . (Vid. "enano"). 
A .  : . , ' CERROS o CERRIOS. Copos de lino ya rastrillados y dispuestos para hilar. 

- + (Vid, "lluetos"). (Soba, Iguña, Esles, Cayón, La Lomba y Entrambas- 
( ' , ' .  

, ,  . .  aguas). 11 "Mezclar cerros con estopa": Falsear uri requerimiento de 
cuentas embarullándolo. 

' CERTÍA. (Del cast. ant.) : Certeza. (Vid. "cesia). 1 .  

m -:' - CERVAL. Percha de pastores, que antiguamente era de astas de ciervo. 
* -4 1 

1 '  , ' 5  ' , , Encontrarás m primer tthrnino la cocina, donde se levanta el cerval, 
. 1 '  

. , :: , ' tronco provisto de ramas y plantado al lado del llar, donde se colocan 
L .  - 3  

L '  I 
los pucheros en cada rama cortada ( B A K T A X D ~ .  A. de 10s Ríos). 

. , , . . CERVELLAN o CERVILLAN. (Del lat. cerv5ca2~: almohada) : Hierba larga 
' I 

f$J 
- .  y fina que ponen los pasiegos de mullida en las "cestañac" de los 
.. 9 . cuhvanos cuando llevan quesos o manteca al mercado. (Vid. "arga- - -. , 

P. c 
"'..j dan).  iNo hubieras c o d o  cirvillán ... ! (ESCENAS CÁXTABRAS. H. Alcalde). 

; , :: , , 1 ,  ,, ,, ." CEHVELLAR. Papada que cuelga en la parte inferior del pescuezo del ganado 
t .  < ., - -&.*,id ' 

, , i . . vacuno. (Liébana y Cnbuérniga). (Vid. "esgamiadan). 
, , ,!. ;. >'- :. CERVIGON. Cerviguillo. (Zona pasiega). - .  
, j'., --. , ' : 'I CESfA. Cese temporal. (Vid. "cei.Lían). Másima: " Cesia larga olla embargan. 

I y..%:.. - 
,'. - CESTAWA. Cesto alargado, estrecho y de poco fondo que las pasiegias llevan 

., ..'!. ,. .: l -  sobre el cuévano cuando van U ~ e n d e r  queso y manteca. (Vid. L&m. IX). 
* ' - CESTARO. Cesto pequefio con un asa que se usa en Liébans para llevar los 

l 4 



racimos a un gran cuévano durante la recolección de la uva. (Vid. 
LCbm. XXIV). 

CESTELLO, A. Castaiía grande g redonda. Cada erizo del castaño coniiene 
tres castañas: la del centro es naturalmente aplastada por ambas 
lados; las dos laterales son planas por e1 lado que est& en contacto 
con la del centro y redondeadas por la parte opuesta. Ocurre con fre- 
cuencia que la castaña central del erizo.ae flesawolla con perjuicio de 
sus vecinas y se redondea, quedando l ~ ~ . @ s . ~ t e $ a l e s  sin "pan", flacas 
y casi totalmente con al piel ("cag~r:~~@s'?&~ .!'qarrias", como aquí se 
dice). Estas castañas centrales redonda8 '$ es se llaman "teste- 
110s"; son las mejores y las que prim@.irg 7 n. 140r eso, cuando se 
sacude O LLbatoja7' un castaño, los ct@& iw caen desprendidos del ,. ;, , 

erizo y se ,recogen aparte en cestas ; de aquí su nombre. "Por exten- ...' . . 
,y sión, se !laman " cestellas", " cestillas" o " escalentíasn todas las cas- ., f :  . , u ~ ' , ~ ~ ~ , e  

tallas ,que 'caen solas o se salen de los erizos y se recogen en ce&as, .%? 
mi,&$ras que las demás van con los erizos al cuévano o a los adrales 1 - 1  . e. 

, d ! h  

del carro, para ser conducidos a casa, donde se amontonan para que - - ' 

a $4! 
). . acaben de madurar y, a su debido tiempo, sacarlas; operación que r.. '7 ' ' 

se verifica golpeando los erizos con el borde de una paleta de madera, -- 'd. -u-' .'.'a/a% 
, . I  I r ,  

sirviéndose de una horquilla corta, hecha de una rama delgada para , . ~~~~ 
coger y manejar los erizos, con el fin dg evitar las punzadas de las ,;+<,d#,,!!;:st 

púas en los dedos." (M. Ruiz de la Prrqd*a). 
, -. ' ".%l . - 7 .  . ; ), ,',S ' S '  .:.r!;>.r, CESTERO. El mozo que en la petición de.1st.S "marzas" lleva el-cesto o cu6- . . . . -. k?, $ 

vana donde guarda. los aguinaldos. (%d. "Faroleron y   amasq que ron). LL';; ! - ,,*;-+ . -. En ese caso, el cestero tien? la palabra (ESCE&AS CÁNTABRAB. H .  Alcalde). -;), . .J  r - - ' ~  

CIELO. En los refranes: "Cielo acudonado (Vid. "cudón"), suelo mojado", r; 8: -.. r ' f  
y "Cielo aborregado, antes de tres días mojado". : , ! ; , . j  + - 4': lL4.- 

CIERRO. Prado que está en el monte común o liodante con él, 11 Cerradura : *'t .  ?''<vG - ,.--,S 
... ' 

de piedra, arbustos o madera, de una finca. Y un cierro de doscientos Y.- i.:, . 
carpas de tierra (PARA SER BUEN ARRIERO. Cap. VI). . '.;, , : ;$ 

. -y. . , i.p.4: 
CIERVANOS. Astillas menudas procedentes de la corta de árboles. ! , . : : 

7 .. ,.,... , i,';,I 
CíERZADA. "Cierzti": Acción fuerte del "cierzo" (Vid. 'cercina" y T1,:,. 

yo"). (Cabuérniga). Bajo la tristeza anome de Zm cierradas (EL BOL DE , ,lPl , ;,+yq 
LOS MUERTOS. M. Llano). 4 ;  <.: 

mEMO. Niebla. (Vid. "acierzarse"). El invierno con sus ciemos (EL BOL DE 2 ;:.::.S+> :L'? . . 
LOS MUERTOS. M. Llano). t.kd. , A L  ! . 

6 >:a%> 
' CIGARRERA.Abejorro (Melolonta vulgaris). (Iguña). En Carriedo: "ruta"; ' -k  ,. . . ,.., ., 

y " jorge" en Reinosa. . 7  e; ,: . - .  .-i :' ,-. 
" 1 , . - '  

CILGRA. En Campóo vale por "acil" o "arcil" (Vid.). , .  .r 
.% 

' l 
C1LLA.o CILLADA. Chorro de leche que se extrae de la ubre cada vez que :!:- :- -:\%$ 

se la exprime cuando se ordeña. 11 Tirón que se da al efecto. (Vid. ,. ,: :'2{i,', t 
" cillo ") . A. k:- i +$ 

r ,  . 
CILLAR. Ordeñar por "cillas", despacio y pr~fundament~e. /Tú qzsieris dejt I 1' l. r 

el ordeñzc sin ciElar la vaca telga? (ESCENAS CANTABAAS. H. Alcalde). I ;  4- 
. -. .c. 2 n Entre "pejines": Enhebrar. 1 , . .-* *i2 

CILLO. Cada movimiento de la operación de ordeñar por Licillas". 11 "Cilla". ': , , r '  :°.. L :id- 
(Liébana). 4 1 & v.' s b p ~ ? t  

ClMBRIO o CIMBRE. Porción alargada de materiales allegados. (Cabuérniga). ' ' ' 
?l1*" 

En Campóo: "cimbre". (Vid. "cemban). l .  - y,& 
. ? J . *  0 Vd * ;* 



6aNCHAA. Medir e3 condorno de una res por atrbs de los brazuelos. "Esfa 
vaca cincha muchow se dice de la que tiene amplio perímetro, 

BNGLAR. (Cingler, en francés): Singler. Como chglan en la chdma y 
cakn h sweiia (LA PUCHERA. Cap. 1). 1 "Cinglarsel'. (Del cast. jinglw): 
Columpiarse. 11 " Cirigleo ". (Vid. " jingleo"). 

CTWTOIS. Ret%les de género con los que se ornan las zapatillas ordinarias. 
M~?cilias azules y zapatillcss de cintos negaos (PEÑAS ARRIBA. Gap. 111). 
/J (Del lat. eakctus: faja): Terreno aprovechable en una ladera entre 
peAas largas y paralelas. {Vid. " celiebros" y " mangadan). 

CINTURA. Franja obscyra que se advierte en el mar y por la que se descubre 
la existencia, de manjúas. (Zona costera Occidental). 

CIRIAL. Varilla para sostener los toldos de los carromatos. 
CIFUOS. "Hacer cirios": Ponerse en pie para descansar durante las faenas 

del campo. En sentido figurado: Holgar. 
CIRMIA. (Del cast. sirria o sirle). Excremento semilíquido del ganado lanar 

o eab~ío. 11 Pulpa de la ciruela y de la endrina excesivamente maduras. 
(Vid. LL~i r r i a"  y "churrutada"). 

CIRPIA. (Del cast. chirpia): Brote nuevo. Renuevo que echa. el árbol cortado 
, . de raíz o podado, especialmente el roble, nogal y castaño. Este último 

tiene sus chupones como los demás árboles, pero no reciben el nombre 
, , T .  

. .  de "cirpias" hasta que tierien m6s de dos aiios, O sea, cuando pueden 
" I 

1 .  
servir para alguna labor de carpintería. De no ser útil para ésta, se 
denomina jerpa, como en cast. (Vid. " estirpia"). 

- .  CIRRIA. Amentos secos que sueltan algunos árboles (avellanos, alisos, no- 
'. -,$ . 

, , * , + , ! . S *  
gales y castaños), y cubren casi completamente el suelo al pie de 

Y J L -  qAi3 aquéllos. RefrAn de pescadores: "Cuando cae la cirria de alisa en - :y+ 
'" ' ',;..;.>ri5j abril, las truchas empiezan a hespir" (engordar). 11 (Vid. "cirmia"): 

_ , r l  g ,  Hacyendo de las corrkuziias y d d  olor rl cirria (ESCENAS OANTABRAS. H .  Al- 
, . . calde). 11 Flor del maíz. (Vid. "cerla"): Tenia el bocico a modo de un 

:1 ,,: ..1'!>,b .. durdu, el pelo como la rirria d d  malz (EN LA CASA DE LA VILLA. L. de ' ~'" '~Ocharan).  1, Cosa de poco valor. / /  Moneda de cobre. 1) "Cirriall': Abun- >: ' . ,i . -: . _ . I  

s% , "-S dancia o acumulación de "tirria". 
- 3  "7:  CIRRIOS. Cerriones o cartlmbanos. Trozos de hielo suspendidos de los aleros 
:3-i - -. j de los tejados, árboles, etr. (Vid. "candelito"). 
- 't 1 CIRUELAL. Girolar. + .  

4 r , . 'ir , . . , ' CIRIJMIRU. (Del lat. circumerro, as, drr : vagar alrededor) : Voz despectiva: 
., < 1 ,. , ! Caciquero. (Vid. " cazolitero "). (Zona pasiega). 
4- ' ' 5  CISCOLERO. Persona amiga de revolver ciscos o alborotos. 

ip :. . CISNE. Nombre con el que se denomina al "cofle" algunas veces. 
' ., ' 'Y '. . id CIUAAWA. Veneno. Parece un eytensivo del vocablo campurriano "tiraiía". 

f I 
a . S >  (Zona pasiega). j H a ? j  tien lo su!ju ?j prrmita Dios lc sirva de ciuraña! 

(ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 
CLARERA. Clara. Claridad que sigue al chubasco. 11 El claror que pm& entre 

las ramas de los &rijoles. 
CLARÍN. Lo mismo que "conejo" (Vid,). 
CLAVEL. "Clavel de moqte" : Clavellina. 
CLAVIJERA o CLEIVILLERA. Pie giratorio de hierro o de madera, adosado 

ra la pared, de cuyo extremo pende una cadena que sujeta un caldero ' (' 7 b?p para calentarlo sobre el liar. (Vid. " tuérzano", "ilarero" y Lám. XXV). 



GLAVIIXOSJ. Clavo ganaIe empleado en vigueteria. (Vid, "bedano"). 
CZICA. Carga pequeña que se coloca sobre la, "basna". 
WMCaiN. Clima. También se e~iiplea en Salamanca. 
CLINES. TenBáwlos de nwluscos, especialmente de "mag~~nos'" 'cacho- 

laes". (Santander), 
WICELLO. Codicilo. A msultas del cobicillo que eraeoor6~~~tm &lbajo de$ 

jergbn (ESCENAS MONTAÑESAS. La robla). 
CUBUA. W c h a  u dsped  que se caloca encima del "dujo" o o o i a e ~ a  papa 

@reservarlo de la hamedad. 
WBI5A. Biabasa y otras rocas de formación anátoga. (Vid. '+piedraw y ""g- 

licia"). 
COCA. Gusano blanco u oruga que ataca a l  maíz y otras plantas en su pri- 

mw desarrollo y las hace poneme muy amarillas, hasta que p r  & se 
secan, (Vid. "osaVj. 
JON. Corvejón. (Zona pasiegü). 11 Punta trasera de las "caiías" o "ban- .., 
zos" de la carreta. 1 -  . 

COCIA. Cocedura de pan. Tvesnai. los panes, eahwnar.los con tu pala y saoar : 

la cocla (ESTAMPAS CAMPIIILRIANAS. El duende de Campóo). if W 3 N A .  Miasera de madera en forma de casquete esférico para amasar In , 

$1 borona los pastores. (Cabuérniga j. 
(Del .lat. bacciriu: pesebre para los cerdos): Especie de dwnajd o - A  ! . 

esa, generalmente construída de un tronco de &bol ahuecado en , 
su longitud, que sirve para dar de comer a los cerdos. En Pas.  se .. 

1 s. 

amplía el uso al ganado vacuno. Respingands como piara de ce&s . 
+ . , 

e huelen el cocino (SOTILEZA. Cap. 1). I _ .  
CUCITO o CUCIO. Acucioso. (Región pasiega). - .  _ *  

(Del cast. cloque: hierro corvo como un garfio): Ganchos fijos en 
vigas para colgar carnes curadas o ceci.na. (Vid. "codesl'). (Com- - ' - ,  

ese con "caco"). t . . ,  

cese de los insectos cuyo verdadero nombre desconoce e1 pueblo. . ' ,  ' + ,  
"diablos"). /] Pelos fuertes, de color blanco diáfano, que pro- . 

, - .J. 
en los gusanos bastardos y se utiligan en los aparejos de pescar. ' . .!. 

ICHU. L. de Ocharan). (Castro Crdiales). . . 
..: 2 ' ;  , '"m% de Dios" : hrinelü.  (Vid. "Sanjuaniii" y "c&&nucal'). . . 

GODf3f3. Es dicción sinónima de LLcoclesl'. . " I 

>L: , Persona apocada y de poca representación. 
, '  . Arqueta de duelas de madera, de forma tronco-cónica, con tapa A . . sujeta con dos cuerdas que sirven de agarradera. Los pascadores lle- 

van en ella sus aparejos de pescar y la comida. (Zorra ocetdmObl'19. 8u 
&imdogí,z parece estar relacionada con la forma. de la. cofa de dos 
~ W G O S  (especialmente la española del siglo XV, del retablo de San 
Nicolás, de Burgos). Antiguamente se llnmalia "cofre del salmdn" a 1% 
nasa grande. (Vid. Lrim. XXX). 

A. "Pañuelo a la cofia": Pañuelo ajustado a lá cabeza, a modo de 
gorra, que usan las mujeres del campo. (Vid. L$m. WII).' Y gm&ba 
sobre cl pelo pañuelo a la cofia (SOTILEZA. Cap. IV). 11 Redeaueia. 

WFLE o COFRE. Ave marina (Sula Basana), también denominada "oi%mu. 
q{@y7 Hermosa como @l mar del nordeste; IJ m& animosa que un c m s  pwa 
pi!, , S,+. *+-,; ,: ,, , . . - . ' , .- ' -', ;i C:', ' . ,, *-, ... - . ;! '. - !. g3. : c . .  . . , . .  3.: - . , > 7 ,  - y: c . A , . i , ;  y 
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awostmr un norueste (MAHJCHU. L. de Ocharan). Si se tira o lb6 se 
tim el cofle; si e.? averio fowlaa g a l l e ~  (AWTAÑO. D. Cuevas), 

,COGECHA. No es arcaísmo en la Montaña. Y dade media cogecha a l  cabe 
de cada a7ao (LA PUCHERA. Cap. VII). (1 "Ggeehar": Cosechar. 

COGEDERA. fipoca de la recolección de los frutos del campo. La cosa seria 
atki por,&.& coged~mz de los fasanes (LA PUCHERA. Cap. XXiI). (Vid. Uaba- 
jadera"). I 

4 

* .  . .  COGER, Recolectar. Más adelante hallaron a urta familia cogiendo una he- 
.,!' ' 

3 , .  , redad (EL SABOR DE LA TIEHRUCA. Cap. XIJI). 11 Máxima: " ~ d g e r  anguilas 
.- , L C x $ A  . . por el rabo es perder el tiempo y salir pringado". fl "Cogerlas al tienta . -  . ; F y matarlas callando": Expresión figurada con que se moteja al cyue , .  . 

a-,. ',f obra solapadamente. 
't. 4COOETA (LA). La contribución. Es dicción usada en la zona pasiega. 
' f  ':;'COGOLLA. (Del lat. co9-8tla: coronilla). Copa de un árbol. (Vid. "'picoyeta" 

- . y '' encogollar "). 
COGOYETA. (Vid. " picoyeta" y " cogolla "). 

.. - COHILLO o COHIWO. Planta venenosa. (Vid. "pan de cuco"). 
> '. m COJALISTRAR. Cojear mucho. Jf "Cojalistrón": El que tiene gran coje~a. . .  . 

- : . ,  . !. 11 "Cojalistrada": Cada movirnierito o paso de cojo. (Don José Calderbn 
. d , , . . .  Escalada). 
, J' ;: . . COJORCO. (De con y horco: hoyo) : Cloncüvidad poco profunda en una canal. 
. . . . ..' - . a‘ (Vid. " bijorco "). Es voz toponímica. (Iguña). 

;i- COLADA. Gorfe o remanso por donde se filtra parte del agua de un río. 

, . - COLAYO, Pez (Pristiurus melanostomus). (Laredo). 
. COLGHON. Refrán: "Dos que duermen en un colchón pronto se hacen de 

. + , . i$ual condición ". 
S '.- . COLE. "Echar o dar un cole" : Tirarse al agua de cabeza. Bucear o solamente 

, c - 
, mojar la cabeza estando vestido. Los chicos de los valles de Iguña, 

' p. . -  - Anievas y Buelna, al bañarse y dar el Último "cole", dicen, después 
s . .  . . de hacer la señal de la cruz: 

&nto Cristo, este ~ o l e  y me visto; 
Santo Tomás, este cole y nada máism. 

, - . i ., . .  .; " 
, ;Te los saco de un cole! (YOTILEZA. Cap. 11). Echar un cole e a  m es- 

tanque (ANQEL GUERRA. B. Pérez Galdós). (Vid. "tapa", "chaplar" y 
l .  . L L ~ a l ~ m b a r " ) .  

' ,  - COLECO. Erizo de la castaña, vacío. 
',"" S COLECHO. Enfermedad del ganado vacuno producido a consecuencia de . 

1,- , 4 - t *  
-7- . .. una sofocación. Asoleo, en cast. (Vid. "acolecharse" y ~'acolecho"). 

. - I; COLERO. Zaguero. Qzcilino en cuanto sc arrimd al colero (LA PUCHERA. Cap. 1). 
, :, COLGADO. Provisión de carnes saladas; morcillas, cecina, etc. De lo colgao 

comcmos, y gracias que hay un poco de e220 (OBRAS COMPLETAS. El óbolo 
l 

de un pobre). 
i COLGAIZO, A. CabaÍía sin habitación destinada a la estabulacibn del ganado. 

11 Aprisco adosado a una cabaña. (Zona pasiega). (Vid. "descolgao"). 
COLGUITARSE. Colgarse. (Vid. " descoFguitarse ", " escarambarse" y "pin- 

F gar"). 
.' íCOLIA ! Interjección. iCoZia!. . . cnestonees escomenzaba k l  a salir (ANTAWO. 

' i 7 -  , ' 
: * . . D. Cuevas). 
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CULINETA. Tarta casera de almendra, huevos, harina y mantequilla. Dicción 
también de Alava y Vizcaya. V ~ i a  calinrtn d~ atmendm (TIPOS Y PAI- 
SAJES, La romería del Carmen). 

COLMADO. En la frase: " Salió colmado" : Recibió. castigo pleno. (PaS). 
COLMENA. Abeja. {Iguña). 11 Faniiliarmenle: Sombrero de copa, Hqbo pam 

su colmena, pura su casa, pam s r r  gawole (ESCENAS MONTA%ESAS. Suum 
cuique). (Vid. "pirulera"). 

COLMENO. Escrtrzo, " dujo" o " cepo". (Guriezo). 11 Quisquilloso. 
IiLRA, O. Estuche de madera o de cuerno que lleva el segador a la cin- 
tura, sujeto con una correa, para colocar la p i z ~ r r a  con que afila el . .-. , > .  
daille. (Vid. LLm. XV y "guzapa"). Los segadores tendiendo la hierba :.,( .l;,:-.x 
del prado, con SUS colodras a En cintura {EL SABOR DE LA TIERRUCA. .:;-[ tFl ':,: 

Cap. 11). 11 "Andar de zoca en colodran: Ir de la Ceca a la Meca. (1 "Tor- p",..,. ,> .- 
pe como una colodra" : Persona negada. 1 " Colodro" : El que bebe '. ' ' *  Y : ,.- 
mucho sin emborracharse. 9 .  . - 

S COLOMBAR o COLOMBRAR. Colmar. llar más de la medida en áridos y . 
líquidos. (Vid. " acolumbrar "). 11 " Colombro " : Colmo, logro. Ejm. : "Esa + '  - ;. -, 
muchacha no llegará a colonibro seguro". ::' . 1 . ::., . - .  

COLORETA. "Coloño" pequeño; haz de hierba, leña, etc. _ .  * m  , 
h '  -,; -. 1.- * '  " 

COLORO. (Del lat. cauüs: tallo; o de d o ,  caídnis: portador de leña): &h 
de leña o de yerba capaz de ser transportado por una persona. (Vid. ., . , . 

L L. " _  !$Lq "acoloñarse"). Dos cq+zs de aidcor, och,o coloiios de escobas (BOTLLEZA. . . . 
?-z Cap. X). 11 Refrán: "Un coloño bien atao evita hacer dos mandaos". ' , . . , *  

!̂; COLOR. Es casi siempre femenino. Ya lo decía Quevedo: " Ai gato, ni perro ,. :. : ',,, . '.* , de aquella color". Y un cantar popular reza: . . - .  . ., -- 
a;.<, ?*. % 

< - - . . -  - - .  - .  .:, ,Y ,I 8 . 
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del cerdo. (Villacarriedo). 
(Sylvia rubecola. L.), "penientonera" o "rai- . , 

or in  al calnrcillo de Ins h0gaw.s (EL SWR o e k ; *  -. . ,T 
LA TIERRUCA. Cap. XXX). : . - : i , , .,, . ? .- . : , T r i . P  L': 

ietecolores9', com; en ~ a l e n a i s  g *.$. I,,:' 
t ,.: ." bela" : Dar uno voltereta o vuelta, ,; :::+: . .< ._ 

de campana. {Vid. " cnrabinajo", "gato" y " cambolita"). ... . 
@ GOLUMBETA. (¿De rulus y bote?): Voltereta, vuelta de campana. (Vid. 'ci- 
>*iza rabinajo"). 
$5fiOLLARUNES. Collerones. En la sentenbia popular: 
4 

' &anta Rita, Rita, " ]$%** A- lo que se da no s e  guita; 
Quien quita lo que da 
A 105 infiernos vas 
(O con collaroner va). 

COLLAZAR o COLEORAR. (Con-llorar) : Consolctr. (Zona wciclenhl). 
COLLAZOS. Colonos. Voz. registrada en Ordenanzas de Concejos vecinales 



en e1 gentido de: Siervos de terreno, Ella da~ado sus voces, videroa 
b e  eollazos, di8roíale muchos palos eon piedras e con masos (ARGI- 
PRESTE DE HITA. 1380). 

COLLUQO. Pequeña prominencia en terreno montañoso. (Cabuerniga). (Vi& 
U cullurito "). 

COMBLAR. (Del lat. eumularci: llenar). 1 'Qmble": Lleno, repleto. (MMP 
CHU. L. de Ocharan). (Castro Urdides). 

COMECHAR. Cobechar. También se dice de las liebres o conejos cuando co- 
men removiendo los barbechos. l "Comecho*: Acción y efecto de reo- 
mechar ". (Vid. U tazar "). 

GOAAECAM. También "gusanuco del cáncer": ZaratBn; lo que roe o socava. 
No quisieran los mwcerss que te salya un comiccfoa (DEL  BOL^ Y. DE: LA 
RAZA. A. García-Lomas y J Cancio). 

I;OMlCO. Familiarmente: Se dice del que hace remilgos para comep o come 
poco. (Liébana). 

COWJO. Comida ordinaria. Sustento. 
COMILITON. Corhilón, glotón. (Vid. "lalegón"). Pereda lo usó en el sentido 

de : Cornpaííero o conmilitón : Pam tus cornilitopzes del wcioncrlismo 
(DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XV). 

COMPARO. Aliment~ necesario para la vida ademtís del pan. Equivde al 
cact. compango o eompamge y no al compaño: compañero. Así, se 
dice: "Tenemos pan y cornpaño, gracias a Dios". 

COMPARARIZA. (Del cast. ant.): Comparación. Porque, sa l~~a  la eomparaflza, 
es ustk como eE rayo: tan aina truena, ya estd dl encima (EL SABOR DE 
LA TIERRUCA. Cap. VII). 

Desigualdad en la ubre de una vaca. (Zona pasiega). 
OMPONENCIA. Composición, calidad o temple. 
OMPORTA. Compuerta. (Valle de Lguña). (Vid. "tajadero"). 

COMPUESTA. Colusión, connivencia para engafiar o perjudicar a un tercero. 
COMUlgA, O. Harina de muy mala calidad o pan de municibn. 11 "Tortos" o 

tortas pequeílas con desperdicios de harina inferior. (Zona pasiega). 
11 Aparcería de ganado; sociedad. (Voz asturiana, como "&cumuñarw). 
(Liébana). 

CONCEJADA. Reunión tumultuosa de vecinos mayores de edad en concejo. 
. ##a60 e n  el local de la esc?&ela.. . tina conrejada (EL BABOR DE LA TIERRUDA. 

Cap. XVII). 
CONCIISCGDO o CONCISCAO. Tfavieso, condenado. (Voz de importacida 

" jándalan). 
IN)r(jCvA, Vaina de legumbres. (Vid. "concho"). 
OONCHO Piel o túnica de las frutas, especialmente de las castaiias. (Vid. 

"esc@'achar"). 11 "Tener buen concho": Ser agradecido al buen alimerif.3. 
' j CONCHO ! -1nter~ección que, como " j corcia ! " , " j congrio ! " , " j colia ! " y 

' * i Corflis ! ", valen tanto como : i (;aramb.a! Se usa también con el 
. prefijo Re. 

CONDENADO. Perverso, violento, son reláción al genio, carácter, etc. . CONDIVIRIJAS o ESCONDIVIEWAS. Juego del escondite. Tambien se dide 
" emondirite " y " escond~virite". (Del ant. casa escondedrijo). Par& 
&cidir la suerte del que ha de "quedarse", como buscador de los demks 



jugadores, se colocan éstos en corro, y uno de ellos, señalando a. cadft 
uno con el dedo, va diciendo sílabas del siguiente despropósito: 

~Escondivirijas-de garavitón- cien gallinas-y el capón, 
el capón estaba tuerto-, las gallinas-en el huerto, 
tú por tú-que te salgas tú-por- la puerta de Jesus- 
iButa, butera, tabica y afuera!» 

que le  toca la Última sílaba se sale del corro, y así hasta el último, 
e es el que se queda de buscón. (Valle de Iguña), En otros sitios, 
mos oído sortear así: A, ir 

<Cien ajucos-y el cordón,-el cordón está perdido- 
los ajucos podrecidos-iBÚscale tú-busca al brujón- 
búscale tú-busca el candil-salte del corro- 
quédate aqub . 

(Vid. "cuquear" y "rabonido "). 
CONEJO. "Tirar un conejo": Lanzar la bola y no derribar ningún bolo. 

(Vid. "clarín ", lL dada" y "blanca"). 
b-, CONES (A). Vale por "cuchos (a)" en el valle de Soba. -6r- C'ONFLES. (Con-flexus): Debilidad en las piernas. (Zona pasiega). 

CONGRELUCIATO. Congrio adulto. TJn poco m d s  abajo estaba el congrelu- 
ciatu asomando el jocicu (ANTAÑO. U .  Cuevas). (Vid. "luciato"). 

GONGRIO. Congrio joven. (Conger conger). 
j GONGRIO ! Interjección que equivale ü j caramba ! (Vid. " j corcia ! " xr 

" i concho ! '7. 
CONOCENCIA. Conocimiento. Adagio: "De conocencias villanas y repudios 

de señor : i líbrenos Dios ! " . 
CONSENTIDO, A. Se dice de una vasija o recipiente cualquiera que por 

tener grietas o estar hendido se csciirw o gotea el líquido que contiene. 
(Del cast. sentido: hendido, rajado). 

CONSISTIDURA. Consistencia. P7rdirrn s w  ~ s l «  la consistidura de  las cosas 
(PEÑAS ARRIBA. Cap. XVII). 

CONROMICION. Desazón, consim ixieiilo. Llcrvha?~ contra si, al m e s m o  
tiempo, la consomicibn dp ~ x t c  ~.icio (LA EITGHERA. Cap. XXIV). 

CONSONANTE (AL). "Auto al consonante": Respecto a lo que se está 
hablando. Auto al consona?zle, hus de saber, Tasia ,  que es mucho  b 
que pudiera contar al rcspet iw ( D E  T A L  PALO TAL ASTILEA. Gap.. JX). 

CONTILISQUERO. Chismoso, cuentero. 
CONTREMINAR. Indisponer a una o mas personas con otras enconando 

los ánimos. Y a  ellas hnbian confrcminno la calle entera con injurias 
y maldaes (SOTILEZA. Cap. XXV). 

COPA. Especie de maserita, próximamente de iin pie en cuadro, con pare- 
des en talud muy ahierto rlric sirve, para llevar a la mat los aparejos 
con que se pesca el besugo. (Vid. LAm. XXX). Para llevar a la pesca; 
las cuerdas de l  besugo, había rcnn copa (SOTI~,EZA. Cap. IX). En el,Pa@pa"' 
de Alejandro se halla este vocablo m sentido de: Caja o arca, ' 2  

QOPA o COPAO. Se dice de3 copo de H.w en forma d6 copete. " - 

' GOPIZO.. Lo que pertenece a la copa d s  iin brbol. Corth media docena de 
r . palos pinchrrdos y C O ~ ~ ' Z O S  (ESTAMPA@ CAMPURRIANAS. El duende de (%m-' 

p60. Pág. 235). 



COQUETAZO o COSQUETAZO. Golpe dado en la cabeza con los nudillos 
de la  mano cerrada. 11 Coscorrón. Le sacudieron tal descarga de coque- 
tazos y de piñas (ESCENAS MONTAÑESAS. El raquero). 

CORACERO. Jornalero que en Santander tenía por oficio cargar y descargar 
carros en los muelles. Dos coraceros o descargadores de carros (TIPOS 
Y PAISAJES. Al amor de los tizones). 

CORAL. Se dice de la res que se "acora" fácilmente, o que tiene L'coralesl'. 
(Vid. " acorarse "). 

CORALES. Dolores intensos que afligen. (Zona pasiega). (Vid. "acorarse"). 
CORAZÓN. "De corazón de cahrito": Variedad de cerezas, denominadas así 

por su  forma. (Vid. "alberucas"). 11 Cuando se cotne alguna golosina 
delante de chicos a quienes no se les da participación, se dice- que 
por el despecho o envidia se les puede "partir el corazón". (Vid. "so- 
lengua"). (Valle de Iguña). 

CORBATOS. (Corvus frigilegus). Variedad del grajo que tiene un corbatín 
blanquecino en el cuello. (1 Apodo de los naturales de Cervatos. 

CORCERA. Res fina de estampa y muy briosa. (Vid. "corza"). 
CORCETAS o CARCETAS. Garcetas o melenas que, a modo de guedejas, Ile- 

vaban antiguamente los pasiegos, según testimonio de grabados de 
antaño. (Vid. Láms. VI1 y VIII). Dice (estudiando los primeros po- 
bladores de nuestra patria), el señor Fernández y González: Bastada 
cotejar el relato del gedyrafo de Amasia acerca del tocado de mitra y 
cabello largo usado por los españoles de las Montañas, con el idéntico 
que atribuye Plinio, y los monumentos ltittitas a ~andiguos pueblos de 
Arabia y SEria, para demostrar la afinidad de ambas gentes (Amador 
de los Ríos. Santavder); y Estrabón, en libro 111, cap. 111: Llevdbase 
el cabello crecido y largo como las mujeres, y al combatir se cubrian 
con mitras la cabeza. 

iCORCIA! Interjección semejante a :  ¡Caramba! Y el que él no este aqut 
no te pasme jcorcia!, que esas gentes no fenecen como nosotros y 
suelen convertirse en  jumera hedionda (EL SABOR DE LA TIERRUDA. 
Cap. XXIX). 

CORCON. Pez (Múgil chelo. Cuv.). (Vid. "mule" o "muble"). 
CORCONERA. Cierto ánade común en las costas de Cantabria. (Anas bos- 

chas. L.). (POESÍAS. Amós de Escalante. Pág. XXV). En Santander: ' 
Cuervo marino (Phalacrocerax carbo). (Vid. "cortezón). 

CORCURO. Rebujo o "reguño". 11 Avaro, agarrado, tacaño. (Vid. "costruño" 
y "cagalita"). Refrán: "Más da el corcuño rico que un pobre corito" 
(MAS da el duro que el desnudo). 

CORDADAS. "Echar las cordadas" : Sujetar con cuerdas la hierba que acaba 
de cargarse en un carro. Sabia echar las tres cordadas con la sal del 
mundo sobre la balumba dc un carro de yerba (DON GONZALO GONZALEZ 
DE LA OONZALERA. Cap. 1). 

CCTRI41AL. Nostalgia, congoja o afliccibn grande. (Cardial ant. cast.: car- 
, díaco). Soñaba dia y noche con las praderas y las montañas de su 

tierra, y antes de enfermarsd un cordial que le matara volvidse a 
ella mds que de paso (PENAS.AR~~A. Cap. X). 

CORDILETEROS. Mote de los natural@ de Reocín (Torrelavega). 
CORDOVIA o CORDU~~IA.  Tábano pardo. Insecto diptero muy molesto, m&$ 



impertinente cuando llueve c insiifrihle cuando amenaza tempestad: 
clava su aguijón aun a través de la ropa. Ataca también a las caba- 
llerías y otros animales. Htc!yc~n de las corduvias y del olor a c i r h  
(ESCENAS GÁNTABRAS. 11 .  Alcalde). 
LIS ! Interjección equivalente a : i Cóspitis ! Eso si ,  jcorflisl, r e spod ió  
el muchacho, c r ey~ndo  zwr tina salida franca para strs apuros (S~TILE~A. 

CORITA (LA). (Del .at. coriurn: cuero): El pecho o el escote. En general. 
la parte desnuda. (1 "Coritada": Acción y efecto de ponerse corito. Coa 
una buena coritada de sudor (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El daende de 
Campóo. Pág. 64). 11 Cantidad de fri~tiis, etc., que pueden llevarse entre 
la camisa y la piel. 

CORITATIfj (EN) o GURITAS (EN). Eii cucros vivos. Es de advertir que en 
Cantgbria se dice can más fimuencia corito que desnudo, y "encori- 
tarse" que desnudarse. (Vid. Corito en ORIGS. Y VID. DEL LENGUAJE. J. Ce- 
jador. Pág. 374). El Dicc. de M. Valbuena dice: Corito: Montair6s y 
Vizcaíno, hoy apodo con que algunos motejan a los asturianos. Pellitos. 
(Vid. lL a puerro l'). 

CORIZA8 o CURIZAS. Especie de alpargatas de piel sin curtir, generalmente 
de cabra, y con cordones también de piel. Es parecida a la abarca 
romana, y los pasiegos 18s llaman "chátaras" o "curizas", cuando son 
de cuero, y "albarcas de madera" a las que son de este material. (Vid. 
Láms. VI1 y X). Dila trrs, pares d e  curizas; unas para estrenar, otras 
u n  poco más viejas y olras qtw cran las calcnr.añetas (ESCENAS CANTA- 
BRAS. H. Alcalde). 

CORNAI-IUELO. Cornejo sanguíneo (Corrius sanguínea). Arbusto cuya ma- 
dera, dura y elástica, se emplea para mangos de herramientas, aros 
y bieldos. A su fruto se le 1l:tini~ "1nat;wán". (Campóo). 

CORNALON. Adagio : "Ruin gan:ido, corntilón iiiedriido ". 
CORNEJAL. Cornijal aplicado a1 liiieco qiir hay a un lado del fogón, donde 

se coloca la leña para el cbnsiinio inmediato. Ha mirado las paredes, 
los ?t~zo.s ,  las astillas swas  d ~ l  t o r ~ c j « l  (DKAÑAFLOR. M. Llano), 1 Ex- 
tremo externo del yugo. (Campóo). 

CORNILES. Especie de pinas salientes en el yugo. Fijate en los corniles, quk 
gürlta más acabci tien, pa yur ? /o  s p  drsalrn las coyundas (ESCENAS 
~ Á N T A B R A S .  A la feria). (Vid. LAm. XV1). (Vid. "cornejal", 2.'). 11 Anillos 
de paño que se ponen en los cuernos de las vacas o bueyes para que 
no les lastime la soga de uncir. (Pns, Selaya, Luena y Castañeda). 

CORNIPUNTA. Vaca resahiadtz. (Valles de Pas y Toranzo). 
CORNITA. Cubierta o caja exlerior del cuerno de un animal. (Vid. "boj" o 

"boje" y L'mallón "). (TT¿ille de Igrrña). (Vid. Lám. XVII). 
CORONAR. Perjudicar, faslidiar. cb,vr;ar la farda a otro. 
CORONILLA. Punta del bolo del juego " a  palma". (Vid. "cresta"). 
COROZO. Vale por "garabojo" en el valle de Sohg. 
CORRA. Aro hecho con trenzas de tallos (le aja, que sirve para posar sobm 

él un caldero con el fin de que 6ste no se abolle en el suelo duro. 
(Campóo). (Vid. "lleza"). 11 Hembra del "corro" o p&o doméstico. 
(Iguña"). 1) Refrán : ('No tengas, gwdas ni a 1+. mujer, ni a la  cabra, 
ni a la corra", * 



RALADA. Corraliza. Corral o patio que tienen delante de la fachada 
principal las casas. Así como en casi todos los pueblos de la MontaAa 
hay una "casona", así también existen varias "corraladas" o " corra- 
les mayores " característicos. (Vid. " corraliega", 2." acep.). 

RALIEGA o CURRULIEGA. Sitio donde hay corrales. Es de advertii que. 
en la Montaña se llama corral al terrenoabierto que hay en frente de.  
las casas para su servicio. 11 Conjunto de casas a modo de barrio a 
"corral mayor". (Vid. Lám. XXI). Y tengan que decir de m4.10~ vecinor 
de la curruliega (BRAÑAFLOR. M. Llano). 

CORREDANA. (Crenilabrus norwegicus). (Santander). En la costa vasca (Cre- 
nilabrus rupestris). (Vid. " bandiate ", " porredana" y " pantón "). 

CORRENDERA. Correndilla. (Vid. "correndía" y "~ataplera '~).  Enestonces 
voy de una correndera a casa (ESOENAS CÁNTABRAS. €1. Alcalde). 

CORRENDTA. (Vid. "correndera"). Soy quien de echar una  cowendia y al- 
canzúle (BRAÑAFLOR. M. Llano). 

CORRER. "Correr" l a  sardina u otro pescado: Irlo vendiendo por las calles. 
Aprendiendo con ella a correr la sardina llevando por las asas el car- 
pancho (SOTILEZA. Cap. 111). 11 "Correr" la escuela: (Vid. "calva", 3: 
acep.). Correrla entre nosotros equivalia a pasar las horas de la cá- 
tedra jugando al paso en el Pmdo de Vifins (ESCENAS MONTAÑESAS. Un 
Marino). 11 "Correr el gallo": Disculpa que pone la vieja para ir al 
mercado para pasar el día de francachela con sus comadres. No la con- 
siento vaiga con su madre los juevis a Torlavea a correr el gallo (ESCE- 
NAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). 

CORRO. En Iguña: Pato doméstico. En hable y en maragato "curro", y 
en otras partes "corco". (Vid. "corconera"). 1) Lugar generalmente cer- 
cado y rodeado de frondosos árboles, donde se juega a los bolos. Bo- 

l'# ' lera. E n  el corro, adonde iba el madrileño a ver baihar y jugar a los 

:+ bolos (ESCENAS MONTANESAS. Suum cuique). II Sitio donde solía bailarse 
al estiio "suelto" y con panderetas.  as y las t a~~aGue las  
de dos o tres corros (LA PUCIIIERA. Cap. XXII). 11 Andaniño, "carrete" o 
pollera. 

CORRONCHA. Pericarpio de la nuez en Soba. (Vid, "machiza"). 
CORRUJIENTO. (Del cast. ant. Herrujiento): Herrumboso. (Vid. "entoñe- 

cerse "). 
CORRULLOS. Pequeñas parvas o haces de hierba, rozo, etc. (Vid. "acorru- 

llar"). (Pas). 
CORRUTO, A. Corriente; cosa conocida, Lo que es cosa corruta de dos dias 

acá (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Gap. XXV). 
CORTAFUEGOS. [Vid. " esquinal"). 
CORTARSE. Ensuciarse el calzado o los pies cuando se pisa excremento 

blar-do. 
CORTE. (Del lat. cortis: corral, corraliza): Establo, cuadra. No hay en  ca.sa 

m &  que mi padre, y ese anda en la corte arreglando el ganado (TIPOS 
Y PAISAJES. Las brujas). Es voz muy antigua y figura en una escritura 
del Cartulario de Santo Toribio de Liébana (año 851) en unión de los 
vocablos: pomares, antecasas, hórreos y señeras (semineras). (Vid. 
u cortijo" y " cortino"). X 

CORTEZA. Pan de cada día. f l  "Oreja" o superficie exterior del bolo. "m:--- 
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a la corteza" vale por tirar a la "oreja" o al costado del bolo. (vid 
oíu "). 

'BZO. Garrapata muy pequeña que abunda en las hojas del roble, y 
cuando se adhiere a la piel humana, se clava en ella hasta escon- 

... : derse. (Campóo). 11 Pan de cada día. 11 Corteza de un árbol, frujas, 
. .. . .qp,&so, etc. 

' . CORTEWN. Cuervo marino o cormorán (Corvus marinus) de los franceses. 
(Phalacrocerax carbo). Mergansar : Palmípeda del género MergusI L. .y 

&& 
1 

ansar. (Vd. " corconera"). t c,' 

CORTIJO. Pocilga. (Vid. "borcil" y "chonera"). 
CORTINO. Separación del ganado en la "corte" o cuadra. 
CORUJA o CURUJA. Curuza. Ave parecida a la lechuza. (Vid. "nuética" y 

1 S "cuétara"). 11 Refranes: "La coruja aceitona (que chupa el aceite de las 
lámparas) y la sacristana se tapan con la misma campana". "Donde 

' hay coruja aceitona hay sacristana ladrona". (Anievas). 'g,q 
,m i 'h 

CORVERA. Res vacuna con los cuernos corvos. (Vid. "atrientá" y "aspana"). 
CORVA. Cama o "camba" del arado. (Valdecilla). 
CORVO, A. Persona huraña; falsa, torcida de intenciones. (Vid. "zunero"). 
CORZO, A. Cesto grande que suele usarse para transportar tierras. 11 "Corza": 

f Narria para pesos pesados. (Vid. Lám. XII y "carroao"). 11 Vaca es- 
( pigada y briosa. (Vid. " corcera"). 

CORZON. Lo mismo que "corza", 1." acep., g que "crtrrozo". (Zona central). 

I 
r Y apartando el corzdn y el baja-rozos (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Gar- 

cía-Lomas y J. Cancio). 
COSCOJA. Astilla pequeña gue salta a golpe de hacha en árbol seco o 

"atabanao", pues las que salen de madera húmeda se llaman "u~c i -  
nas". Ij C;ufia que S& introduce entre el sobeo y el yugo para templar 

. 1 aquél. . 
COSCOJERA. Tos pertinaD y cascajosa en las personas. (Vid. "coscojo" y 

" tosera"). 
COSCOJO. Enfermedad de la oveja. ~Cenuro? 11 Yerba cuya hoja seca, 

parecida a la de la carrasca o encina, que, según el vulgo, produce 
el "coscojo" a las ovejas que la comen. Ovejas que n o  enferman del 
coscojo porque saben escoger la buena h,ierba (LOS CALZONES O EL MILA- 

.A, A,:, 
. GRO DEL OJ~NCANO. B. Rodriguez Parets). 

COSCORITOS o COSCORRONES. Chicharrones o pedazos de pella o tocino 
- , de Cerdo, después de fritos y exprimidos. (Vid. "grasitos" y ''masca- 
. ., ritos"). En sabrosos coscoritos sobre la sartdn (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 

A. García-Lomas y J. Cancio). 
, COSQUETE. Cópula carnal. (Vid. "ringle" y "cas.af"'. - 

COSTANA. Lugar o sitio que está algo en cuesta, especit&pente en 1.s faldas 
de los montes. Es voz toponimica. 

COSTEROS o COSTILLARES. Costillas que hacen de r6f;erzo en el tejido 
de "vañizas" o varillas del cuévano. (Pas y Toranzo). (Vid. Lám. IX). 

COSTRAL. Erado o tierra de poco fondo, que da fruto de mala calidad, 
escaso y ralo. 

COSTaRUNO.'(& constreñir) : Tacaño, avarfcioso. (Vid. "corcu.ño" .y "pelo"). 
Dicho popular: "Es tan costr~iñq m e  marda las cazcamias en el 
puño" (o en el seno). B 

. , c. 

i r; 
1 i ' .  



COBTURERO. ~ n d a l u c i s m o  k a d o  en tiempos de Pereda en Santander. Ha- 
bitación dedicada a la co@ura. Junto al costurero, detrás de unas cor 
lMlas (TIPOS Y PAISAJES. El buen paño). 

COSU, O. "Un cosu": 43xpresió~ acomodaticia que usa el aldeano cuapdu 
ignora el nomhfe de u11 obSetq ... l;Y q i t d  son dos cosos apeyaos? -Dos , 
varas ajorccis, homé, dos como +as, contestó el sarruján (EL RIÑÓN DE , 
LA MONTARA. Delfín Fernández y. González). ,y %e ; ; 

4&WARRA. Olma de un monte o de .una eminencia cualquiera del terreno. 
T;$J r . i  

r l S, 
éstos, y goza de variantes de tanto interés como "cueto". Y llegb a 
los Coteros de la otra banda (LA PUCHERA. Cap. E ) .  Estaba allá arriba 
en la cotera (EL SOL DE LOS MITERTOS. M. Llano). 

1 
,,Lt!l E o COTGN. Coto o unidad de medida de altura, igual a la  del pilfio. fi 

1. . . '  cerrado con el dedo pulgar erguido. 
GOTERO, A. Otgij3. La toponimia montañesa es pródiga en nombres com3 

COTON. Capullo en  forrnacián ¿le una flor (Valles de Iauña. Anievas v 

. - 

COTORRON, A. @nona salte& ha llegado a la edád madura y sigue 
corhjando sin ánimo de .casarse. 

C O ~ O  9 CW~IO.  ,Sitio fresco a mbdo de covacha donde dejan la  leche los 
pasieg'us pam que se forme la nata. Si en el interior del recinto hay 

. agua 'se( Genomina "sereno", y si estij, muy aireado "airero". (Vid. 
Ljrentiro'l y "nataderon). 11 En general, saliente rocoso en el que se 
guarecen personas o animales. 

COZ. Base del bolo. (Vid. "arriba"). 
GOZA. Gama del arado. (Liébana). (Vid. " cambizo" g "cachorro"). 
CO%AJlO. Se dice del grano de trigo que no ha llegado a madurar y se ha  
. quedado con el "concho" adherido. ( (  Grado de poco peso que al aven- 

tarlo o cribarlo se queda en la "coz" o parte más alejada del montón. 
(Campóo). (J. Calderón Escalada!. 

GRABUDA. En Santander: Pez raya clavata. 
CRESTA. "Coronilla" o punta del bolo. /Me caso con mi  suegra, quS poco 

le fa126 para darle m mitad d e  la cr~s ta!  (ESCENAS CANTABRAS. H. Al- 
calde). 

CRUDURA. Crudeza. Contra la crudz~ra d~ las granizadas de abmt (ESTAMPAS 

GAMPURRIANAS. El duende de Campóo. Pág. 187). 
CRUZ. Palos trasversales en forma de cruz que se colocan hacia el medio 

del "dujo" o colmena para que apoyen en ellos la  obra de las abejas. 
11 "Ruedas de cruz": Las que no tenían "sopostones", ni "segunderas". 
y las "cambas" llegaban a l  "ñul" o "miul". 

CUAJO. Cuajarón, Sangre cuajada. (Vid. "sangrón"). 
CUANTO. "Cuanto si más": Locución que vale por: tanto más si. Si a mano 

viene, digote que hasta encuarta» ctiando si más (ANTAÑO. D. Cuevas). 
CUARTA. Encuarte. Enlazar otra pareja de bueyes o de vacas delante de la 

que está uncida al carro cuando ésta no puede arrastrarle. Se emplea 
en algunas carreteras, como en el Escudo, cuesta de las Alisas y otras. 
1 Cuando una vaca da coces al efectuar el ordeño, se le coloca la 
"cuarta" dobl&ndole l a  pata y, atándosela con una cuerda cerca de 
la rodilla, se  mete una estaquilla ohligá.ndola a permanecer en tres 



patas. (Vid. "encuartar" y "rodillón". 11 *k 14. e c h a i i  'la cuarta" : 
. Le pararon los pies. 

CUARTAJO. Tirantes o cadenas de "cuar%earV para enganchar 10s bueyes 
al carromato. Yo  nunca quise los tirantes de  .cz%artajo, que a lo mejor 
se podrecian y le dejaban a ustd en blanco-eil.,la qarga de m& em- 
peño (OBRAS COMPLETAS. Gutre~). \\.lnterjt?cción. y Cuartajo, qué  cumplida^ 
se la dieron! (PEÑAS ARRIBA. Cap. Va. 

CUARTEAR. Dar "cuarta" n los cafroc o vehiowkos. ~ncuarke. El infolrme 
ruido de las cadenas de cukrt8ar (NELUCA. Manuel. G. Villegas). 

JARTO. Meqida para áridos, que equivale a seis celemines. Si, hQu:.:&#. 
Mediu cuartu de castañas pa la noche de NavidqeZ (ESTAMPAS"~+MP& 
RRIANAS. El duende de Campóo). 11 LLCuarto de,los pb~ros": Se llamaba 
así, en tiempos de Pereda, al cuarto contiguo a .  la Preve'ncidn que . 
había en la Casa Gonsistorial, donde eran-en'ce6rgdos los de%anidos 
por los agentes de policía. (Vid. TIPOS T PAISAJES. LOS chicos .8e la calle). t: CUASI PA EL CUASI. También "pa el iuasi"? Casi, casi. Porpua vino la 

J .;:j infeliz pa el cuasi, m cueros V ~ V Q ~ $ X ~ I L ~ Z A .  Cap: IXI. - 
" ' CUATRO (EL). Uno de los nombres gen ~ E I  de na .el " emboqu.e", 

arcaismos en la Montaña. La brujona de la SU vecina que la corre los 
cubijos (SOFILEZA. Cap. XXIII). ; A  ti, si, chism osona!. . . j cubijera! (so- 
TILEZA. Cap. XXIII): 

CUBRICION o CUBERCION. Vale por "melenas" o "cubiertasn. (Vid. Z'ám. 
XIII). En cast. ant. se usaba el vocablo descubricidn. 

* .  . - 
! . . 



CUCA. Nuez fruto. (Vid. "cueo" y "pan"). 1) Nuez laringe. 
CUCADA. Primera quincena de abril, en la que suele haber lsiempre tempo- 

rales de agua y viento. Estos temporales del mes de abril. 1) Refrán: 
"En abril, cucadas, y en marzo, ventoladas". 

CUCAL. Nogal. (Del bajo lat. nucdlis; del lat. nux: nuez). (Toda la zona 
central). Junto a los cuca,les d ~ &  rio ( A N A  MARÍA. A. Larrubiera). (Vid 
" nozal "). 

CUCALERA. Nogalera. Venia yo por la cuculera (MÁRGARA. A. Larrubiera 
. Pág.143). 

CUCAR. Cuando ha crecido la fruta del nopal y se formó enteramente, se dice 
: que el nogal "cucó" o "encucó". Y si las nueces verdes no descortezan 

todavía, se dice que no "cucan". Cuando cucabu el fruto de las no- 
galeras (EL  SOL DE LOS ~ E R T O G .  M, Llano). / /  "Tirar a cucar": En el 
juego de bolos montañés, indica que para que la bola sea válida o 
"pasa." debe, al ser tirada desde el "pas" o tiro, tocar en el tablón que 
limita la longitud de la bolera. Recuerda al verbo cast. acuciar: apre- 
surar, con rapidez. (Vid. "sonar"). 

CUCO. Nuez. (Vid. "cuca"). 11 Mote que en Bilbao, especialmente, aplican a 
los montañeses, por el iiso freci1ent.e qiie éstas hacen de las termina- 
ciones "ucu" y "uco". Del tiempo de las guerras carlistas queda aún 
91 ren~ierdo de al~iinos dichos entre bilbaínos y montañeseC: 

Bilbainos--a ~CU, cu! ~CUCU! 
Montafieses-eEne que chimbo, tirale; . d a  . 

Burla me hase y mátale». - .  

11 nefrán antiguo : "Herencias en la Montaña: dos.cucos y una c ? s t & , '  (1 Pez (Trigla hirundo) (Santander). (Trigla cuculus) (Castro Urdiales) 
El 1." se llama " perlón " en Laredo. (1 " Cito francés" : Pez (Trigla gur 
nardus) en Castro Urdiales. (1 (Vid. "pan de cuco"). 

:U o PECU. Cuclillo (Cuculus canorus. L). Hay varias leyendas del 
u ~ ~ ~ ~ "  (Vid. "rámila"), pero la m&s conocida es la del "peeul', con 
que se amenaza a los niños holgazanes diciéndoles que el "cli.cu'' era 
un chico que se convirtió en pájaro porque no supo aprender más que 
las letras P y Q, onom?xtopeya del monótono canto de cuclillo. Antes 

J > . , de emitirlo, las aldeanas sselen consultarle de este modo: "Cucu ra- 
(t' i bucu, rabucu de escoba, dime: ¿'Cuántos años t l t a n  para mi boda?" . a 

, , . y por el número de graznidcis qve lanza deducen el tiempo que predice. 
: . , Otras veces, la pregunta ~ s : .  "~801tera o casadita, viuda o monjita?" 

,.' 11 Desde abril a San Pedro, dicen los montañeses, que este ave abandona 
I ' 1 '  nuestra tierra con una cereza en el pico, g fué creencia popular que 

' <  
su mayor enemigo era el titán de los bosques llamado "el ojhncano" 

'r ' - - - .  o "jáncano", al  punto que a1 despedirse para el año venidero decía: 
e - .. 
, . . ,' .. t : ~  ,;~,rSll, "Si en abril o marzo no vengo, a los Santos me encomiendo"; y otras 
- J u u  veces: "Si en abril o marzo yo vengo, por "cuquillego" me tengo". 

3 -  . . . , "Si en abril mi canto no oís, por muerto me requerís". (1 Refrán: "El 
cuco y el sacristán, juntos de juerga se van". (Soba). (1 Juego del es- 
condite o "condivirijas ". (Vid. " cuquear" y "calzón de cuco"). 

CUGULINA. Nuez pequeña o raquítica. (Valle de Iguña). (Vid. LLcusculio"). 
"_$XJCIJRITA, CURCIJRITA o CUZCURRITA. Remate de un árbol o de otra 



I 
cosa. Dieota o "picoyeta". Es voz toponímka. Desde el alto de la Cw- 
currita LE@AMPAS CAMPURKIA%AS. El duende de Campóo. P&g. 121). 

CUCHA, O. $(¿Del lat. cutus: abono y cultivo?): Orín que corre del establo 
mezclado con abono. (Vid. "chiijarro"). Y cal cucho p e  en este año 
cargaremos bien la mano (ANTAÑO. n. Cuevas). 11 Refrhn: "Dios y la 
cucha llenan la jucha, y sobre t60 la ciicha". 

CUCHAR. (Del ant. cast. cuchar: cuchara!. También se oye "cochar" por 
cuchara. [I Refrán: "A cuchar vendrás arveja, si no es de verde de 
seca": Indica alg-o equivalente a :  " a  cada puerco le llega s u  San 
Martin". 11 Conseja: "Aves de cuchar (aves acuáticas) g perro ladrador, 
para el señor". 11 "Soltar la cuchar'? Dejar de existir. )( "Cogeiz la 
cuchar en Santoña": Ir  condenado al penal. de esta villa. 

WCHARETA. Pato L'cucharetero" (Spátula clypeata). 
CUCHOS, CUCHL (A). "Llevar a "cuchos" o a "cuchi": Llevar a cabrito o 

das a otra persona. (Recuerda el cast. ant. acullir: acoger, 
(Vid. " caballeta ", " riquicho ", "arre jitos ", "arricoche" g 

)"). Cuundo marrrele a cuchi rnde la Escuela (ESCENAS CÁM- 
. Alcalde). II "Qué m&s da a cuchos que a cuestas": Frase 
ja a los que para suavizar una carga, que quieren imponer 

andan con rodeos empleando frases difere.ntes, que en el 
enen a decir lo mismo. (Vid. "acuchar"). 
AR o CUCHIFLITEAR. Presumir sin ningún fund'amento. 

, , 1 'LCuchiflitu": Presumidillo, ridículo. Pa wr to  los moños de cuchiflito, ;, ! 
. , 'knirate en la sartdn de la cocina (LA PUCHERA. Cap. XXVIII). 
~&D.ii%.. (Del lat. cogitare; como el cast. cuidar, que se us6 en la Edad 

,. * Media como sinónimo de pensar): Pensar. Refrán: "El que cuda que 
, otro no cuda mal cuda". (Ciezn). En bable "cudiar": Pensar. 

CUDIAR o C'IDIAR. Cuidar. 11 " Cuidiao" o " cudio" : Cuidado. (Vid. "cuda~").  
$#CUDILLERO, S. Red de 120 m x 4 para pescar de noche a la  orilla de las 
b5.? 
!4 ;Szg 

playas, al bajar la marea. 11 "Cudillems": Los que usan este arte de. 
pesca. Parece dicción relacionada con "cudón". 

CUDON o, "CODON. Canto grande g afilado. (iAumentativo del lat. cote, cotone: @ piedra?). En Salamanca "rutón" : guchillo. (Vid. "acudonar", Yencu- 
donar" y "cudillero"). Cazunlas s o b e  &S .brasas, entre mondos codenes 
(DON GONZALO OONZÁLEZ DE LA B ~ ~ Z A L X ~ ~ .  CBQ. IX). LBS formas Cudón 
y Cudeyo son también toponimicas. 

CIJDONAL o CODONAL. Lugar donde añil in los "cudones" o "codonesn. 
(Zona costera). 

.a 

CUERDAS. "Echar cuerdas": Pescar anguilas con un aparejo formado de *T:'r 
L. n * 

varias cuerdas provistas en toda su  longitud de otras más pequefías .i 

llenas de anzuelos. Se dejan en los ríos, de noche, y se recogen de, 
madrugada. (Vid. ej em . en "deseca "). 11 "Cuerdas del pasapán" : Car- 
bílagos del cuello. En general, las tendones del cuerpo. Como este 
brazo se la ponfan las c t i~rdas drl pisc~ceao (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 
(Vid. " cuérdagos "). 

~ U E G ~ E .  Dragón o'animal fabuloso. Es el. "cuélebre" de los asturianos. Los 
cuegles que comen la  nieve (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). w" < i b m ,  7. 

CUENTOS. Copos de lino ordinario dispuestos para hilar. , " - ..*..'5j 
d -  :# : ,-,. . > 

CUtRDAGOS. (Vid. " cuerdas'" 2." acep. ) . .,. 
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CUERNOS. Refrán: "Cuernos (de la luna) a1 Saliente, cuarto creciente; 
cuernos alante (o a Poniente), cuarto menguante". 

CUJZRRAGO. Cuérnago. Cauce, acequia por donde corren las aguas para 
riegos u otros usos. 

CURSCARO. Cuesco, ventosidad. 1) Refrán: "Olla de fisanes cuéscaros 
sacristanes ". 

CUESTA. Refrán : "Cuesta abajo la calabaza rueda y el "calabazón" c 
ella'?. 

CU3TARA. Lechuza. (Vid. "nuética" y "coruja"). Nos visitan a menudo la 
cudtaru, el milano, el bubarro, la ailleria (ESCENAS ~ANTABRAS. H. Al- 
calde). 

CUETO. Voz toponírnica de gran importancia en Cantabria. En ge 
"cueto" es una colina casi siempre cónica y, por lo común, peña 
Por entre los dos cuetus de la coyá, otra Eomba (PEÑAS ARRIBA. Cap. 

CU3VANA. "Cuévano niñero" acondicionado para llevar niños en la 1 
tancia. (Vid. LBm. IX). 

CUEVANEROS. Se dice de los pasiegos, por su costumbre de usar f recu&~ +d 
temente el cuévano. (Vi d.. ' " rabudos" y LLchátaros "). fi 

CUIWANO. (Cophhu):  Cesto grande y hondo poco mRs ancho de arriba que 
de abajo, tejido generalmente con varillas de avellano. Tiene dos asas 

rf/ o "brazaleras", y es utensilio característico de los pasiegos, que lo " 

llevan siempre a la espalda. (Vid. Láms. IX, X y XXIV). El cantarcillo 
alusivo a esta-qalidad dice: "Pasieguca de Pas, con la saya rabona 
y el cuévano'akiis". (Vid. r30s PASIEGOS. (artículo publicado en el SEMA- 

. NA,RIO PINTORESO ESPAÑOL. T. de 1839. P&g. 203). EL PASIEGO (art í~ulo 
publicado'eri dicho S~MAXARIO por don Antolín Esperón. T. de  185i. 
Pág. 39f),'x ~~OMPILAC'IÓR HIST~RICA, RIOGRÁFICA Y MAR~TIMA DE 

VINILA, h~ &TANDER. G. Lasaga Larreta. 
A. (Recuerda al ant. cast. cuezo: brial o guardapiés): Pezuña. 

11 Artesa o "cocino" donde se pone la comida a los animales. (Vid. 
"duerno"). 

CUIDO. Cuidado, acción de cuidar alimentando. Andalucismo de 
origen " jándalo". (Vid. ejemp. en " jeriezgo"). 

pulares y de cuentos de la abuela1 (Oalle de Iguña). 
CUINES. (Del cast. cuin: conejillo de Iqdias): Enanos de las fábul 

CULADIZO. Coladero. (Voz pasiega). 
CULATRE. Cutral. Vaca que no cría _ ser vieja y aólb sirve para. car  
CULEBRA (LA). "Hacer la culebra" .o "el culebreo": Figura l @ ~ n ~ ~  

Ruiloba. (Vid. DEL SOLAR Y DE LA RAZA). 
CULEBRINO. Planta venenosa. (Vid. "pan de culiebra"). 
CULERA. Goquera. Cabeza saliente de la peonza. Generalmenbr; S,G le ~ U I  

con una tachuela, cuando los chicos juegan a los "canes". (Vid. ''can-). 
La cons,istencia que este refuerzo le da se manifiesta en el dich?: <'Con 
buen herrón y buena iacliuela: jni el diablu la jienda!". (Igufia). 

CULO. Refrán: "Culo sentado, o arremellado, no hace mandado": Refrán 
que fustiqa la poltronería. 11 "1-Incerln en el culo de un bolo": Se dice 
del que al menor descuido comete una pillada. (Vid "huevo"). (1 Azotes 
"a culo ~ a i a r e r o "  indica q i ie  se dan con éste descubierto. Es' frase 



CULLAR o CTJLLIR. Gotear, escurrir. También se usa "escullar" y "escu- 
llir". La diferencia entre una y otras voces @S que en la primera se 
refiere al goteo natural y las segundas al forzado por la  presión. (Vid. 
lL churripitear ") . 

CULLIJRITO. Pequeña pron2inencia en  terreno niontañoso. 11 " Collugo". 
CUMBRAO. Altura o cumbre. (Zona central). 
CUMBRE. La pared más alta de una casa. 
CUMPLIMIENTO. (Del ant. cast.) : Sufragio. "Cumplimiento enteron : Fu- 

neral de i." clase; "Cuinplimiento rnedio": Funeral de 2.', y "Cum- 
plimiento cuarto" : Funeral de 3." 

CUMUNERO. Madero que sirv 
yerba de la  cama. (J. M." de Cosío). 

CUNA. "Payuelo" (Vid.) ; llamado así porque en él suelen ir los niños. 

«El amargo de la boca 
me lo tengo de quitar 
rompiendo cuatro costill 
a1 que vuelva a cuquear*. 

(EL SALTO DEL PASIEGO. L. de Eguilaz y 

ILLEGO, CUQTJIRIEQO o COCLIRI 

acepción de secar una cosa sazonándola. a la 
que se curaba en el snrúo del  desucin (EL.SAEOR 

CURSO. Intestino recto. Discrepa de la  acep. cast. 
CIJRIJCA. Coleóptero alargado. de pequeño tamaño y con las alas encar- 

nadas. Los chicos le hacerr recorrer los dedos de la mano y le cantan 
lo mismo que a1 "ssnjua6ín4! o corinela. (Valles de Iguña, Anievas 



m LOS MUERTOS. M. Llano). "Tiene ~ n a s  remiendos que la tía Cuaiata". 
Se dice del que lleva una prenda iniiy remendada. 
CINA. Escupicina. También 'bescopeci~ia" (Iguña) y b'escupitina". 
R. (Del lat. csnspuere):  Escupir. 
RSE. Parecerse, asemejarse. 11 "Cuspío": Parecido a. (N6tese la sig- 
iflcación de conspectus : aspecto, derivado de conspicelae : ver). (Vid. 

. - .  " amej arse " y "atraerse "). - ,$ ' fF i  - - CUTIANA. En la frase: "Cascar 1 ~ .  cutiana" o zurrar la badana. 
. CUTIANO. "Pan cutiano" (¿cotidiano?): Pan nioreno de trigo de mediana 

calidad. [I Pan de centeno. (Vid. "abierto"). Andaba cutiano redor de  la 
.-. t ienda fito (POEMA DE ALEJAKDRO). Dicie cutiano mis sa  de  la Sancta  

Marla (MILAGROS. IX. Berceo). 
' t  .- .. CUTfO o COTfO. Lugar o término de coto. Es voz toponímica de variantes 

1 ' múltiples. 11 "En el juego de bolos, se dice que la bolera tiene buen o 
, .. mal "cutio" según el terreno de la misma esté mejor o peor acondj- 
; - t *Y-$ 4 

C. . cionado para que resulten bien los efectos. (Vid. "caja7', 2.' acep.). 
.-"'- .'.i CUTION. (De "cutir") : "A cutión" o "de cutión": A golpe seco y de lleno. - :.-,:. 

, . . , , (Vid. "rapi-escapi" y "deslape"). El sartenauo herla de  lleno o de  cu- I I  
. ,' - , .. .+-- :.- ..- ! ; . >$tidn la  puerta desvencijada (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y 

d f:ancio). 
, . CUTIR. (Del lat. quatio, en composición cutio: sacudir, pegar; o de cutere, 
, + : * .  

. , que significa lo mismo\: Es verho muy usado en la montaña, en varias 
acepciones. Así, en la frase: "Ni  siquiera le cutió": expresa que ni 

y 1 w f  $ ,  .'l -a, le toc6 ligeramente. 1) "Se marchó de la mesa sin cutir la comida": es 
I I: decir, sin probarla. 11 Acto de dar la hola en tierra jugando a los bolos. : i2- ;- $: ;,,-.y 

;-L. - T  ., -. . i 
En Campóo "Cutir" : Poner en competencia quién ha de actuar pri- 

.!:, .: :* mero en algunos juegos de muchachos. (Vid. "pato"). <; . . t i , ,  CUYO, CUYA. Es interesante la propiedad con que emplean los pasiegos 
I ,  _.. 

r, , este pronombre relativo al decir:. "~Cúyo  es este niño?" " ~ C ú y a  es 
. ' .  .' :"';) esta vaca?" < - :  , - , t. - 

. ,: CHABACANO. "Andar chabacano ". (Vid. "acachanar " y " cachano"). 
8 , , (;EIAE1ANDIN. Chilindríi~, chisgarabís, títere. Chafalditero. (Vid. "chinfla 

*, .:" 
1 . na"). ¿Por quS n o  has subido, chafandina? (SOTILEZA. Cap. V) .  

CHALANA. En sentido figurado: Zapatilla. (1 Barquilla plana y sin q u i h .  

MARINUCAS. F. Pérez del Camino). 
CHAMARA o CHARAMA. (De Ilama, o mejor, del gallego "chama": llama). 

Cubierta de brasas y ramascos que se pone sobre la borona al "co- 

, -4 
'4 

'a 



I 
CHAMARUCA o GURRIARO. Molusco (Cardium edule) con estrías radiales 

en las valvas. Molusco í'rapex decussatus L.) o almeja común. (Vid. 
L i ~ e r i g ü e t ~ ' '  y "amayuela"). Ciiama es un género de moluscos lameli- 
branquio~.  

CHAMARUGOS. Sobrenombre de los naturales de Barcena Mayor. (Vid. "cha- 
mara"). 

CIIAMPONES. (Del cast. chanflón). Moneda antigua de un cuarto aplastada 
para que parezca de dos. Moneda de cobre desbastada o con el cuño 
borrado. (Zona costera oriental y también en Bilbao). Onde guardan 
los champones que aUa me deDm la Última paya, jmagañososl (MARI- 
GHU. L. de Ocharan). 

CHAMPUJAR. Mojar a otro chapoteando sobre la superficie del agua, Parece 
rma particular del cast. chapuzar. jQue no me champujis, q,ue 
mi madri rnc da una taringal (DEL SOLAR'Y DE LA RAZA. A. Garcla- 
y J. Cancio). ) f  "C:liainpujón": Mojadura por sorpresa ocasio- 

1 i l ~ h a ~ n p ~ j  a r  l'. 
CHAMUSCADO. Cuero del ganado vacuno cuando es del color obscuro del 

tejón. (Vid. "atasu,earse" y "alohado"). 
CHAMUSCAN. Pez marino. En Laredo (Gobius jozo). En otros sitios (Phobie; 

levis). {Vid. "madre del congrio" y "guaita"). 
CHANFAINA. Ridiculez. cosa estramgarite. jChanfaina, y rechanfaina, y re- 

uetechanfaina (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XIII). Mi ejemplo de- 
iera ser de fortaleza y lo PS d~ ... chanfaina (SOTILEZA. Cap. V). 

CEIAWGARRU. (Vid. "tangarro"). Y yo que tengo iin añu m& me quedo cm% 
un changarru (ESTAMPAS CAYPURHIAKAQ. El duende de Campóo. PBg. 35). 

CHAPARA. Funda de cuero o de madera enchapada para resguardar el filo de 
la "legra" O de la LLtorgal'l para hacer albarcas, 

CHAPARRETI. Persona rechoncha y de poca estatura,; por semejanza con 
la significacióg de chaparro. 

CHAPARRUDO. Pescado de bahía. (Cteriolabrus rupestris, en Santander). 
p- v z y j ( V i d .  " saparnatu" y " sapero "). Y los saperos o chaparrudos de viscosa 
r j { d d , v i e ~  (ANTAGO. D. Cuevas). 
"p CHAPLAR. (¿De chapalear : chay(a)l(e)ar : chapotear?) : Zambullirse con ím- &:v 5:petu y bucear. (Vid. " calumbarse "). Chapla, Muergo, ttt que anudas i b 
5 " i  :&JEbien (SOTILEZA. Cap. 1). Puede que no fueran tan sanos como yo iba 

$7; 

&%&ii?cuando chaplemos. jDios, quS cok! (PACHÍK GONZÁLEZ). 
CHAQUETA. En la locución: "Más7 vago que chaqueta de peón caminero, 

O de un  corito". 3: CHARRABASCO. Serojo. I /  Chahasca o chamarasca. Leas  delgada, de rama6 
o arbustos. 

Trozo de tabla o astilla con que los carpinteros sujetan 
las cosas que se han de clavar ínterin comprueban 

o o nivel. Por extensión, cualquier tabla o astilla 
En eiisk. " txarrantxa" : carlanca. Ambas 
garrancha: gancho. 

@.; CHARRO. Tordo zorzal o " mordaquero" (Turdus viscirorus). 1 Aparato ge- 
. el nital femenino. (Vid. " quicla" y "chiflo "). 
q:CHARRUSCAR o CHURRUSCAR. Dar diente con diente, en la  frase "cha- 
12- .:, p u s c a r  los d i e n h " .  11 Torrar, turrar. (Vid. " larruscar"). - -  7 f .  ,., l.-*:+ ' h :>* ' l  .,., 



CHA i iC 

CHATARAS. (¿Del árab. cr«hlora: barca?): Calzado de cuero sin curtir que 
usan los pasiegos. (Vid. "co~izas",  :'zátarasn y Lám. S). Sobre la du- 
ración de esta prenda corre la ináxiim: '.Las chátaras duran tres 
meses completos con pelo, tres sin ello, tres rotas y tres en espera de 
otras ". Atcnte a m i s  velorios IJ ( 1  m i s  chátaras (EL SALTO DEL PASIEGO. 
L. de Eguilaz y M. FernBridez C:aballeiLo. Esc. 6."). 

CHATAROS. Apodo o mote quc se les da a los pasiegos porque usan 
' l  chAtaras ". (Vid. "cuevaneros " y "rabudos '7. Pasiego alibriestado y 

+S .g chdtaro lcgitirno (DEL SOLAR i DE LA ILUA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 
't:' -CHATARRA. (Del eúsk. txatarrr hierro viejo): Residuos de toda clase de *. 

1 ;,- ...* 1; metales. 1) "Chatarrería": Coniercio donde se compra y vende "cha- 
r;.:A3rdl i$:@,$tarra ". 11 " C:hatarixero" : El que comercia: con "chatarra". Son dicciones 
vi. * ,, iA'%odernas. I 

' CHAVOLA. (Del lat. cauer!la, de cciu&: jaula).: Cnbailuela, casilla rústica, 
$ . -*~~~ ' l~r&@eneraln~ente  hecha de tablas, que sirve de refugio de personas y, a 
,-- , 7 , .. -5' t . 3  veces, de sus utensilios de trabajo. ('\*id. "gavia"). , 

Y ' ,  . 1 ,  - ,, (1. . CHAZA. Término venatorio que significd Id'lrem o excremento de los ani- 
1' .! ,.: , . S r n b  males. 1) Pieza para ensarnbldr. (Vid. "enchaxar"). 

%Y- , ::, ' ; : cHELINi ~ ~ ~ " D i m i n ~ t i v o s  de Miguel. 
:':'i'!, CHIBORRA. El que se a p a h  de In dnnxn. j l  Equivale :t. "birria", en la - C .$. 

;A,:?:,, ,.,? J J ,  
2.: \ 

2." acep. 
, ,  !-:.l-!.4# 
1 , ,  L , .'" .' I 

CHICO. "Un chico": Un juego de los dos que gerleralmerite constituyen el 
5. -.. ..'..'f.-. 1 . : - , ~ ~ ~ r t i d o  de bolos. iCónio crndm~raos d~ partido, Tusio? -Es¿& chico a 

!?'.&)&chico; decide csta mano ( E S G E ~ A S  CÁXTPBKS. 1-1. Alcalde). .. - ; ' , , ' " ' 
*a 

, , - 3  : ',:, CHICOFANTA. Persona de poco iuste. Sicofanta, impostor. Ni el mayomlgo 
. ' < #  > ', ' ;L ' . ,,_ 1 3 ,, , v~l:\t-ni otra porrd d r  faiciosos q1re han sio aquí sirmprc los chicofantas y . . 

1 ' .'&i , ,  , . , . l .  Aniquctr~f es (DE i,alrRrc;lo RIGWKLTA). 
.:. '. , r ,'\ CHICUCIO o C:IIICUZU. En Pas:  cbhico. En el cenko de la Montana, "mu- 

^ . L. ' - A  i& .,: ,.: :[: .,r ,' r.. zuelo ", y en Castro V_'i.diales, " cliiclio ". Que injevtáis al chicucio postizu 
- . '  . , 

m - 'J-  *, ?'' " ~ ~ ~ ~ ~ ( I J B L ,  SOLAR Y d~ LA RAKZ. 4. García-Lomas y J. Cancio). 
;,m ,, 1.l 

m :'. - l . : ,  CHICHARRIN. Pez (Gai3anx lracli~irus) asado. 
J :,, . ,: 
,.y ;;,-:: ' TCHICFIO. Mucliachuelo. (Caslro Urdiales). En Chile, "cchicne": joya pequeña. 

- % - -  -,Pues otro chicho l e  di,jo q7cr cl padrc Co~crjc csfB O n  la rampa (MARI- ! 1 % ' ..) - -- ;: ,.;* 
CHU. L. de  Ocharan). << 

. :*. . 
, 2 .  t.' b! C%IIC~TORREO. Chismería, chjriclioisrco. lAndaltan calladitas como unas san- 
.!' -. '* , . i : .  t , , . : .  , tus,  cansadas de prouocuciont s ?j  chichorr~os <SOTII~EZA. Cap. X). 

1' .. " CI-IIFLADOR. Chiflato, silbato. lJna locución pnstoril dice: "La alegría d&_. 



I a 

orilla del camino que va a ~illacarriedo. Tanto más alenta tanto mds 
sorbi; ?/a tiene usté hecho cl chiflón. (MARICHU. L. de Ocharan). 

CHIFLONA. Mujer perdida, desaseada y sucia. (Vid. "chiflo"). 
CHIFLOTERO. Bromista, decididor. CáZlat~ tú, chiflotero (CONTANDO CUENTOS 

Y ASANDO GASTANAS. D. Duque y Merino). 11 "Chiflón ". 
CHILLO. Juego de naipes para niños. 
CIIINCI-IO. Se dice en los confines con \'izcaya del mozo jarifo y vistoso. 
CHINCHORTA. (De chicha y torta): Pasta prensada, con desperdicios dl 

carne qite,se emplea para alimento de los perros. (Zona oriental costera). 
CBINFLAINA. (Vid. " chafandín" y " chiflotero "). 
CHINGARTE. (Vid. "tangarte", "hallarte'" yguallarte"). Y a  ganaba u n  

L4:7- ,;; ; 
cuarto de quiñón maneja?&do el, chingarte (ANTANO. D. Cuevas). 

CHINO o CHINÍN. Antiguo nombre del torno rústico de los olleros de Cos. 
CHIQUILINDHN. Chilindrin..Hombre pequeño y de poco seso. 11 "Chiquilin- 

drón": Muchachuelo como de unos catorce años. 
CHIRLA o CHURLA. Títere, chisgarabís. I/  No es la almeja, sino una variedad 

(Tapex decussatus, en Santander) y (Donax trunculus, en Laredo). 
CHIRRICHA. Pajarillo llamado también "tarabilla". Es voz onomatopéyica. r l  , 

&? chimicha, la rclitina, hasta el gowidn (EL MILAGRO DEL OJÁKCANO. B. Ro- 
driguez Parets). 

CHIRRION. (Vid. "castradorio"). JI En la Montaña no es carro fuerte que 
chirría mucho. sino el "rodal"; o sean, el eje y las ruedas solamente. 

CHIRTA. (Del eúsk. txirta: piedra) :' Grava. (Zona de contacto con los vascos). 
(Vid. "enchirtar"). 11 Chintx o piedra pequeña. d .  , 

QHISCO. Contracción de Francisco. De "chisco" vienen "chiscón" (aument.") : : . S -  Gb8-j  

y " chisquejo" (despect."). (Vid. "'Pacho" y "Pancho"). 
5 =%,*;lb 

r ; .  . Aparato que usaban antiguamente los fumadores para encen- ' -4 ,: ' . 2J.i 
pipa o el cigarro. Consistía en un trozo de caña ("cañuto") ce- ,., ,,S!$ 

o por uno de los extremos, dentro del cual ponían trapos quemados, .- 
e. . , ( * y .con 91 eslabón y la piedra los prendían fuego. Hoy se llama así al . . - =i -'! 

machero o encededor mecánico. , . d f ~  w*. 
*%HIsQUILAR, CHOSQUILAR O CHTJSQUILAH. Esquilar, cortar el pelo. (Vid. 7; 1 . 

tosquilar ") . - " %  
-,; , o  . r r -  ..$:*$ 

. "Tirar al cho", en el juego de bolos de emboque, vale tanto como "tirar ' - " r '  b L  ' 
p ., , 4 6 f i  

'a la manganeta" o "a  la chucha" (Vd). En el N. E. de Alava "chol" %. e n. 1 
(Del eúsk. chul o zul: agujero), es el juego del "boche" en montañés. .. , . 
Por la forma de tirar a1 "cho" o al "boche" parece que el pueblo ha 

% ,  

L$f 

encontrado en la similitiid el vocablo en cuestión. (Iguña). ,, l A > : z  -,&$ 
- .J  - * a , i ;  

CHOBA. (Del bilbaíno "chola") : Embuste, bola. (Vid. "caloca"). (Zona orien- c ': , '.. , ,r & tal). iChoba. .. ñules! -bramó la aguardentosa de Mocejdn (SOTILEZA. ' . ' a . '' ' . - 4,s <'p 
Cap. V). 4? -.<i 

GHOCLEAR o CI-IOCLETEAR. Chapalear, chapotear. Producir "chocleteow 
con los zapatos o con las albarcas, especialmente si éstas son de las 

BiVr ;; 
". Chocledndole 10s Zapatos (EL. SABOR DE LA TIE- 

V). .ll  "Chocleteo" : Chapoteo o chapaleo. Ruido que 
o al pisar en las charcas, o cuando se llena de agua. 

o el chocleteo de  piernas y retuelles en e2 agua (LA PU- 

con suela de madera, usadas para baldear ernbareacionee 

- - - 8 " '  ' - r* .:->'!l: . $i& -. +.g _. , ?  .m. .m..  C 1 .$..e.: . . > .. .: , C  , ; ... : , < ..,, .,. . r .  - - y ,< .  3 12.. . -3 

:J,.. A*. , 

, . .  . *;,: i.cLt. .:@, 



CHOFLE. Chofe o bofe. Pulm6n del cerdo. 
cHOLINGLARES o CHURRINGLARES. Peqmños arroyos que se atraviesan . 

en los caminos. (Zona paskga). (Vid. " churrar "). 
CHOMBO. Lo mismo que "chumbao'~:  astro Urdiales). Suyetd co&E 

chombo y cald el aparejo hasta et'#'ondo (MARIGHU. L. de Ocharan). 
cILON. Aféresis comunisima de lechón. Al pronunciar 'los .montafieses este . 

vocablo, o su equivalente, "uno de 1& vista baja", añaaen a continua- 
oión la frase: "con perdón" o "con. enmienda", si hablan delante de. 
personas de respeto. (Vid. " bajera "). 'lf Refranes : "A la -chona gordsb 
úntala el rabo". (Se dice cuando 'un- sieo es favorecido en cual~uier  
manera). "'El chón y la chona sienlpre se afrascan hacia afuera). (In- . 
dica que todos miran m'ás por su provecho que. por el ajeno). "Chón . 
de molino, mucho magro y buen tocino". "A qisien Dios se la dé, Sgn 
Pedro se la bendiga, y San Antón al  mi chón". 
A (LA). En Soba, Id mismo que el juego de la. "lichona" eh Cam- 

F - ~  p60 (Vid.). 
.. , .:' CHONERO, A. El que vende o compra, "6hones". (Vid. "éyorrirft ' .v 
,..- ;; ' 

& . * rrero"). (1 "Chonera " : Porquera. (Vid. "cortijo" y " borcii."). . . .- . P . . X ; '  CHORCO. Hoyo abierto con la azada par- sembrrir hortalizas f legum rs. 
% - r : U A.?~,,~ Surco. También se dice "sembrar a chorco". (Vjd: "torco" y "en- ik 

' %;-* ,. . - chorcarse"). Se unid a nosotros Pi to . (Agapi to)  S á k e s ,  " C ~ C ~ T ~ O G "  de  ' 
e-- - 'E.! iUYL,,! - .  . - -  

mote ( P E N A ~  ARRIBA. Cap. VI)., 
- .  

, :r 
, . .: CI-IORQUEAR. Abrir "charcos" o s u r ~ w .  Se usa poco. 

a ' QIOSPAR. Chozpar. Saltar o brincar eop 'alegría las caballerfas: cordera ' - ; i i  ... !l ... 3 ' ' ,q* 
, ,  , . ; . . :%$ y otros animales. Salinri chospa~ide (tinos p o h s )  al ruido de las collerss 
Y .. o .+% . ' ;,fq"i (ESTAMPAS CAMPURRTAK~S.  El duende de Campóo). 11 &'Estar de chospo": 
, , :2;::/,<$~anifestar alegría y atrevimiento con las mujeres, (Vid. "remoseq"j'.. 

íi.I'- . . . y* :k;rp 11 "Chospo" : Salto caracterislico que dan los borricos, agachanda %a 
b . +  - ... cabeza y levantando 1 ~ s  cuatro,patas a un tiempo. - .  

, , i CHUCA.! (También "niicliuca") : Voz para lltfmar o acariciar a ~ Q S  gatos,. 
' 

- ' CHUCHA. "Tirsr a la cl!ucha" eii el juego dc tmboque, es l a n a r  la bola 
!' 'T.:, * . . y  :pv de manera poco vistosa y con artimafias no consentidas entfe juga- 
:** A ', !*,,-. dores serios. Recuerda, por los tambnleos y moviniientos del jugador, 

-,) _ . 1 . : * a1 vocablo casl. farn rhiicha: Boriiciierr. (Vaiies de Iguiir u de - 3 ' *!by- : , , ..! , . , Anievas). (Vid. "manganeta"). 
?':, : - - . l . i  CHUCHO. Nombre de las especies de rayas marinas (Dasyatis Paswaca  y 
l ;..S: :. .? $ . . - . Myliobatis aquila L.). De color oscuro y con una espina %neneasa, en 
, - -f . 

# a  - , , , -  b : 1a cola. (Vid. "burro de mar"). 
- : .S  :. ;,": CHUJARRO o CBUJARO. Rodillo empleado limpiar las cuadras. Nor- 

'.'A ,- , 
,-- - , - .--7 ~ ~ 7 , ~  malmente parece que debía llamarse "cucharro" (de "cucha") o "cu- 

,.I . .aL .  J.:. .,'r.:r~; charo" (de "cuchar"). .(Zona lehaniega). (Vid. "roero" y "vadío"). 
. ' +, CHULA o CHULE. Jiiego que en otras partes llaman "tin", que consiste en 
. t ' J *  pelotearse mutuamente los jugadoms. 

CNULB. Voz familiar de origen gitano qde empleaban en Alava y en San- 
tander los raqueros, en significación'de duro,s moneda de cinco pesetas. 
¡Ay, qub contra!: Pues si el escoplo sdto vale medio chuld (ESCENAS 

MONTAÑESAS. dl raquero). 
CHUMBAO. (Dei cast. chumbo : plomo). (Vid. " chombo" y "socala"). (San- 



m '  

,@, soiileza. corL el cordel, para ~J.W rl sparejo, al scz calado, se mva a 
(~TILEE;SA.  Cap. IT). +. f 

~~B~:*,@<*B&~J;J.P. P.as cltampe uckk UR higo p w o  
hnMemj. En sentido figurado, se dice que 

n lambiendo el deo", cuando se halh 
as. (1 "Se cliurnpa el deo y taca sangre". 

iiciia i i  los que parecen tontos y son muy 

siega). (Vid. L L  ohurratuca"). 
1 ._ .' 

bo neutro que iambién se 
. 11 Sustituye a l o s  verbos '"u- 
scurrirse algún liquido o sus-,$ -.',' ( ; ", 

-j : - 
'; ! ; 

I n  5 

Ea churi.z&i (DE CANTABRIA. Ell. - a . l 

e Obeso). (Vid. 2.' acep. d6'8':. , 
. r c ~ i p m i ~ " ) .  , '  -.~# 

1 '  

a de los chivos. ~ v h .  "%tororriejar"). 

: ' ;- ,  J d.JVINES., Se d i c ~  de los I í > u a x d ~  dl; ~uerrios corvos y cortos, parecidos a . - -L.  . ,,, 
' h 

% ~ & .  < <  

,, c+bs?(it. (Zong~ pasiega). 
% q W U  (I$BGVP@S $ & ~ T . ~ B R  * .  

., - ? .  

0 
* 4 

. L .  

a dada "? Vale lo nlismo que "conejo", "blanca" a "clarín". - .  
GUNO, A. (Dedcast. anl.). Crtutrncciones de: de y algo; y de de . ' ..< , 

. ., , y alguno, a, . $y'*  
D A ~ L A D A .  Cada modmie;nto que e lL&khr  hme  con el dalle al segar. , ' +,,. 

DALLE. Los montanews no emplean ,e* %oc&lot guadaña. 1) Refranes : "En el 
:, dalle y la mu'je~, acertar y .no eskoger ". "A la. rnu jer y al dalls .aecr4:m~: 2; !. 

.* ? Yrk tapies 1'. : 'S, # . t .,*! " BALLETA. Rozón o d@de rnásym?!b y más corlo (de filo y de mango) que- .'i,& 
e1 usado para se yerba. ,Elirve para eor ta~  rozo, zarzas, etc. Pare 
estos menesteres ge enxplew bmbién las dalles de fábrica muy- des- 
gastados por e l . 8 ~ .  

DAQUE, DAQUI. ('hnt. casi.): 'Afgo; alguno, a. LLEn dsqeri lao": En alguna 
parte. Me E@ cqm¿$,usz lobo en & t e  calleja (ESGENAS MQNTAÑESAS~ L& 



noche de Navidad). No es mucho de eat~mfiar que una vez que otra 
soltiva el camoweo rntrtl los 7ntis vidtiosos y se ulumbmra por remate 
&que, g a r ~ ~ t a z o  (OBRAS COMPLETAS. Cutres). También pueden bmducirse 
por: este, cuando, en que: " 1)ióme un mal en daque sitio...". "Daque 

vuelvas de. .. ". "Dióme daque pensar ". Estas vo S, y LL el aqu&", las 
, , , emplean con frecuencia los pasiegos cuando tiene recelo con personas 
?.- :;; 

. S  
que no conocen. 

"'7'''. . ,.;, DAR. Abrochar, Abotonar. "Date los botones del chaleco, que*-10s tienes des- 
&, dadas. (Vid. "desdar"). "Entre lo que d a  y lo que d&dB no bu3ques 
,.., 7e-,;,í.. - b  

-,, , puntá". (Frase que moteja a las que son holgazanas para coser). 11 "Bar 
, - ? $  

el ab~o" :  Dar el consentimiento. (Zona pasiega). 11 "Dar la cría": Pre- 
;:',.,/ * 

.J 4 !e, 

ñez avanzada. 11 "Dar el preñao" : Acnsarle. (Vid. "agarrar"). 11 "Dar 
I , A ;  .. .; torno": Locución "pejina" en la acepcriQn de: hacer virar un bote 

. .: -,* ?'$ hacia un lado porque uno de los remeros t~ene  más fuerza que el com- 
" '  . . .&{$g~ paiiem, y la embarcaciún gira sin aianzar. Daba torno n cudPpnem ' (1 -;, I' ' de su paPigztul remando cn un bote (SOFILEZA. Cap, VEI). i b  .. '. 

+; .'>'l 
., .,*+ DEC&INAR. Indicar, manifestar, originar, traer como cons&riencis. Peces el 

+ ;,. ;: - .:j*--tf;-': canal de la Mancha, dijo Tofinzos, bien claro se declina el¿% de poir si 
, -  ;, , f <  ,@#:-tu, .- (WN GONZALO GOKZÁLEZ DE LA GOTYZAI,ERA. Cap. 1). 

7 . u 
t.; :'í, DEDALERA8. (Digital purpúrea). (Vid. "tiratiros", "calzón de cuco" y . + -  - 

, .  u triscos n ) .  J . " 
. ' , ;  DEDTN. Higa o dije de azabache a dg cor& que se ponía a los nifiod'bfi la . . -  . - . ,-, . . muñeca, con la peregrina creeneia de librarlos del mal de o$@. (Vid. X i  ' .  . . .  

* S A , 4  - 
, .. , . - - , ,qc$3 "manina"). 

* t . ' .  - 
, + DEDINA. Se dice del dedo meñique de la mano o del pie. 

' DEDON. El dedo ~ u l n a r  de la mano o del ~ i e .  . - 
¡DEJARA! ~xclama&n afirmativa, que Significa: iYa lo creo!, j se ura- 

'+7L 

A - mente! Como en la frase: "¿Ir& fulano a la fiesta? Fuideja%! 8 . 
' . bELANTAZAD0. Se dice de lo que cabe en un delantal. (Vid, smmt&adehj. 

' . ' DEMANDAR. (Voz venatoria): Latir los perros de caza cuando hallan al 
b '  

%.!J. y.,, .;;; rastro de la pieza. 11 "Demanda": Acción o efecto de "demandar" (Vid. 
' _ _  . . . .. . . . i :? "levanten). 
':l'Y:'-:' DEMEDIAR. verbo cast. en la acepción de llegar una persona o cosa a 1s 

- .q -, ; 
mitad de su duración. Ya lo dice el refrcin: Por las Candelas deme- ."''?= diards tus pajrrelos (ESTAMPAS DiMPanRrANAs. El duende d e  c&mpÓoi. 

. y : , .. . 
@;. a ;*-,. '1, Sino un poco de pan, y pluguiera n Dios que me i lenediua (LASA&ILLO~$~ 

DE TORMES. Tratado 2.")' 
P : . 

I : . . . i DEMONCHES ! Interjección que expresa asombro o 
i ." 

, -i ?.' . montres". /Qué dernonchcs, hombre! (EL' SABOH. DE LA 
Cap. XX). .,, 1 

- .  . . - DEMONCIIICO. Den~onio. (Vid. "nioñun o " rnohio" y. "diaño"). 
.a 1 .  , . 

. t  7 ;, . rnonchicos vos lleven nunca ?ii ~ r o ,  (TIPOS Y I'AIBAJBS. Al amor de los 
& tizones), 

DEMONGRIO, DEMONGRO. Demonio. &hindo dernongros vos va a entrar 
la formalidd? (EL SOL DE LOS RIUBRTOS. M. Llano). 

DEMONICO. Demonio. (Vid. "demonchicó"). 11 Demoniaco, demoniado. 
DEMONICTZIOS. Demonios. (Zona castreñrt). Malos dernonici-ios me lleven si 

los rims comsn mds que besago (MAAICHU. L. de  Ocharan). , .  



1 1 15 DEM 

DEMONIURA, DEMONURA. Diablura. Con SUS mases y sas menos 20- 
niura (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. 1). 

BEMONTRES. Demonio. (Vid. " i deanonclies ! "). iAdemÚ$ es de p o ~  s thv~ ,  plu~~:u~ 
al mujerio como un demwntres (DE PATRICIO RIOUELTA). : 

DEMORU. Demonio:=iEl demoñtc del hombre! i Y  tgvia le paez que no rampe 
un plato (EL RIIWN VE LA MONTAÑA. Delfín F. González). (Vid. ''rnoiW" 

O " rbonio"). 
DENDE o DENDI. (Del lat. deinde; ant. cast.: De él o de ella; desde allí): 

Desde. Pa dende alli, cnfilando por la canal de  Las l 'orcea~ (E'JC~ENXB 
GÁNTABRAS. H.  Aledde). ' 

DENTAMBRE. Dentadura. Porque ter@ una dentambre blanca ( ~ O N T A N D ~  
CUENTOS Y ASANDO CASTA~AS.  1). Duque y Merino). 

DENTELLONEG. Pinotes en el cabezal de la lanza de la carreta, en los que 
se sujeta el yugo atándolo o n  el sobeo. (Vid. "llavijero", "cabarreta". 
L ' a y ~ d o ~ "  y L L m ~ r c í ~ " ) .  

' 

DENTON. Dental del arado. (El Soto. Toranzo). 
DEPRENDER. Aprender (cact.' ant.). 11 Refrán : " Deprei~diendo y no olvi- 

dando la ignorancia va enralando". 
DEPIJTAO. El encargado de a\risar a los marineros con el grito de: ihrriba! 
,, , i Al alba! o con el de " i ApuyB! j Apuyaaá! ", característico de $S "pe- . jines" de Santander. A1 oir e n  lr, calle el gdto de jarriba! ded deputao 

- (WTILEZA. Cap. IV). 
DEREGBAS (EL). El anverso o cara principal de alguna cosa. Idiotismo muy 

asado, no solamente en la Montaña, si que también en otras provincias. 
DERRENGAR. Derribar la fruta del bbo l  tirándole un palo o "derrengo". 

1 (Vid. "sacudir "). 
BERRENGO. Palo como de una vara de largo para derribar nueces, casta- .. 

gas u otras frutas, arrojándole con fuerza desde el suelo a las ramas)? 
de los lirboles. No es súlo provincial de Asturias, como expresa el -.'< {""l. ' 

Dicc. .Acadl También se llama *'redengon. En cush-TO os GIJENTOS, Que- ' - vedo dice: El escribano estaba de mampuesto, diciendo que no le un- 
tusen el casco, que los pegada a molttini~ntc con la de rengo. (Vid. 
"r&ng@o"). 

PERRENQAZO: Golpe dado con un "derrengo", arrojándole contra una per- 
Y . sona, sobre una res o un árbol para varearlo. También "redengaao". 

DERROTA (LA). Permiso que se da para que entren los ganados a pastar 
t en las heredades después de cogidos los frutos. Recuerda añeja cos- 
. tumbre cántabrti, peso no derivada de los griegos que, segúnv algún 

historiador, habitaron parte de la región santanderina; opinión des- 
cartada actualmeGte. , l a  Academia lo considera como vocablo asturia-.. ,...,.,, 
no, sin tener eq aue* el capitulo XVII de m SABOR DE LA Tisnnua, :h!:,!;'i 5 
se intitula "La Derrota?, y lo expresado por Pereda en ESCENAS MON- 
TANESAS. .A las, ~ c b 1 a ~ 1  Por eso mfabccn las mieses la mitad del año mal 
cultivadas y la otra mitad abiertas a merced de esa bárbara cos twnb~e 
de  las "derrotas", que no permiten a un labrador aplicado mejorar sus 
terrenos ni sembradas duwante el inuierno, porque estdn al arbitr%o 
del ganado de todos sus convecinos, que pace hasta sus raíces y los 
huel2cl hasta eonvevtidos e n  inaccesibles charcas. 

DERROTAR. Llevar los ganados a la "derrotn" o "derrotar las mieses" es- 



ta;blec;ic?ndo en ellas esa costumbre. Y nscgwar ama excelente paci6n 
a 1'0s gunados al derzolaise 10s rnieses (EL SMOR m LA "~IERRUCA, Cap. 11). 

DESABWAR., S& de, una rada navegando hacia el mar. (1 Abow y abbcar 
tienen uso c mbiil en la  hloniafia. Podun zrna vela a la Vizgen de Latas, 9 sOe,nqm? @c)~k$b.Ia temporal, para q w  f?~erim kscia aquel lado Eos 
buques que " . a h @ r d n l '  en  cl pueirlo ( S ~ L W A .  Cap. 11). Por cierto, en 
aqzrella ta~dezuca qz~e  le pinto, malas penas "aboco" a Eo mas  obscuro 
de la luinoond (PRÑAS ARRIBA. Cap. XXV). 

DESACALDAR. Desordenar, desarreglar. (Vid. " acaldar "). 
DESAGURRIAR. Esparcir el ganado "acurriado". (Vid. "acurriar"). 
DESACUTAR. (Vid. "acotar"). 
DESAFLEGIR, SE. Afligir, so. (1 "1l)essil'ligio": afligld~. U'YL mirar de espanlc 

en  los ojos que desnflegicr, ( ~ Ñ A s  ARRIBA. Cap. 111). (Región central). 
DESAJUELLAR o DESAJOLLAR. IIesabollaS. (Vid. "ajuellar" q ",ajollar") 
IEESAJUICIAR. ('dis-a ffidrccinze, des-[diciar.) : Ilesahuciczr. (1 " Deq~juicio" . 

Desaliucio. (Valles del centro). 
DESAJUNTAR. (Del ant. cast.) : Apartar, desunir. (Vid. "ciesnparar" y "des- 

apartar"). 
I)ESAMANAXP. Desarreglar, descomponer. (Vid. "amafiadolo" y "amañnnea") 
DGHANDRAJAR. Quitar'los andrajos. / I  Limpiar una finca descuidada. (Pas) , 

(Vid. " aindraj a r  '7. 
DESARUGAR. Desatrngantar. (Vid. "añugar "). 11 1)esanudar o " desdar>'. 
DESAPARAR. (Del cast. ant.) : Descomponer, desataviar. 
IIESAPAEZAR. fieparar, desjuntar. (Vid. .Ldesn,j~ntarll). 
I)ESA&ZAR. Desenzarzar, quitar las zarzas o " sarzac". 
IIESARREGASAR. Volver un carro a sil posición natural, es decir, s la que 

tenía antes de " wregiiñnrse" (Vid.). 
DESATRANCAR. Sacar de un atranco u un carro. 11 Quitar el "atranque" s 

una puerta. (Vid. "destritncar"). 11 Refrán: "El buey viejo des@tranc~ 
sina el carro, y el joven con los años". 

IIESBANUULLAR o ESBANDTJLLAR. Sacar el bandullo b cckljun'to de los 
intestinos. 

DESBARATE (AL) : Muy barato, vendido de cualquier manera 9 con p é r d i d ~ .  
DESBARDALAR. Rozar los bardales y maleza a una finca. 

' 

IIESBASTARESE. Adelgazarse las personas o animales. 
DESBOCICAR, S&; o ESBOCICAR, SE. Romper los "hocicos" u hocicos. Se 

dice " jocico" o " bocico", pero no " desjocicarl'. 11 ?esenfadarse. (Vid. 
" embocicarse "). 

DESBOJAR, SE; o UESIfl!JAH, SE. (De "boje" o " buje") : Csérsele a una res 
la envoltura exterior del cuerno a consecuenci~. de un golpe, poniendo 
al descubierto el " mallón ". Ij Ilescornarise. 'mi& ';asbojasse "). 11 "Des- 
bojev: Acción o dec to  de "deslsojarse". 

13EE3BOLTZAR o ESBOLIZAR. Desiiacer los "bolizos" 'que esf8;n oreándose. 
DEGIBCJQUINAR, S E ;  o ESBOQIJISAIESE. Desboct~~se un& vasija. / I  Desporti- 

IlU'rse. 1) "Desboquinado, a" : I)esbocado, a. 
DESBORIZAR o DESBURIZAR. 1)esprender el "borizo" 0 "bbiirizo " a las 

castañas. (Vid. " desorizar"). 
DESI30RRECh$RSE. DerPiimbarse algo, como una pnred, una pila de pie- 

dras, etc. 11 Cnesse al deslizarse bruscamente una persona o animal 



I por una pendiente. (Vid. " esborregerse", " estorregarse" y '"burriw- 
sle"). 3.' se d j a b a  desbowqar por ¿ti11 abajo (LA PLJHERA. Csbp. XVIi). 

DESBRAQTJILAR. Descartar los "braquilos" de una  pared. 
DESCA o DESGA. Masera donde se aniasn la borona. (%%l. "'~pcina"). 
DESCACHARRAR o ESCACZ-I ARRATI. Romper o dwtcoer, 11 '9escackarrar 

a g i ~ a ' ~  : Llover ;L ckntaros. 6Vid. "jarrear" y " jurriascar"), 
AGHIZAR. (L)cscayu2aie). Mondar las castañas quítkndoles a viva fuer- 
za los erizos. (Vid. "escachizar" y "deshorizar"). 11 -Quitar a golpes la 
envoltura dc otros frutos verdes. Apaiiando esta moza las caslaflas 
sueltas: descachizando la otra los wi;o's con los tacones d e  los zapatos 
( E L  SABOR DE LA TIERRITCA. Gap. XXI). [! Romper, triturar, destrozar. 

1)ESCARGUE. Lugar donde se descarga Iri, hierba para meterla en el pajar. 
DESCARRONCl-TAR o EBCARRONCIIAR. Quitar la "carroncha" a las nueces 

ya maduras. (Vid. " escarriicar" y " escarrunchar"). 
BESCAEUELAR. (Vid. 2." acep. de "escazuelar"). (Valles de Igufia y de 

1 ¡y ~ n i e v a s )  . 
DESCLAVIJA13 o DESYAVIJAR. Desenel~vijar.  1 Quitar la clavija o " ysvija" 

g4 destrebando las cosas unidas. 
&T DERCOLGAO o ESCOLGAO. ~Socarrena, "colgadiza " o "colgadizo". (Pas). 
r- t DESCOLGUITARSE. Descolprse. (1guIia y Anievas) . (Vid. " colguitarse "). 
$ , 2 a j ~ ~ O ~ O ~ ~ ~ .  Cortar 1;i guía a la planta da1 maíz. (Guriezo). (Vid. "es- 
. puntar "). EY DESDAR. Dcsahro~har. (Vid. *Ltií~r'7). I! Iksniiudar. (Vid. "desniíugar"). [I Des- 

correr una cerradura o u n  pestillo. I ) rsdk Zn 
(LA PIJGHEKA. Cap. 111). 

rstowzeja si esl& echada 

<<Que es aposento su pecho 
que quisiera ver rendido, 
para que abriendo sus puertas 
y desdando sus pestillos*. 

, RAZA. A.  Garcia-Lomas v 
~&!,.DEsDR~~~JAR. Se dice de la avellana cuando 1le;i 

J .  Csncio). 
a su madurcz-y se des- 

' prende sola de su envoltura. 
- 

g'' ~ E S E O A .  Operación para fnrilitar 1s pesca en los rías. El lema del pes- 
cador de truchas y de anpiiilas reza: "Las desecas con butones y echar 
cuerdas con turbiones". (Vid. "cuerdas"). 

Hacer salir al jabalí de In barda una vez que los cazadores 
JJL- están en sus puestos. 11 "l)esernbarde": Acción y efecto de "dessmbar- 

T'-'%&I dar". (Vid. "embardar" y "ernbarde"). 
k IIESEMBRARAR. Retirar el ganado de las "bsañas" o "brañales". (Vid. ' I*. . I " enlbrañar"). 
'7 4CSEMBURRIARSE. Abrirse sólo el pcricarpio de la nuez cuando está en 
A , ,  saz6n. 
&~'DESEMPOZAR. Desrnriiir el lino qiio ha estado a remojo varios dias. (Esles, 



DESENGARABITAR, SE. Limpiar de "garabitss" un tersena. (1 Destrabarse, 
desenderezarse. (Vid. "engaraMtarse "). 11 Bajarse de un sitio altú o pe- 
ligroso. 

DESENGARMAR, SE. Quitar la "garma". 1) Desenredar uu aparejo de pesca. 
Le desengarmamos e& aparejo cuando éste se 2r: enreda (TIPOEI TRASHU- 
MANTES. El marqués de la mansedumbre). (Vid. "engarmar"). 

DEBENGARMINIARSE. Desunirse. No llegar a un acuerdo propuesto. (Vid. 
L' engarminiarse "). 

DESENGUILAR, SE. Destrabar, desentrelazar. (Vid. "enguilar"). 
DESENGUINCIIAR o DESGUINCEIARSE. Destrabarse de púas o "guinchos". 

(Vid. " enguincharse "). 
DESENMANGAR, SE. Desmangar. 11 Caerse el mango a una herramienta. 
DESENRABAR, SE o DESENRABERAR, SE. Perder un carro la posición de 

"enrabado". (Vid. " enrabar "). 
DESENSOBAR. Desunir la yunta del carro quitándole el sobeo. 
DESENTORCAR, SE. (Vid. "entercarse"): Desatascar una carreta de un 

L i to rc~"  O "torca". SUS ! ) T ~ Z O S  rohz6stos para desentorcar cualquier carro 
(LOS CALZONES O EL NIJLAGHO DEL OJAXCAKO. B. Rodríguez Parets). 

DESENTRETUIR. Quitar el "entretiesco", o sea, desenredar los intestinos y 
mofcillas de un animal. (Canipóo). (Comun. de don José Calderón 
Escalada). Y 

DESENZUNCI-IAR o DESZUNCBAR. Quitar los zunchos o abrazaleras, (Vid. 
L 'enz~n~har l ' ) .  

DESESPERO. Desesp.eración, despecho. (Es dicción usada en Alava y Ara- 
g6n). ( /  Refrán: "En el desespero estan el quiero y el no quiero7'. 

DESGANCIAR. ~ é s p o j a r  a los varales que se podan de los árboles las ramas 
delgadas y la hojarasca, dejando limpias las "toradas" (Vid.). (Zona 
pasiega) . (Vid. " esgandiar '7. 

DESGAMELLAR, SE. Descolmillarse. 1) "Desgamellada": Res que no tiene 
" gamellos" o colmillos. 

DESGARDURADO. Sin ufías o garras. (Vid. " garduñar "). 
DESGONCE. (De gozne o gonce): Dislocación. Distensión violenta de una 

coyuntura. 11 Acción y efecto de desencajar o desgoznar. (Vid. "esgon- 
zar" y " esgonce"). 

DESGORITARSE. Dejar las gallinas de estar "garitas" o cluecas. (Vid. "en- 
goritarse "). 

DESGRACIARSE. Llorar sin consuelo, lamentándose a la vez con grandes 
gritos, mesándose los cabellos y arañándose la cara. 

DESGUARNIR. Desbaratar con golpes o con otra violencia. 
DESGURRUWAR o DESENGURRUBAR. Alisar, desarrugar o quitar los "gu- 

rruños". (Vid. " arreguñar "). 
DESHACINAR. Esparcir 19s hacinas de hierba. Las mujeres que los iban 

esparciendo y las gentes que deshacinaban (OBRAS CQMR~ETAS. Agosh). 
(Vid. "esmojazar l'). 

DESHECHURADO. Sin hechura, 'sin gracia. Desgarbado. 
DESHOJA (LA). Reuni6n de aldeanos y aldeanas, en el desván de un la- 

brador acomodado, para deshojar las panojas. [) Acción de despojar de 
sus vainas a las panojas del maíz. (Vid. "deshojo" y ESCENAS MOMTA- 



AIESAB. Stbwn c u i q r ~ e ) ~  Las !'deshojasv servían &es para dieeulpar $M 
expansiones de la juventud. 

«Cogiendo «nionaN en la mies, 
La mi galana yo vi. 
iQuiera Dios qtae en la deshoja, 
Me pinte la cara a mi!* 

(Canto papwlar) 
L4wanza octubre 9 se coge el 9naiz; y déme usted las deshojas (SL SABOR ' 
DE LA TIERRUGA. Cap, 11). 

nEBZIOJERA, O. Persona que toma paste activa en la "deshois" o el 
"deshojo". En túo 41 pueblo h,dllme otra deshojera más pagd (ESGBNALI 
GANTABILAS. H. Alcalde). 

DESHOJO. Acción o efecto de deshojar las panojas de maíz, Iamds, amloz, 
quiero más ásshojo en mi casu (ESCENAS CANTABELAS. H .  Aloalde). 

DESJABARSE. Desatragantarse. (Vid. "jaba" y " jabarría"). 
DESJANDRAJAR. Hacer andrajos un vestido u otra cosa de tela. Descalan- 

drajar en cast. 
DESLAMIZAR. Deslamar o quitar la "larniza" o lama de un terreno. En 

sent. fig.: Allanar o suavizar una cuestión de dificil armglo. 
DESLAPAR. Quitar los L'lapes" o "treslapes" cn los tejados. (Vid. "eslapar"). 
DESLAPE. "Al deslape": De refilón. (Vid. "rapi-escape"). (Likbana). :. 
DESLASTRAR. Quitar las lastras, Desenlosar. . . . >  m - -  , 

IIESLAYO (Al). Con disimulo. Se conserva esta locución anticuada en el ' ' 
dicho: '"1 deslayo, al deslayo, pone en la ~ a b e z a ~ o l  says"; haciehdo 
referencia a la mujer descocada. , . ,. 

DESLIGA0 o ESLI~AO. Distensión del ligamento del muslo en los animales. 
DESLIMAR o ESLIMAR. (Del lat. limus) : Se dice que las 'vacas L'desliman" 

o "esliman" cuando purgan ;y acusan el celo. (Luena). 
UESLOMBAR, DESLOMB1ZA.R o IIESLOMBILLAR. Allanar un terreno que 

tiene "lombas" o lomas. En cambio (deslomar o derrengar a golpes), 
' L suena "eslomar". !I Quitar los "lombíos" o "lombillos" de una pra- 

m .: 
deria. 11 Vencer un obst&culo, facilitar la realización de un asunto. 

DESMADROFJARSE. Se dice de las gallinas cuando se distienaen la matriz 
- .  

o "madrigona" por liaher puesto huevos de dos yemas q muy grai~dea. 
. No seas cazar210 y lrai Zu gallitin dcsrnadroñd (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. , t  : 

A. García-Lomas y J. Cancio). 
DESMANIGAR o DESMANILLAR. Dejar sin "manilla" o manija. Desma- z c .  

nijar. 45 , 3,g 

UESMORIGAR, Quitar las "moñigas" o boñigas. . .. , c  

I I DESMORENARSE. Salirse el eje del carro de entre las "trichorias". No,'. . 
parece barbarismo de desmoronarse, porque el significada de una y 
otra palabra no tienen semejanza alguna. Más bien parece como si 
en lo antiguo las "trichorias" se h~bi.esen llamado "morenasn y se 
haya ~erdi,do esta última palabra. (W &iz de la Prada). (Vid. "mo- 
rena"), , . 

DEsMoSCAR"~; yuitarse las moscas el ganado corriendo y arrimándose,...; 
a las mmas bajas de los árboles o a , los  .bardalas. (Vid. "moscu").  ', ,, sent. Bg.: Andar en malos .$asos, divertirse ilicitamente. u. -. :-G~Y - . 

Acción y efecto de desneviw, TTox cgmiinisima en Saaitander. 



DEWREJADOS. Antiguo mote de los na~i.f~a@''de Arenas de Igluña. 
DELSORILLAR. Limpiar de maleza las orilla$ bj'las fincas cerradas sobre sí. 

11 Mhxima popubr: "Desorilla la tierra cada año y hitlls~ás vedaja 
hogaflo ". 

DESORIZAR o DESC'RIZAB. Caerse el esiao a las castañas, o quitárselo tz 
viva fuerza. (Vid. " deshorizar" y *' escnbuckkr "). 

'ESOTERRAR. C&. anl.': Desenterrar. ('l'id. "sotierre"). Es voz común en 
h Montafía. D e s k m ~ m  face?r, a los eivos.  e tuerto a los que sun pasados 
dmle  rnzazdo, nyitellos q i s c  los l~zfiesos los horut~s mzcerfos non deja?!. 
estar e n  paz e los desolierran (LAS PARTIDAS). 

DESP.ALLADERO VenCanillo en la pared del establo, por donde se arrojú 
con la pala la bofiiga al exterior. (Zona pasiega), 

DESFANOJAR. Separar la panoja del espigo de maíz. (Vid. L'panojar"). 
DESPATARRAO. E s t d ó  en los aires trueno " ct~spaiarrao", es decir, segein 

el diccionario montañés, ogzcdo, ~ s 1 r i d e t ~ f e  (TIPOS Y PAISAJES. Blason'es 
f a  y Talegas). 

I,~~~@ESPISTOJARSE. Afariwse miiclio por ver algo. Desojarse. Be modo y 
' manera que una  sr despis!aja para cortar h i m  i i n  vestido (TIPOS Y PAP- 

< . y :  - ,,- >T:T> 
.?., y :' 1 h. .( 

SAJES. Ali aqnor de los tizones). ., .D&~UIMAR. ..DEBQITIMBAR - o DESENQUIMBAR. Cortar las " quimbas" 
. . o quimas de un Arbol. El dcsOnste grosero y dmenquimbado del ramaje 
, - 1' .- - 

< i 
(DEL SOLAR T DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Caricia). 11 Quitar lo .' r. 3 mcara&adó eBtre las quimas de un firbol. 

""' ' DESQIJIRONAR. Separar los "quiñones" n gajos a una na rüu~a  o a un limón, 
11 Partir una cosa en gajos. 

RABAR. Retirar la rabn o cebo a los aparejos de 11 "Desrabarse" 
vale por " desenrs~ba~se ". 

SRABIZAR. Dejar de mover el remo rApidamente. Amirlorar las remadas. 
I Dejar de cabecear una enubarcaci6n. 1) Quitar la " r s h a s ' h  los pulpos. 

(Vid. " mbizar"). 
Rl3BURIAR o DESREBURIZAR. 12egañar en cast. Quita,r el "reburio" 

?; .6 *: p' ;d 
, I  ' ,: .. . ;; r o pericarpio a la nuez. Abrirse el h l l e jo  o cáscara de 1a nuez cuando 
c i " c.< . , :,', ' ? está, madura. (Vid. " arnojar "). 

:- -.>;', :; , *!DESTEMAR. Sacar el ganado de l a  tenada. 1) "Destenado" : Ganado calidu 
.<< - y , L : #  del establo. 

. j  

.t.!' 
DESTOLDAR. Desentoldar. Quitar la entoldadura a los carros de labranza. 
BEZWOLERAR. Destrozar. 11 Estar una cosa arruinada de tal mbdo que a 

ras penas pueda prestar servicio para el uso a que se la destina. 
rece que derive del verbo destartalar (que no consigna la Acrtdm., 
se usa. en casi toda España), ni del verbo montañés "destoldar". 
tenga su origen en el hecho de que cuando la pértiga del carro 
vieja se destartala y pierde las "teleras" o "taleras" (Vid.), y 

de ahi' L4destolerar" o LLdestalerar". 
DESTORNICAR. De~torriillar. Ocrllea a p ~ i s a  las campanas,  hasta qzce se  

destorniquen ~ l l a s  solas ¡Siempre al -@eEo! (ESCENAS ~ÁNTABRAS.  H. Al- 
calde). 

DESTRANCAR. (Vid. "desatrancar" y " desdar?). 
m DESTREB@JADA. Se dice de la leche de la espita. (Valle de §&m). (Vid. 

( .  . ... . "trebejps"). 
c ;'-m * -- ' 

..;,:,.,S:& .,;o a ' .  ! ,. 
i ? ~ i & ~  . . , .. , : : ;z ; t ,  d.2 .'::*", , - a '  

A;;; . ; '. : * -, ;ia ';, ; ( 
1 - 1  1, 



DBSTROMPAR o ESTROR$P&R le twrnpit y des, privativa): Romper. la 1 nariz. Destrozar. 

183 DIENTE. " ~ i e n t e  de  erro" o ' .~er runo":  T'i~riadaci del maíz aue tiene SU 





doméstico. Las V ~ C C ~ S  d ~ m t d a s  ?~f EI~SWOSCIS Q ~ C P  &ajo un aparcerr.9 (SRA- 
WAFMR. M. Llano), 

DUERNO. Artesa pequeña gora echar harina, agua y saivado a las terneros 
o agua y maíz a las galiinas. (Regi6n occidental). 

(Del lat. d o t i ~ c m :  pequefío barrilete?): Colmena hecha con un kotlco 
de Brbol seco y "atabanado", del qiie, extrayéndose la parte interna, 
se forma una especie de tubo. que despues se tapa por uno de sus 
extrenion con una tabla o "rodillo". (Vid. Lhcm. XVII. "cepo" y "tojo"'). 

«Mi giielii tiene tres dujos 
Y en los dujos los panales.. . 
El que quiera cetar miel 
Que jocique en los bardalesp. 

' '(PRDENAS OANTABRIS. H. Alcalde). Porqtw abttradabou los frutales y tos 
dujos en la Fwe-da (EL SABOR DE LA TIEKRUGA. Cap. XII). '8 DULCERA. Fruta apropiada para hacer compota. 

,&! DURANZA. (De1 cast. ant.): hraci6n.  
DURDO. Dardo. (Labrus berggylta): Pescado de bahía. (Santander y zona 

=% g 
ECHAIZAS. Indirectas, aliisiones. (Zoni ps iega) .  

>, ECHAR. "Echar los calzones" : 1)efecar. (Vid. "arriba"). i l t p 2 i  los mozucos (y 

q los Q U F  910 son mozucos) dchur tos calzonis (EEIOEXAP . . CAXTABRAS. H. A)- 
'15 calde). < 

lat. edo, is, dere: dar it luz): Parir los animeles, especi;alrnente, 
cets. (Vid. " jedar'" ("sedar "). (7~nrc. pas ie~a) .  
ibunclo? 

Lugar poblado de matojos espinoso. (L)e terizai?). 
! Voz ~n0mulopdyic.a con la que se llama a los cerbs .  (Vid. 

t'$$oche ! "). 
EJE. '%o que ha cle oniiti,rrr al eje la catita 1~ ciirreta'? Refrhn equivalente 

al cast. " h . q u e  ha & earitar e1 carro lo cantu la carreta". 



Ed$MLiLERO. El que anda a la briba. / I  Lastimero en Salso, (Zona pasiaga). 
EA/IBABtJCAR, SE; o EMBABIONAR, 8 K .  Embaucar, etig~fiar.  11 Embobarce, 

. , distraerse., (Vid. " babión"). 
. E'MBACHAR, SE. Hundirse una o ambas riiedas de un carro en un bache. 
EMRARAJONARSE. Atascarse, en terre110 nevado, con los "barajones" u 

cause de u11 . o b t ~ ~ u l o  u hoyo imprevisto. 
EMBARRARSE. IJartarse, saciarse de algo. .Vid. "jandel(u) ". Bt~tclrzdo la 

wigQañcia de lo terrestre, sr ernharba, corno i.1 drcín,  da mqtreo (ESGENAS 
~ I ~ N T A Ñ E S A S .  El raqiiero). 

EMBARDALAR. Embardar. jl En seni. fig.: "Enihiirdxludo": (;oriiuso, trabado. 
EMBARDAR, SE. Conseguir que. el jcal~alí se esconda cri tina  bard di^^', o saber 

en cilU se ha  ocultado, 1) Refrán : '"E; jctbalín ernhardado eslá medio 
cazado". 11 Esconderse entre i l iu  tas. 

EMB.4RBE. AcciQl, y .efkc-tó de "embíwiai-se" el jabalí. 11 "Tocar a enibarde'~ : 
Toque espebhl con que los riiniitei30s con sus c;uerrias avisan a los ca- 
zadores que el jabolf está cml.~avdiido y dcben colocarse en los tiros. 

EMBARNECER. JDel ,¿ml.. cast.). Engrosar. Cadtl di« rmbarrreces m6s (LOS 
CALZONES o EL BI[I,A(;RO DEL OJÁNC 4x0. E. Rodrígiiez Pare ts). (Zona central' 

EMBARZONAR. Colocar el "htwzón" en una pata ri 13s vacas. (Liébana). 
EMBERNlA o ER4BARNlA. (Del úruh. rrlhnrnicz): hlbornia. Rni-reño n modo 

. .2,x2de tazón de barro vidriado qiie emplraii pn Ckmpóo para poner la leche 
I , . ,  ' .  

a 4 . ;.;A,.: - ., relente y quc se forme nula. (Vid. TArn. 31 g "riatos7'). 1) Refrán: 
.,y, , m ,  ! "Como es la ernbernís son los cwxos". . . . EMBlELGAR o EMBELGAR. Amelgni.. Siircai~ iin ter imo para senalar por- 

- 1  * = ,  ciones, fixjas o rimelgas. 11 "Embieljias" o "embelgas7': Sobrante de 
- "' ¿q tierra%, sorcadas. de escasas iIiniension~s. Por rrmPvrir una enhelyu s., 1- ' .  

4 , ,,,,,:J. .-~.+j\, 'mds (ESTAMPAS CAMIWRRIANAS. El i iuend~ de Cainpóo). (Liébüna y Cam- 
r/  

1 % , .. ; ua i  Aipdo). (Vid. "rebielga"). 
-:' 'l.;' EMBOCADOR o ENIBOQTTTST.4. Jugndor de bolos que saca cm frecuencia 

"emboques ". 
EMBOCAR. En el juego de holos " t i  ltnlnin", - s . , j t r i  el "emboque". 11 "Embu- 

carse" : Encarnniarse. (LiBbannJ.: 
EMBOCICAR, SE. Aparecer iina prrsori;i la krista clp ntrn. ( 1  Erifrenttürse. 

i . .. -mj-,.II Poner cefío g arrugar los labios. El h n ~ b w  ha í7cj s ~ r  claro, Sóilo, y 
N?'' . 

b :; ; ;, *. \%,g te emboeicas (DE TAL PALO TAL ABTTI,CA, Cap. N). (Vid. "ernporcinarse"). 
$+ . -,A* EMROLICEIARSE. Se dice de un wroyo que auinentci su caudal a causa do1 

' ,  q d e s n i e v e .  Hnbin de snltav m& d r  mrotro ( G ~ ~ O Z ( O S  ~rnholinchnos con e l  
' i Y-- 

K' : ~ ~ * - ~ ~  des?aieve (ESTAMPAS CAJIPITRRTANAS. El diimde de C~mpóo) .  
ELVEROLOWDROO&3. (De " holondro") : E~toiywccr, complicar. (Vid. '"en- 

garmeyn"), ' . 
EMBOQUE. (Del chst. enihocíii~: entrar por alguna parte estrecha): Bolo incis 

. pequeño que los otros mieve i ~ u a l e s  que intervienen en el juego ' 'a  
palma". {Son sinciniinns : " enilmlue ", "c;ache", "miclzi", "encache", 
L'pequeño" y "pichi "). Tiene l a  pnrticiilaridad de adm'iti-r todos lo$ 
valores, desde cuatro Bnstii eitcirenta o cincuenta tan tos, qtre constituye& 
cada. "chico" o jtiego. Olras veces, siguiendo el dicho elásido de: "El 
que lo pone lo bautiza", puede admitir el valor de un juego si el cori- 
trasia ricr supera la jug;~cEa. A wsté co~rmpondr  bnrrliznrlr, que w q + m  



Par8 sacar el "emboque '" o "embocar ", se  tiene que tirar la hola desde 
el "pas" o tiro de rnanera que, al derribar al@m hOlo o varios de la 
"calle" del medio, o de la otra. n ~ á s  alejada del "embaqtjen, pase la 
bola la raya por detrás de él o le derribe. El lance puede ser "sucio", 
"limpio'7, " U  la mano ", " a1 pulgar7', "abierto", *kei~racio* O " escua- 
drado". En las partidas de poco fuste se coloca el emboque enfrente 
de la calle del medio, eri cuyo ,es necesario derribarlo al mismo 
tiempo que otro bolo de la mencioizada calle. Según donde la bola da 
se dice: "emboque de golpe en tierra", de "cutiónl 'o de "estacazo". 
(Vid. Lliins. IV v V). ricahubr~rc dr? crfftav cincuenta Bocas a la  vez 
jessed! al Iractv u)r f*nzltoquc ( s s c s ~ ~ s  M ~ N T A % E Q % ' & ~  robla.). (Yjd, 
*' queda7'). , 

 llamó al espárrago FBnix * ?' 
Un poeta, di6 estatro , *T.  

Y eon ma or ineolencia 
FBnir sl d;ez de los bolos*. ' + -  + q ~f1.1,. I I  .. :-a , 4p +-L:. . ' r  , y. . i & S, -, . & t .  

uno el ernboque": Ganarle la''mizrtida o lu'veu con un ,y: 
te o de habilidad. . . 

< . . ?  ' 
. Ensuciarse los pies y las c o n  bojji&a, 0 barro. :; , 

(Cabuérniga). PrefimZe z w  mds <x. srr hija ron las piemas ernbordeyadas 
(ESCENAS ~ Á N I ~ A R I I A S .  11. Alcalde). 

EMBORRICARSE. Enfadarse sin alender a rnaoqes. Aburrarse. 
1 .  LWRClTlCAR. (*irnptrlticaw, Si~eciielitativo supuesto de petllarg):, Empujar, : + r; ,. 

dar 1113 ein$bIlófi con el lkoinbro tz otra permna o cosa. (vid. "aboticar", . 8 , .  , 
'Lumburriai"'l " esriienar" y "esponti.g;lr"). i l ' h  a qi ! , . .  jSi, ,hombre, . ' ' " 

sí, !)o a l i !  iEsczipe etc rl siirlo! ... iEmbolicamjr! (ESDENAS O ~ T A B R M .  
11 .  Alcalde). 11 "Emhotirím": Empellón. No pt~ i iéndo la  aguantar p d 5 ,  
p ~ g u d l a  U N  emboticd~> (Idem, ídem. 11. Alcalde). (Vid. " emburr?&nl*). 

, y -  . 
&MBC)SADA. Almorzada, ambuesta. (Vid. 6'albuenzas(a)". T a m b i h  se 'oye ' , 

á". (Liébana): #,a vethiu u eso... iA dame m a  ernboz. de .dj,,negq 
DE LOS MU~RTOB. &f. LlanoC< . 11 "A embozás" : Con abun@a:n'~ia, 

denadameifk. ' 7 '  Y'. ' 
. Meter los gan%doS en las "hrañas". (Vid. "brañear": ':' 

EMJ3ULlQUE o EMBOLTQUE. Enikrolismo, enredo, chisme, embusse.'(Pas). ; .,*$ 
EMBURHlAR. Ernpu jar, dar u11 empellón o " emburrión ". ((Vid. "emboticar"). : ;. . 

& E  venga ddla ~r)zb~rwio:o?zes ciinlo pa vrr si golvia n los sus $$&#us 
cabales (MOF~~)I,O~;OU Y IWCAMPAS DE C.DSTLJAlBiiER GAMPURRIAP;A$. ; ,~S~~ M. . . GonzBle~). (1 Envile a1 mus de descontar. (Pus). 

ENfPAJAl)b. lnbigcsiibn 0 empacho que ocasiona c m  frfprencia%al 
vacuno la pa j ñ  blaric;~. 11 " Eiripa jnrse" : C:ontxa;eY Iia&?"e.mp 
(Vid. " cmpirncarse"). '1 . 4.. r ?' 

- < 

EMPALLAR o EMPALLET~R. (Del lat. .in y patrdtus: lleno de paja): h- 
pajar. Formar linces &e hierba. 11 Amontonar la y @ r h  y co:nloo&rla api- 
sonada ,en el pajar o "payo". (ZOII:L occidentai). (Vid. "iguarq' "pe%a7' 
o 'Lpella" y L'empaye"), P O ~ Q I I P  igt~omiftia fu~m paa~a tos q c b ~  empa- 
yarr no &v ,abasto al descargndor ( E L  SABOR m LA T I F ~ R I I C A .  ca$. '11). 

,EMPANCAR, SE. Empalagar, hastiarse. (Zona lebaniega). (Vid. "empajada"). 
E ~ ~ ~ P A ~ E R B D O ,  (De pandeiwj : Indigestión tempánica del gttnads. ' "Vaci 



empctnderada": meteoriza& o que tiene rneteorisrno. 11 Enteritis o cosa 
semejante, en  ciertos aninrales. (Vid. "pa~iderón"). La una (vaca) m u d  
de un empus&cl&as y la o l ~ u  de wr wnl ,  u Wararra da  perlesin (ESGEN& 
MONTAF-ESAS. El día 4 de octubre). 

1 ,  Y EMPARDALARSE o EMF'.iRl)ld:LAR8E. Ponerse el celaje de calor pardo. ;, (y, I 
 siempre que ttí veas 

Que al rayar el alba 
Se empardele el celaje hranuu . 

ewms N O R ~ E A A ~ .  d. Caricío). I . - ) . - 4  - EMPATILLAR. Colocar añadidos en los aparejos de pesca. 1 Alar, unir. Re- -:.. .-.! :*,.. , '18 "a 
l. 34 I !lnaalados por ur?a banm 9 rrnpati lkdo n ella zrra firto hezc&o ~ANTAÑQ. 

I 
[ -- :?,:< r;; # , , . < 3  

a, : " 'B. Cuevas). 
.EMPAVESADURA. Etnpavesadn y, por exlensión, todo adorno de bandera. 

..:- ,> y gallardetes eori que se cugaIrtnsn los buques en las grandes festivi- 
>-,a:, - 
( q  l.?! ,;;e v dades. (Vocab. de SOTILPBA). 

C." .  - . '  ;''.EMPAYE. Acción y efecto de "enlpaytw". Des& r l  ~wpa?jt: de nntier, está el 
,,m * -  . 

,r - , ,, . , 1 .  +. "i' ' ~ 2 0 ~ 0  hecho w a  b m s a  (OBRAS COMPI.ETAS. Agosto). 
- . A '. a EMPEALAR. lJnir con "peales" Iris reses para llevarlas a la feria, (Vid. . 

2 L . , >.Fl,': 
- ,  " pealada"). 

1 ' EMPEAR. Poner 10s "e rnpe~s '~  a las albarcas. 
pecer: impedir, obstar). E N  algunos pueblos de ta Moa- 

, e n  el dta del Sdbado de  GEotiu, los mozos tocan las cumpaaas, 
ems con i d a  di: los ?minos,  y al amanecer ponen obst&culbs 

S ,  rodales, etc.) ,  en  los caminos principales. Antiguamente se 
a "ltucer la ernpecba" (L e s k  di?wrtirnimlo (DEL SOLAR Y DE LA 

RAZA. A, García-Lomas y J. Cancio), 
juego de naipes: Encartar. [I Tener dos reses el color del 

y parecido, lo que se aprecia mucho pava "aparealas" o em- 

ETA. Empalletado o e s p i i e  de parabeto de tela acolchada que de- 
fiende en un combate a la gente que está sobre cubierta. Las señas que 
tmdan de enzpeileta a empclteta era disparu.~ lin rnosqecetazo (UN wr- 
SODIO DE LA PRESA m VIGO POR LOS IKGLESES. M. Bustarnante. Revk ALTA- 
MIRA, núms. 2 y 3). 

. ' ,-'1' :: EMBERINGADA. Es sinónima de b'enviielta'', "picatuesta" y " jijorada". .: 
(Vid. envuelta"). 

EMPEOS. Tacos de madera que se eolocari entre los davos y el ''pea1 
.Ias,albarcw para darlas mayor altura. En realidad son "peales" 

. tisos. (VM.  LB^. 1). 
EMPERNADO. "Mal enipernado" : Zambo, p- " -stevado. 
EMPINGOLL.4RSE. Em~ingorotarse, ensalzar L'Empiricotarse" 11 "Empin- 

goUadoJ' : S@ dice del que esta en albo o ' " empiricotado ". 
EMPIRICOTARSE.~ (Vid. " empingollarse "). 11 "Empiricotar" : Apilar en mon- 

tones altos y puntiagudos. 
EMPLANTILLAR. Plantqar. ¿Cómo vas u ernplm?tilbar el divorcio.. . ? (LOS 

CA&EONES O EL MILAGRO DEL OJÁNCANC). B. Rodriguez Pa~et%).  
EMPLAYBR. " Ernplayar los remos " : Ponerbs horizontales, sobre todo cuaa- 



--- 
. do se va orzando sobx7e uu golpe de mar, pava evitaP un eÍn$ujewdyor 

de la ola o el desvío del riiinbo de la embarcacMn.. j I l  

MPLOMAR. Así se dice de la salida para empezar el juego & la "brille" .. , o "catuna". 1) " Emplorne" : Acción y efecto de "eemplam$c". . 
'EMPLUMAR. cargar, airear, titizar. "Enipiumar las &stas?1; pareee que 

viene de pluma, porque n~ediant~e la del escribano se e~ecutan esas 
cosas. 11 Refrán: "Al emplume de escribano córtale la mano. ( i ~ d i ~ a  
que no se vaya a plreitear o que no se infrinja la ley). 

EMPONDERAR. Ponderar. jJ Enqmnderancia" : . Ponderacián, exageración. 
' Ctéanae uslt! y n o  lo tomi tz ~wponderuncia ( P B ~ A S  ARRIBA. Cap. VIII). 

EMPONTIGAR. (*impullicare, frecuentativo supuesto de pulture): Poner en 
camino. "Ir4 con Vd. hasta einponticarlo". 11 Hacer salir a uno de 
alguna parte. (Liébana). (Vid, " ernboticar"). 

%MPORCINARSE. Enfurruñarse. {liéhuna). (Vid. "embocicarse"). 
Y + l@¶PDZ;AR. r" Sumer&ir los haces de lino en pozos. Enriar. (Vid. "desempo- 

zar"). (Cayón, Esles). 
EMPRESTAR. (Del cast. atit.): Prestar. A2 ojeirto de que me empes fes  un - -  2 -  . 

<;,l . . 4 :  ockenlin (TIPOS Y PAZBAJES. Para ser buen arriero). 
( q, 

E%AHQ, JGNANAGO o INANO. Lución vulgar o serpiente de vidrio. (Vid. "sa- e . 
.'lay@" y "nánago"). 11 Refribn: "Cuando el "cermjero" canta y el enano 

madruga, lluvia segura". (Iguña). pP-li . % , . <  :, 

PABABAR. uAcabañar": Llevar o meter el ganqdo en la cabaiía. ... ,,Y: - C.' b ' 
BEZAR. Arreglar con la azada los bordes de las fincas aradas. . ' "b  ':: Py ' 

'@$V&ABRARSE, Se dioe de las olas ciii~ndo tienen mucha altura y sus cima6 
o "cabras" son puntiagudas. 

ENCACBAR. Empedrar con i~orrillos empotl*ados (aunque no se trate del 
cauce de un río o arroyo). 11 "Encachado" : Empedrado. 

,pENCACIIANARSE. Torcerse el calzado por los tacones, bien por su desigual - $  - . ;+ ,..+desgaste o por pisar de lado. (Vid. "acachanar"). (1 "Encachanado'" . 

&& -.c J acón torcido. 
. S <  

. , ?., . > 

&&NC~CHAVAR o ENCA<:HAVIJAK. Enlrabar, entrelazar, generalmente l a s  
piernas, (Vid. " encascwavij sr.'). .. ' tir + 1 ,  

:T;ENCACHE. Uno de los nombres del "emboque" (Vid.). ~CudrUtos bolos Zle,was *,h ! 
~ontanlo .  pinche? I,'i.ini<l, nidr e2 mihe M ES GEMA^^^ G ~ N T A B ~ A S .  H .  Alcaide). 

1 CAMBADOR. El que hace o coloca "oambas" (Vid.). Se&r -le dijo el 
: ~neambador- a&& 91i la P ~ ~ & Ú ( I ?  (DEL SOLAR Y DE LA RAZ& A. Gar- 

.-Lomas y .J. Cancio). R-.: m* , - ; h . ;  . it 
M~LAR. Colocar "cambas" a una rueda. (Vid. 'Ldesericambar"). Como &' " ,: 

. me :hubiera espalarrno la cabeza con t t n  mazo de enaahbarf(.ck; m- 
' O ~ ~ R A .  Cap. XI). C (  

"Encañonar iiii bolo": Fijar la puntería hacia '6%. fVi7l. . 
Hacer la "capall'&" a la albarca. .' 

ENCARGADERA. Recadera q ~ t i  se dedica a traer'y li&& e&mrgos.de los 
pueblos a las poblaciones: y vihW~ma. . Y  *.; 

ENCARME. Sitio oculto elegido por el % n i m ~ l  persahida @&m librarse del 
cazador. (Vid. " engarmarse "). 11 En sent. iigy :, Luga~ rese~vado Wra 

* . . . . - - 
fines poco confesables. J .  . . if 

ENCARNAR. Poner la carnada en los anzuelos. (Del Vocab. de rso~fmm). <;'" S , '  .';: 
L.'< 1 



(Vid. '$ngaru,rnBacse "). 
ENCATRIPOLAEI: Mezclcir. revolvei*.' f J. M.* Coaio). 
ENCAaOLADA8. (De cazric.la). "Anguilas eiieaírdndas": Guiso con anguila$ 

ENCBBILLAR. Sirjetw con la "ceMlln" o 'bce$ia'' por el cuello. 11 "Enee= 
billar las vacas": M a i h s  al. pttsebi>e. (Pas). Es costumbre entre pa- , 
siegos velar el cndkver del vecino faflecido, 1ü noche siguiente 8 su 

a todos los demonios bien ericebillaos iliijil nii,yu!. (Bernardo R., 

l ~ A ~ ~ ~ f ~ . 4 ~ .  1%. Alcalde). /! Acomodar hacia el pecho al niño paral 
mame. Ajustarlo eri la "cuéraiia". (,Pas). 

. .-,2 ENCPRNAR. Enoernudur, ericeoiztir. (Vid. " c~rnadn "). , :,, ENCETAR. (Del lat. ineeptnw, iPec, de i i ~ c i p r e :  empezar): Empezar. . i ENCESO, A. (Dei iat. inc~rtsrr}: E~ceiidido, a. Se lisa en catalán, bable y 
+valenciano. v 

ENUhlERO, A. (Ant. casi.): Lo cpx'astk eiicinia de otra cosa. Máxima: "Ni 
encimerpas ni bajeras qiiiwaq' &antas de ti1 suegm". 

ENCINTARSE. Adherirse o pegfiirrie Ia harina de trigo húmedo s la piedra 
del rno1i.n~. 

EDJCIEúT'CJRAB Celiii el lirio a 1ü rueca. Ti Gildow ... encilakwaba la m e e a  
(DEL T UE LA ILAZA. A. Gareía-Loma y J. Cancio). 

EMOIVASI (Cgst. ni&): Ihcias. (Vid. "uncivss't$, Sr froló la meiba  con los 
' 

" quicIa"). 
ENCILOCAR: (De i0luecn). Cu;~.ntlo l~ t s  r~~leces  maduran se abre la ea~teza o 

"machiza", y ebtonces se dicc que enclocan, porque salen las nueces 
del casco canlo los pollos del huevo. (Vid. "arnoja~").  

ENCIODt )NAR o ENCUIWNAR. Empedrar con " codones" o " cudones " (Vid.). 1 



,ENCOGOLMAR. (Del an t. cils t. cogolmar) : Colmar una medida. (Liébana). 
(Vid. " acolumbrar "). 

RNCOGOLLAR. Amontonar en sitio allo cosas que formen "cogolla" (Vid.). 
Aunque se a b a m w f ~  la O o d c p  y sr encogolle el puente c o n  las b a h c a s  
(GOTILEZA. Cap. X).  

ENCOJECER. Encojar ; ptr~ler cojo, peri?iqi~c;bt.u 1..  

ENCONAO. Se dice de los prados o tierras de mala calidad o llenos de hierbas 
nocivas. 11 Refrán: " F i ~ c a  enconada, meterla el arado o dejarla". 

ENCONTENTARSE. Reconciliarse, CwZa ?/o que aprovechabas la  ocasidn pa 
encontenfate con Toñuca (ESTA&~PAS CAMPURRIANAS. El duende de 

tracción de: Así todo, a pesar de todo. 
. Desnudai*se; quedarse corito. Vale por "escoritarse". (Zona 

'Persona encornada" : Li que va muy peripuesta. Descuidie, 
señorita C ~ l i a ,  I'ctseyuro que hicn encornú v a  a di r  Ea moza (ESCENAS 

.. CÁKTABRAS. 11. Alcalde). (Vid. " entainado"). 
I < .. 
.'@CORONAR. Cubrir con "ganciados" o zarzas las paredes de los huertos 

. ' para que no entren las gallinas. 
*MCORTAR. " Encortar una res " : Cogerla cuando pasta en terreno ajeno. 
* - ', -.(Vid. "prendar"). 11 "Encortarse": Meterse aquélla en heredad de otro 

. a.pastar. l;!: i+q 
-.~BClrftESPl0. Se dice de las personas g de los aiiirnsles mustios o maci- ' lentos. (Pas). Bien hicisti, porqiri ~ ~ 1 0 7 ~  e u c r ~ s p i t ,  de2 tou (ESCENAS 

TABRAS. 1-1. Alcalde). 
ENCIJARTAR. Poner la "cuarta" a los biieyes o vacas. Efectuar un 

i' '. !rri~~,x$y Lllgote que husta enct iar ta)~,  mrdnti  si mús ella es una  nov i l lum (AN- , ;AY 

:war TAÑO. D. Cuevas). (Vid. "cuai'ia ", " cisartajo" y "cuartear "). 1) Trabar ': 

'4 J las patas de las cabras para q,tce'no s&en. (Del ant. cast. encortar). 
' ~ R C U C A R .  Es variante del verbo " h b a r " ,  refiriéndose a los "cucos" o nueces. ! . ~ ;  

:h EXCUENTROS. lTocnblo empleado poi: I'ereda en sentido figurado. Moza PO- 
A 

husta y potente, anrha de rvc.ventras y C C I ~ P T ~ S  (TIPOS Y PAIGAJEB. Al 
amor de los tizones). 
EVAR, SE. Encovar. se, 1-litcer que una pieza de caza entre ,en' su  cueva, 
ARRANCHAR. Ponw "charranclias" o sujetar algo con ellas. 
AZAR. ~ n k a r n b h r .  (Recuerda al cast. chazo: Corte o oospe que los 
carpinteros dan- ccln el hacha o la azuela antes de labrar'a plano una IL-'.~;, 

' . , ,:. .f! 

madera). (Vid. " igardiar " y " erimuesar ") . . - ,-.* 
HIRTAR. (Voz,.!e . romanizada): EChar "ehirta" o gravilla. (Zona de':. : ' o *  

contacto)"; ~.,,,it 4 . .,-< 1 

HOCHARSE 6 EéNCIIOCHECFIERSE. Se dice de la persona que ha  lle-. 1':; ' . :.S:: 

gado a chochear. - U;(:+ 
ENCHORCARSE. Caerse en un "chorcol' u hoyo profundo. 

' * n f.,' " 

A ,  'ir 
ENDENANTES y ENANTES. (Cast. ant.): Antes. Porque crt la solana le vi 

endenantes (LA PUCHERA. Cap. 11). LO que 90 vi a v. m. endenantes 
(VIDA DEL BUSC~N.  Cap. VIII). Ni trabaja como enGntes, ni cuidaba Ea 
k a c i m d a  (UN CUENTO DE INVIERNO. D. Duque y Merino). 

ENDENTAR. Endentecer: Empezar a salir los dientes a los niños. 11 RefrBn: 
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"Quien p o n t o  endienta, piui~lo ernparientn": Quien presto endentece, 
presto herrnanece. j j  Poner dientes i~ una rvcda. 

EWQINQ, A. Endiablado, ladino. Se aplica ordinariamente. ü La L L ~ ~ O S  €115-* I . *vies&, 
ENDIBCA o ESTIL. Cabra que no pare. 11 Xnclosca estéril. (Zona pasiega). 
ENDORMECER, SE. Adormilarse. 11 1Seit'Bn : h'lluziielo que iio duerme o vieio 1 

que endorinece, algo padece". 
ENIIIJJARSE. Meterse las abejas en el '.dujo" o colmena. Suele decirsc 

que la abeja que no endiija y rerololca alrededor de la colmena ventea 
el aguacero o barrunla 1:~ cellisca. (Vid. "ileveru"). 

EKERO. Alud de i l i e~e ,  (Pas). 11 Rel'ranes: '-En enero, el besugo es caballero" 
o el mejor. "Ni en lgufin ni en Cíirriedo licne yerba el ganader'o" 
(Se dice en los meses de enero y febrero). 

ENFLACAR. Enflaquecer, adelgazas. 
ENFORRO. Apodo, mote. (Zona pasiego). (Vid. '. llamalo "). 
ENBIJERTARSE. Fo~talucerse, engordar. (Yid. "escorrcnrse" y '.enroblarse' 
RNPUltRTJSCARSE:. Enfurruííarse. 'L'iilnhiéri se us,r en Aragón y en Ala - 

I- si  cdyu~io se r n  f rrwusc.nb« sr ~rrtrr.chícbm Inri ~ icnrnente ,  g CI-isto cqfi 
todos (DEI. S ~ L A I :  Y DE LA RAZA. A. ( ~ n r ~ í ü - l ~ o n ~ a s  y J. Cancio). 

ENGAZTAR. Chmpronieter; indiirir ¿i. unir pcrsoria, híilaghndola, a que haen 
lo que rehusaba hacer. 

r ; ,  ENGALLIPOTARSE. Encartrin;iiw. (Liébi l i~~i~ .  (Vid. "esc:üri~mbarse"). 
ENGAMAR. Eniplear e1 gamo o guriclto dtt hierro, fijo en un mango de I U ~ -  

- as deixa, con el cual se cripaiic.han los peces yu cogidos por el palangre c 
' 7%- ,-:-44?~a 

: L * . .  . a  v la cafia. Suricrr deba i?ilrular.sr rriy«rnar / r l /  solnlbrr p o ~  el dorso ( ~ 4  
M Q U E Z B  PISO~COLA DE 1.0s R ~ O S  DEI. A O I ~ T E  131;: E S L A ~ A .  Enrique G. Camino). 

. NGASA1)ERAS. Se dice de la persnri;i (pie (iene fdciles maneras para en- 
gañar. (Vid. " engarmadeiw "). 

$XGARABI~~'ARSI~ o ENGABABIIAL~\I?Sli. t r s .  (Vid. '' engaram- 
Imrse"). 11 Enredarse, torcerse, ttgarrotarce. 11 En las luchas de chicos, sf 
dice que "engarahita" o "eii::nrabilla" las piernas, al que las enrosci 
en las del contrario paix cc~liiii~lc la "cascaravija" o zancadilla. I/ Er 
sent. fig. Encolerizarse. (Vid. "er~c,lstrarsc"). 11 " Engarabitado" : Er 
erección. (Soba). 

EXQAl2AMBARSE. Elevurse, eric.ai.ainarse, 11 Se dice que un palo o prendf 
está "escar$rnbadi~", "en,gai~nrnbacl:i" o "eo;colguítadan cuando quedt 
colgado generalmenle de iin árbol. 

ENGARDlAR. Unir o nmach,inibrtir Iiis tahhi .  (Vid. "enrnuesar" g "encha. 
zar"). Recuerda al rast. engawar. (Zona pasiega). 

,~RC(JLAR. He decía, al 11erieficti;ii~ cl lino, dc la operncadn de sacar la: 
gárgolas o bolitas que corltienen las s~miciitec de aquella planta. 

ARMADERAS. (De "enganuai."): Se d i w  de la persona que tiene buena: 
"engtiñadems". Q u d  dc tmiu f inr~:  qur; do c~rylrti.m«d~ras (DEL SOLAR 3 
DE LA n.ma. A. Garcíti-1,oinas g J. Cancio). 

ICNGARMAR, SE. Enredarse en la "parmn" los aparejos de pescar. 11 En sent 



ENGAlZRA, ENGARRE. Pelea, escarapela o lucha de personas o de animales. 
(Vid.  '' uluclsa"'). 11 Acción y el'ecio de " erigai*rarse". Las llamadas ."en- 
gaiaru&aq" " engnrruclies" (luchas aiilistosas) de chicos, comleryzari 
por un ta&eo de los ánimos del coiit,iwi«, en esta o parecida £ww: 
"Me han dichu que te pilein! -j,Quiéo? --La niriquina del t~en" .  El 
preguntado se anloscti, y si lieiie coraje y hrios continila: j r l  que no 
me emboticils? Y en estar: discusiories y otras, sobre s i  valdrá o no 
echar la "camoravija", etc., se decide o no la lucha. Hazte t6 el cargo 
2101' lo que te  lora crr Ea ~)ryu1'1'ii pusd ( L A  ~ W O H E H A ,  Lap. XX11I). O tmban 
zrrr, elryawe Iciri rabioso como c1 C U I ~ O S  v is to (MAKICI-III. L. de O@haran). 

EHGARI-IARSE o ENGARRUCIIARSE. Pelearse dos o más personas o ani- 
males. (Vid. "engarra"). 

ENGEMNADO. (Uel lat. ey&rmirro, as ,  Are : brotar, echar renuevos) : Lleno, 
sembrado. (Cübuériiiga) . 

ENGENTO. Solo, aislado (jexeri to: libre?). 1) Grave, serio. (Liébana). En 
Salaniancü "ensenlo". 

ENGERICOS. "llacer engericos": Enin¿~rafiar, hacer enredos. (Liébana). 
ENGOIZDECER. (Del ant, cast.): Erigoi.d:~r. (Vid. ejeni. en "rámila"). (Vid. 

"regordío "). 
ENGORITARSE. Poiierse las pallirias "gorilas" o cluecas. (Iguña). 

- ENGRACIA1)O. (Del cast. ~ 1 1 1 .  engmciar): Que cae en gracia, que agrada. 
ENGUlLAR, SE. (He arigiiila o " e n p i l a  ") : Enlazar, se. 1 )  "Engui1ados"r 

Enroscados. 
ENGTJILORIO. Anguila joven. 11 Pci-sona esli.ernadanierilc: delgada y largui- 

sucha. (Vid. "jilorio"). 
ENGIJINCHAH, SE. Trabarse con pilas o pinchas. (Vid. "desenguincharse"). 
ENGIJlRJ,AR. De una persona que tiene eslrahismo, dicen las gentes aldeanas 

de por acá, que eriguirla los ojos o sirnplernerite que enguirla. (1 "En- 
guirle": Acción y efecto de eiigiiirlai-, (EL smon nE: LA TIERRUCA. Cap. 
VII). (Compárese con "iii3reguil:ir"j. 

ENGUlSAR. Enguizgar, aziizi-ir t i  los peritos. (Liébana). (Vid. "isar" y "en- 
riscai "). 

ENGIJRRURAR. SE. o ENGURI~I~SJI-I, SIS. Aifiriigail, se. (Vid. "enreguciar, se" 
y *'gurruñon). E , r i ~ j u ~ ~ u A d  y m v i i d a  p o ~  la jornilln (WTANO. D.  Cueyas). 

ENJABAR, SE. Atragiintar, se. (Vid. "jahn" y "desjabar, se"). , 
ENJOTARSE. Ernpeííarse, proponerse. (Liébana). (Vid. "entercarse"). 
ENLAMlZARSE. Enlamaiw o cuhr-ivse dc, "lamiza" o lama. (Vid. "desla- 

niizar "). 
ENLANCIIAR. Erilosnr. (Vid. '. eiil~isl rtrr" i .  11 Poner lak piedras planas y 

delgadas. , 
ENLAPAR. (:olociw "Inpes" o losetus en los tejados. (Vid. "deslapar"). 
ENLAGrCR;\R. C:olocais Iiisl ras ; enlosar*. (\'id. " lastral" y " enlanchar"). 
ENLEJAR. Enejar. l->oiiei~ ejes a las carretas. (Vid, "anejadura"). 
ENLUCllA o HNL'LJCIIE. Pelea, lucha o "aluchd". (Vid. "engarra). 
ENLLANAR. Allanar, en todas las acepciones castellanas. 
ENLLAVERAR. (De "llaaera"): Poner una o varias llaves a una cerradura, 

etc. /I Aplicar la nlnnta medicinal llamada "llavera" o "llaveriza" 
al ganado vacuno. 

ENMACHORIIAR. Ilacer las " machorras " a las a l b a ~ q s .  



ENMATARSE. Entrar la caza en lo más espeso de una mata. (Vid. "ma- 
tearn). 

ENMIENDA. "Con enmienda" o '.con perdón ", son expresjones montairesas 
que se usan despu6; de mencionar alguna palabra. que el aldeano su- 
pone irrespetuosa para quien le escucha. Suele ,decirse, comúnmente, 
cuando hablan de los cerdos. (Vid. "bajera"). 

ENMORIGARSE. Ensuciarse con " mofiiga " o boñiga. (Vid. ', desmoñigarse ") . 
ENMUESAR. (De "mueso l') : Ensamblar. (Vid. " engardiar " y " enchazar "). 
ENNATAR, SE. Sinónimo de "natar". 
ENRABAR o ENRABERAR, SE. Cargar, en la zaga, un carro de manera que 

se incline la parte trasera hacia abajo. (Vid. "arregañürse"). 11 Arrimar 
una carreta a un sitio reculándola, de modo que pueda ser cargada o 
descargada por atrás. (Vid. "desenrabar"). Dos carros enrabados a la 
puerta de la abacerla (LOS HONBRES DE PRO. Cap. 1). I! Xmarrar a la ra- 
bera de una carreta las cuerdas que sirven para sujetar la carga. Pedro 
Juan enrabd las cuerdas quc estabnn e ~ i  la pPrtiya (LA PUCHERA. Cap. 
XVII). 11 "Enrabe": Acción y efecto de enrabar, colocando el tentemozo 
O "rapaz" trasero. 11 "Enraberada": Posición de carros en reata. Y si- 
guiendo de cerca a la enrab~rá (EP C(II 'POS (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El 
duende de Campóo). ' x"i 

ENRALAR, SE. Arralar, se; enralecer, se, o espaciarse las plantas. F 'q 
ENRAIZAR. Arraigar. 1) " Enraigado" : arraigado. TambiBn en Galicia. 
ENRAMARSE. Inyectarse los ojos de sangre. 

ip 
ENRANARSE. Llenarse una finca de "raxla" o monte bajo. 
ENRATONARSE. En la frase : "Estar enratonado" o afónico. ' 

3 
ENRECUCIAR, SE, ENREGUSAR, SE o ENREGURIR, SE. Arrugar, encu-"' 

ger. (Vid. "arreguciar"). Ni este temblor de allá dentro, que me cnre- 
guña y apoca (EL SABOR DE LA TIERI~[;GA. Cap. XIII). 9 

ENRELOCI-IECER, SE. Entontecer, se; alurinar, se. (Vid. "relocho"). (Igulia; 
Anievas y Ruelna). 

ENRENADA o RENIADA. Se dice de la nuez qnc tiene muchos "renes" o 
"esquinasn. 

ENRIQUITO. Raquítico. (Zona pasiega). f161 
ENRISCAR. Zarandear; azuzar ti los pcrro!j. (Vid. "enguisar"). 11 "Enrisca- 

do": Arriscado, travieso, indiscipliiiado. 11 Azuzado. m 
ENROBLAR o ENROBLECER, SE. Fortalecerse, robustecerse. (Vid. "enfue"rZ" 

tarse" y '* escorrearce "). /I " Criar rohle los árboles " : Hacerse duros 
maderables. 

ENRUCHAR. (Vid. " arruchar "). 
ENSALZAO.,Radical. ReooEucionczrio, h&rje. Todo lo que se quiera por esta 

escala arriba (TTPOS Y P A ~  ~JES .  Al amor de los tizones). 
ENSAREAR. Dicese de ciertos rnthutidos qiir se ciielgan entre humo para 

curarlos. (Liébanal. 
ENSENDERAR. Encaminar, enveredar al extraviado. ;a 
ENSERU (EL). Delantera del timón del arado. (Iguña). (Vid. "ansera"). 
ENSOBINAR. lintar con grasa las tortas de pnn antes de meterlas en el 

horno. 
ENSOPARSE, Mojarse mucho. 11 " Ensopado" : Hecho una sopa. 
ENSU AVECER. Suavizar o " cuavecer " . 



$ENsUCHO. (Del lal. c x u c b , n :  ~iiupiido): Seco, eiijuio. (üabuérniga y Lid- 
bana). 

-: F1 ENSUGAR. (Deb lat. essugaw : enjugar) : Escurrir* la ropa recién lavada. 1 [( Limpiar la aangre de la caridad torkcicn del cerdo al hacer la matanza. 
A veces suena "ensutar". (Vid. " desusgar"). 

ENTAINAR, SE. Emperifollarse, adornarse con exceso. (Vid. "encornadan). 
11 Darse prisa. (Liébana). 1tec~:erda a un posible derivado del cast. aina. 
11 " Entainado" : Listo, hábil, enperifdlado. 

ENTALINGAR. Arreglar, preparar una cosa para su destino. (Vid. en cast.). 
ENTALLERAR. Colocar los tiieros de madera sobre Ios caballetes del ase- 

rradero, que llaman " taller", para aserrar a niano. (Campóo). 
ENTANGAR o ENTARGAR, SE. Enturquinar, embadurnarse. 11 Preparar las 

eras que estan e n ~ p ~ d r ~ t i a s  rellenando los intersticios con estiércol 
reciente de las vacas. (Liébana). 

ENTARMAR. Hacer "tarmaos" o h c e s  de hoja o seroja 
ENTARUGAR. Poner "tarugos" a las albarcas. Acababa de entarugar las 

albarcas (ESTAMPAS  CAMPURILIANAS. El duende de Campóo). Ij "E 
gadura": Acción y efeclo dc "entarugar". Si traen daque entarugadura, 
mande las albarcas (EL SOL T)IT LOS MUERTOS. M. Llano). 

I 
ENTASTARSE o ENTASTAJARSE. Atascarse, obstruirse cualquier co 

ducto. (Pas). 
ENTENAR. (De tenada) : Estabular. (Vid. "clesteiiar"). kíqzd 10s vecinos a en 

tcnar el ganado (ESCEKAS C ~ T A B R A S .  1 f .  Alcalde). 
ENTERCARSE. Obstinarse, encspricli~rse, (Vid. "enjotarse"). 
ENTERCIA. Lastra que tapa la junta de otras dos tejas o lastras de un 

tejado. Gm5ado cn ttnn rn t~vc ia  I~aflada entre ruinas (ESCENAS DAN- 
TABRAS. H. Alcalde). 

ENTERNECERSE. Eternizarse. "Se eniernece y no lo termina nunca". 
central). 

ENTERRIJADO. Encaniiado. entumecido. (Vid. " caniioso"). 
ENTIBAR. Colocar las tablas aserradas unas sobre Aras de modo que no 

se alabeen o "reriren" y a la vez puedan ventilarse. 
ENT019ECERSE. Oxidarse. 11 "Entoñecido": Oxidado, carcomido. (Vid. "co- 

rrujiento"). 
ENTORCARSE. (Dei lat. lorqucve: torcer): Atascarse un Carro o animal en 

un "torco", oquedad o bache. Se usa en Alava. (Vid. "desentorcarse"). 
ENTORNAR. " Entornar cl carro " equivale n : Volcarle. Por haber. .. entor- 

nado el carro (DE TAL PALO TAL ASTTCLA. Cap. XXX). 11 LLEntorne": Acci6n 
y efecto de "entornar". II Refranes: "Después de entorna0 el c&rro, 
todo se viielven camberas". "No entorna el carro por donde se rompe 
el eje, sino inás adelante", o aquellos polvos traen estos Iodos. 11 "En- 
tornadura": Vuelco. Lugar donde puede producirse éste. La cambero- 
na llena de ent~rnaduras y pozancales (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. 
Llano). 

ENTRADA. Picza del arado entre la cama g e1 "arrastradero". (Vid. 
Lám. XIX). 

ENTRADERA. (Del ants casi.) :. Entrada generalmente abierta. 
ENTRFJMPASAR o TRERWASAR.. Adelantar, sobrepasar, transpasar. (valle 

' . . , de Iguña). 
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ENTRENAIIO. (De trena): Erilrerizacio. (Zona occidental). ' 
ENTRENCAR. Poner las "lrencirs" C\ la carreta de p6rt2gn. l 

ENTREP0T)RIDO. Medio podi,ido. Se dice gcrleralmenle de 
ENTRETIESCO. (Del cast. entrecuesto: espinazo) : Susta 

esttili entre los intcslinos y los unen. (Cainpóo). 
ENTRlJCl1iZRl SE. En,guTyar. 1) hláxirnzr: "Quien no la hace,:rii eritrucha ni 

pace". 11 "ICiit~iicl~iida": Pilliida. (T'id. "eslruchadü"). ' , 

ENTUMIO. Entiimec.ido. J j  Ruio. iicoqumado. D ~ l ~ y a u  y i u r n i ~ ~ ~ t ,  tou ewtuwdu 
(un. CLIEK~FO DE ISVTEIWO. 1). Duque y Merino). 

ENVELORTAR. Atai~ los haces ron velnrtos. (Vid. "velortas"). 
ENVERANGAR. Vciarieirr. Los pasiegos sucleii Lenei- dos flncas con cabañ,. 

propiiis o i~rreridadas : uriii e11 el llirno, en lo haj0, y otra en las alluras. 
La primera Ir1 Ociil2i.ili vori siis ga i i~dos  en iiivierno y la dc lo alto en 
verano. El lixslndo clcl ganado y utensilios de aquélla a ésta, o vi- 
ceversa, lo llninii~i "miitlu" o '.c.,~ri~hio dc Iiimhre". y la permanencia 
en las alturas " enverang~r" ,  

ENVERNIA. Inve rn~da .  Tamhién " i i i~c i~ l~ ía" .  
ENVISCARSE. Areznrse, ernpicarsc. 
ENVUELTA (LA). Obsecpio, a la. J'aniilia, o amisladec, que se hace en los 

días de "makncio". Geneidmente estti integrado por un pedazo de 
LLpiquel', uno de tocino, uno de asadiii'i~, uno de magro y una morcilla. 
(Vid. "ernperingada", "picatuesta" y "jijorada"). 1) "Envueltas": Pa- 
ñales, envoltura o linto de ni60 de pecho. , 

ENYACILAR. (De "yacil") : Poner "aeil" o "yacil" en las cuadras. 
ENZUNARSE. Adquirir " zurins" ri resahios líis calniallerías. (Vid. " deszu- 

narse "). 
ENZUNCTIAH. .Refoix;r 14 con zuitc.lios itlgiiiia cosa. (Vid. " desenxunchar" ). 

Partr r n  c a j o w s  hiel,  r t r :~ i t~chodoi :  (LA i x m r s i u .  Cap. XXX). 
lb,'* . 5; ..- 
t h f  ; , :  i EQUE! Se 11s:~ irónicariieiltc cn el sentido de: j Gran cosa! i Eso mismo! 

: ,, iEQUILICU,I! Locución einplwcla para afirmar i.o(u~idamente. Equivale a i  
- m  .,* 

1 ital. Eccolo qrrcl: Esto es, ahí está. 
::- ', ., EQIJIVOCO, Eqiiivocacióo. Eli la  frase: :'I)espués de rniichos equivocas le 

salió a mi güela novio". 
ERETíA. Quietud relativa (pie S ~ F U C  inmediatamente a las 'olas niayores 

en días de tempestad. Coino tieric la sinonimia "letia", parece dicción 
elacionada con el cnsl. Ictnl. (Castro TTrdiales). P a r a  s o r t ~ n r  In eretia 

o apiSonr d~ T P ~ P I I ~ P  ~1 holrl ( i \ r n r t r ~ ~ n .  TA. de Oclwran). 
. Tierra erial. (Chmpóo). Es voz toponímica. 
0. Yerto. "Ertigo de frío" : Tlelndo de frío. 

. EaFRTNA o JERRINA. (Re erixerra, del verh. cast. ant. enxerin; d,el lat. 
i n s r r o :  injertar) : (:iistnña in jeijtada ; l a  más pequeña, sabrosa y I R  
qae mejor se conserva. La yapiedad "verruquesa" también es " jerrina" 
y eewsea hastcinte. 1) Ada~ ios :  "Si por San Rnrtolomé se moja, la errina 
pa quien la coja". "La castaña errinn pecpieñina, y la niayuca trem- . panuka ". (Valle de Anievas). 

ESAMBRAR. Erijambrnr. !I " Esainbre " : Etijc~mhre. (Campóo). 
. @B@AR. Estropear los cerdos o jahalíes el piso de los prados o establos aY 
; ' h & a ~ ,  11 "Esbajadui.a": €T»xrtdiirii. L n s  rsb'ajurdtwns d~ 10s r r rdns (ES-  

. - TAMPAS C A A ~ P U I ~ R T A ; ~ A S .  El duende de Campóo). 



e dice de los d ~ j e l o s  que por el desgaste les salen "bar- 
'1' t e i w  la suela f loja ?/ esbcwbajíi (E~TAAIPAS cn f i~~v -  
,ende de Campóo). 

esfiércol de los gitiicldos estabulados. 
]:\R. Thr bvi~i~idos los niiíos. (Vid. "bemar"). (Villa- 

e). /i '. Esbciríos" : Berridos. Por los esbcwios qup 
3 (lderii ídem, 1-1. Alcalde). 

ESROJARSE. (Yid..'4desbojüi~sc" y '-~)~iiitibojoris"). 
ESNORREGARSE. {$id, "deshor~i~~lgai~se").  l ' u ~ + e r o t ~  que ba-jane,  dejándose 

t.sbowega9' por la pila (osrm cowLs=rns. rlgosto). 
BSBIT~RIARSE. Uesl~acerse. II s.Esborwgarse". (Zona pasiwa) .  



d e  escajos ( D E  TAL PALO TAL ASTIJ~LA. Cap. XXII). W "'Tiene el escaio 
que le van a engañar": Frase de sospeci~a o de t ekm.  11 ''Escajo" y sus 
derivados son ~ o c e s  toponíinicüs muy coiniines en ia :' itaña. 

ESCALA. Cántaro. Se alejaba del cnnt«ml con r1 cnlderdn s -p Fa cabeza y 
u n a  escala en cadtc mano (iwNns n n n r B A .  Cap. XXIV). 

ESGALABRETE. Descalabraduru. Herida. (Castro Urdiales). el peor 
librado de ellos sdlo tor6 u u r ~  pctrs (ir? rscalabretes (MAI~I~HU.  L. de 
Ocharan). 

&CALAMBROJOS. (Vid. "calarnbrojo"). A si los cscalambrojos estdvz. 
, . r n a d u ~ o s  ( D E  CANTABR~A. E1 especifico de la  tía Celipa. R. Muñoz de 
e.',, ':"beso). If Refrán: "Esc~lsmbrojos a manta: invierno de capa". 11 Adivi- 

: , ni,' ;. nanza: "Muchos caballeros, con capas coloradas y sombreros negros*. .' '  CALENTAR o ESCALENTIAR. (Del cast. ant. escalentar: calentar): Aso- 
mar la castü5ü por ~ L I  envoltura o erizo mando aquélla está en el árbol. 
(Vid. L'escalocar" y "ahornar"). Erc f i ~ j w n  de toro q24e es escalentado 
(MILAGROS. Berceo). 11 Reí'r6rr: " 1301- Snn Mateo ya escalenlía la avellana, 
que no la  castaña". 

ALENTÍA. Se dice geiieiTalmciile de la castaña temprana que abre su 
erizo en el árbol g cae al suelo. (Vid. "escalentar"). Joselin, trdete 
p'accí, la cesta, que  tcmboju d'rsli rnstnñzc cstd el s ? ~ l m ~  n y n w  d'esca- 
lentaas (ESCENAS ~ A K T A B I ~ A S .  TI. Alcnlde). 

ESCALERAS. Escalones, peldaños. 
ESCALERON. Peldaño. grada, escctl6n. MP deshorregzté-dijo al enttSar-y mr 

cui contrct el P S C ~ P Y Ó R  (SOTILEZA. Cap. X I ) .  
ESCALIA. (Del cast. escolía): Ciwto bichito, que hay en el agua, que tiene 

.'. ~ 6 :  la misma forma que la wq~i i la  y parecida u la de los cangrejos de rio. 8 . 9  ' 
< .  . , . . . - .( . . Parece como si esquila y "escalíü" tiivierari la  niismn etimología. 

i .. 
,:. $' 4'i WSCALIGAK. Escalar, trepar. Lo mismo que esquila y "escalía7', la Montaña 

. ,'! .,a tiene " csc;ilipur" y " esipiiliir" como roces sinónimas. (Vid. " esquilón'). 
T .  ESCALOCAR. Se dice que las c~astaiías escalocan cuando están en sazón y 

se les cae el erizo. (T'id. "escalentar" y "~aloco '~) .  
$1 ESCAMPA. En los días lluviosos o de nieve: Rato en que cesa de llover ( . , 

t . -  . , , , . y',J nevar. SóEo h a b i a ) ~  dzowdo la rscamycr !/ rl sosiego lo ~stmctarne 
N',-. q d  'J.: ': necesario (PENAS ARKIBA.  Cap. XYIII). . 3' 1 

B;Q . f &J~CAMUNDIAR.  .. Escamondar. (Vid. " e ~ ~ a r a r n u ~ d i a r "  y " esganciar"). 
ESC-ANfO o ESCANILLO. (Del lat .  s r n m n ~ l l u m ) .  Especie de cama para niño 

pequeña y en foibrna de cajón o de cesto más largo que ancho, que se 
mece fácilmente, porque tiene en su parte inferior, y en cada extremo, 
fijos, dos travesaños de madera en semicírculo. (Vid. 
"berzo"). Aselno tr l  pvij~csipio ew u11 rscaniZlo (m ( ~ U E Y .  

ESCARETU. Despectivo de "escaño" o " escnñón". Urtn osa 
a c o g d n  m ivcoñrtit y sr nos  viene enciwa como wn demoniu ( E L  

MO OSU.. . NO ES EL IJLTTJIO. Art. ''Diario Montañés", 30-1-1946. 
baniego). 

ESCARO. (Del lat. scarrzbus: zambo. En cast. escaro: el que tiene 
los tobillos torcidos): Osezno. Cziando acaescieve a los 



. . 

RSCARAJITAR, 'E\S'I:ARA JITELl R. E=SCARABTTA4R (J ESCARABETEAR. Sal- 
tar, di~rido ti30piczosl lii peoiiza cuando tiene el rejo o "herrón" torcido l e -  o está. m a l  cdnstruida. Y n  porqirp r s r a m i i f r c r , ~ ~  o gn por hallarla mug 

pt?scrda,@~~:~150.u DE T.A BIOXTA.GA. 1)olfín Fernándea). U n a  peonza de 
hmja p i n t y ~ a j m d u  dr  ?Y& qu,c rsrwnhiten (BRAÑAF~R.  M. Llano). 
(Iguña y CíibnC:rniga). ( \ ' jd .  "zariibitr:ti3"). /1 Escarahita":' Peonza que 
salta rnyeho al bailar. ((:ampón). 

i ESCARAMBARSE o ESCAIiAMRI'i'MISE. E~~~c?ranlarhe.  (Vid. lL engararnbar- 
se"). Engarabitaiw. 

ESCARAMURCIARGE. Escabullirse, huír sln ser apercibido. (Vid. "esintir- 4,,,, 

ciarse l' y lL a lup~rse") .  f.! . 
ESCXRAMUZAR, SE. Pnsniur, sc. (J.  &La Cossío). la., -2. Z '  . C 

ESCAltTNJI9AR. Rascar o roer c-on la uña. (Vid. " clesgai*cluÍ3ar7'). .\;; . . -$ , ,y  . , S I ?  

ESCARDTJIYO, A. Zurdo. J) La mano izqiiierda. ;.F.. .: 
ESCARAMAR. (Del cast. cscarmenar): Escarnientar. (Vid. "carmenar"). ,,,,.:--v. * 

I ,."l < 

ES(:ARPINAl)A. "Ecliar una esca~piriA,": Irse de juerga, echar una cana al 
, aiiw; baila]. al estilo popular montañés fuera del propio lugar. Venian 

'4:  "h do rrhat* irnu escmpind ~ 1 1  01t-o p e O 1 0  (C:ABU~REIUA. Sones de mi valle. 
11. E'ernández y Gonz&lea PAg. 32). 

ESCARRFJCAR o ESCARRl-JNCHAR. Abrirse natui~almerite la chscara exterior . , ,, 
de las nueces al madurar. /I Quitarles el pcricarpio o "carroncha". (Vid. ' . 
ti ! descarroricl~~a~~"), 11 "Escarruca": Nuez que ha madurado g esta limpia '. 
de " machiz". . - I  -,', ' .. 

ESLASCAJAR. Descuajar, dfxicomponer, relajar. . . ,- 
' . & L . :  ESCASCAR. Llover a cá.ntaros. "Jarrear" o " j u r r i a ~ c a ~ " .  (Vid. "cascarn). , 

ESCAVADERA. Epoca en que sc! "eschran" las tierras. Aqcti les queifa veo. ' p4'. ; : : 
, , yo cn cl tirmpir. de 10 ~ s r m ~ a d w a  ( E S T A M P . ~  OAMPURRIAEAR. hl duende a: ,: : ' I I  

@, ,2Ri$;b:ii de Canipóo). , .l.. . . 
. ', . a Q ESCAVAR. Entrecavar,, escardar. (C~mpóo).  Las tierras qtre a cada uno le 

faltaba ji dc  rscavar ( E S T A ~ P A S  CAMPURT~IAKAS. El duende de Campdo). .. 'a 11 "Esc~vejo" :  Acción y efecto de escavar. -, >I A 

ESG%iYE o ESCALLE. Hesgii;rrdo, socaire, a subio. (Liébana y Camp6o). El ::i' . , 

&a no  ~ C I  C S ~ U O  conlo ] l u  sd i i .  dr 108 P S C Q ~ ~ C S  (ESTAMPAS LIAMPURRIANAS. , . . . - . S, . El duende de Campóo). +,[ - -  i . 
CX3ARELLAR. Quitar si I~ t s  nueces, h~l lo t~as  o avellanas el cascabullo o ' P, l ,  

cñscahillo. (Vid. " escahellar"). ,. " P  

' l ' ESCAZWERAR. T)ividir, destrozar. (.T. M." Cossío). :: +: ' . 4< ESCAZUELAR. (En east. rega5ar): 1)esprrnderse el pericarpio a las nueces , + .. 
% /  , cuando estan m ndiiras. (Vid. " arnoj ar" y " exnogar"). (Iguña). Quithr- .. #. 

selo ron la niano o de otro modo. (Vid. "descaz:iielar"). 
ESCIMBRIAR. Reflexionar hondamente sohre alguna rosa. (Vid. "escullar"). 
ESCLATA. Espina de' pescado; esquena de los peces. Parece dicción relacio- 

nada con *escleto: esqueleto. 11 Refrán: ''Más vale eselata de gallina 
que carne de sardina". 

,l,:,,,.,;;: ESCLAVAZAR8E. (Vid. bLescla~~es")  : Se dice de una ;.es que se espatarra al  , ., , ., 
subir una ciicstn. Se usa m acepr:iones figuradas también. (Zona occi- 
dental). 

E~CLHVES. Tmans o Itu~?ll:is de res niotilesiriti, dejadas a su paso. (Vid. LLres- 
claves ") . 







ea de fsrm de una lagartija). Eli general, el vulgo interpreta el último 
refrhn en d sentido de creer que el lagarto es venenoso, cuando aquí 

refrliti quiere decir que rio tarda trcs días en curar su mordedum. 
(B. Ruiz dw la Prada). 

ESCURRfAS. Pedreas entre chicos cle dos barrios o pucbloc vecinos. (Iguñil 
y Anievas). 

ESCURRIR o ESCURRIAR. (Uel lat. ozcuwo, is, ew: marchar comiendo): 
Hacer huír, ahuyentar. En Ca1)uérniga "cscurriar". Paes vete al m o n t ~  

. . o te escurro yo a yuaíztds ( E L  SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XXVIII). (1 (Del 
, .  ant. cast. escurrir): Salir acomptiñando a una persoila para despedirla. 

' , -  . . ?  . Salieron d e t ~ a s  d~ la cahaíia, en c.ompañia de medio pueblo que ibu a 
. ,< . ; m *  . cscz~rrirlos a la carretera ( E L  1t15Gs n~ LA M O X T A ~ A .  Delfín Fesnández). .. 

t' :. . . (Vid. "escorir"). 11 Sacar a los imimales del establo para entregarlos al  
. . 

v . - - .  , 
pas.tor. 1 "Escurridera" : Lugar donde se "escurren" o entregan. Sanas 
y güenus, romo rl dEa qrw me  las cntregavotz c?t el escurridera (ESTAMPAS ; > - 1  ' 
GAR~PURRTAXAS. El duende de Campóo). 

ESCURRUSCAR. Despachar, despedir. (José M." Cossío). 

. . ESPLJLCIARSE. (Del ant. cast. iulcir: sustentar): Caerse por pérdida del 
equilibrio. 

ESGALACIAU. Delgado, esmurriado. (Liéhana). (Vid. " esgandiado"). 
, m :. ESGALDUVINAR. IIestrozar, despedazar. (Vid. "esconcejonar"). (CabuBr- 

_ ,  1 - _ .  niga). Recuerda al cast. ant. galdudo: extraviado. 
. . . -  , ESGAMIADA. "Esga!miá" : Res de poco "cervellar". (Liébana). 

ESGAMDIAR o ESGUINTIIARSE. Quedarse una res desmedrada, flaca a 
I 1  

1 i L . .  5 
m ' .  _' 

Lbesgandiada". (L'E~gandiada, 0'' recuerda el vocablo peruano "gan- 
< S  , dido": hambriento, y a l  cast. ant. andido: pasado de flaqueza). (Vid. 

? '  , . , _  , LLarmindtt" O armindada" j. 11 'L Desganciar". jl " Esgandío" vale por 
: ."a . . - .- "ganciado" (Vid.). S e  hacinuban en ~l ejido átyonzas ?/ esgandéos (AR- 

' 

BOLADURA. Cuento de C.  Espina). (Cabuérniga). 
' 

ESGARAMITAR, SE. Espiritar, se. (Vid. "espritarse"). (Liébana). -. 
~ S G A R A M U N D I A R .  Quitar nudos o ramillas n un Arbol o rama. (Vid. "es- 

camiindiar "). 
ESGARRAPITAR. Desbaratar, desgarrar. (Vid. " esconcejonar" y L'estu- 

runciar"). 
- 3 ESGOLMENAR. Sacudir con violen id. LLesmenar" y "sol- 
,.,. . , menar "). 
i A - ESQOMCE o ESCONCE. Gozne, refir ticulación desencajada. 
4 '  P ,: 
? ', -8 

Disten.iión violenta de una coviintura. (Vid. "gonces"). 
, , ESGONZAR. Desgoznar, desencajar. desquiciar. (Vid. "esgonce"). 

ESGUEDA o ENGOEDA. Cabra dc dos aííos. (Villacarriedo). 
ESLAPAR, SE. Traslapar. Poner "lapes" o losetas en los tejados. (Vid. "des- 

lapar "). //  Escaparse. (Vid, " aluparse " y escoflarse "). (Zona pasiega) 
ESLAVAJAS. En la fabricación riiral de la niantecit, una vez "hecho el 

. - .,. ; a .. odre", se sacan los "trehejos" o "mazaos", se añade agua fresca a la 
manteca qite queda en la vasija y se vuelve a "dar al odre" sacando 
el agua lechosa o "eslrrvajas": y nsi hasta que salga el agua limpia, 

' (Vid. " caspijos"). (Villacnrriedo). 
3$ 

c :.. #. ESLOCIAR. Enlodar, regar, enibadurnnr. S c  ~sloc*iccb«n los pies t w  la n i ~ t v  

$,i; ": ! (PERAS ARRIBA. Cap. XXIII). 
- . T .  "r,; L. --# , < !>. ,'* t. 
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1 ESMACHIZAR o UESMAGIIIZAR. Quitar el periearpio ;a.lar $u&es. Des- 
pojarlas de la "machiza". Ij "Esmachizona7': Nuez qpe 91i.mpiwa a soltar 
la envoltura verde. (Vid. " mpc@izv). (Iguíla). 

ESMADIADO. (Del cast. ant. alniadiado) : Jksvanecido, crin-ado por demás. 
ESMALANDItANADO. I)esari?egIado, descoinpuesto eri el traje. (José M: 

Cossío). 
ESMALATAR, SE. Caer, escaparse yresurosamedte cuesta abajo. (José María 

Cossío). 
ESMANARSE. Ilesinanarse. Des~iwse de la ruta o del conjunto agrupado. 

[1 Perderse alguna cosa. El lctzzi esrnundseme jacia fa nogalera (EL soid 
DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

ESMEGON o ESMENON. Sapdida ,  empu~ón, empellón. (Vid. " esinenar"). 
Y a  el mi CUCPPO n o  rs1á pn w c i b i ~  wmapmes (ESCENAS ~ANTABRAS. 
H. Ahalde). 

ESMEMORIAR, Golpear a una persona y iiat;erla perder la memoria. 
ESMENAR, ESMENGAR o EShllNGAR. Empellnr, dar "esmenones" o "es- 

mengones", / )  " Jorricar". .. , . 
ENDOZAR. Destrozar, desbarstar. (Vid. "esgarrapitar"). . . . , ? m  

IAGAR o ESMIAJAR. Desmigar, desmeiiuzar. 11 "Esmigal" : Conaunto " . ' m ' 

de pequeños pedazos producidos al desmenuzar alguna cosa. (Vid. . 
: '. - 

" hormigar ") . , ., .. -2 3 ' 
ESMOJAZAR. Desl-iacer o derribar las hacinas de hierba. Deshacinar. t -' 
ESMONGAR. Tronchar, cortar irregularmentr iina cosa. (José M." Cbssio). . 

(Cabdrniga). 
ESMORGAR. Vaciar el contenido de las valras de los "muergoS" (Vid.). .; ir , - 

ESMOZAQ. Podar ligeramente las ramitas de las arboles o arbustos para . . . 
a p n h c h a r  la hoja. (Zona lebaniega). 

ESMURCIARSE o ESMTJRCIRSE. (iifztcer~; en cast. mt .  murciar: robar): m 
A " 

Resbalarse o deslizarse una cosa de entre las manos, escap&ndqse de- ,: .- - 
I .  . . - 

ellas. (Vid. ''escaraxilurciarse"). No ves  qzw si na te atenazo bien te me . , 

vas a esmurciar (AKTAEO. U. Cue~as).  11 "Esinurcirse". (Liébana). . . . 
ESPADIAL o ESPADIEGO. Espadillar. EspBtula de madera para sacudir los , . . .  ' ' ,  manojos de lino y haccrle soltar el "serojo" o cascarilla. (Cayón, Soba). -. .. . , m . 

(Vid. Láin. XXIII). , ... -: , 

ESPAMAS. "IIorca" que so pone a la carreta para aumentar su cabida. : . . 
(Iguña). . t I 

ESPADILLAJOS. Producto dc operar con el "cspadial" sobre el lino o el '. - ,  

cáñamo. _ .  , - * 

ESPADILLERO. El que realiza la operacic',ri de espadiar el lino o el c a a m o .  ,; ) . 
ESPALDA. En la frase: "A ése le quisiera yo ver do espaldas y siempre ,.:'(, . 

m . 
andando". - 

- I r  - 2  

ESPALDALES. Espalda. Quk cq~cddalis más Elfntis de jdwa (DEL s o u n  r ' ' .,,;: . . 
DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). . . 

ESPALMAR. Adelgazar, tratandose de una cuña o cosa semejante. (Zona ".;+': . 
central). .u . ? S  _ I. 

ESPANENTERO. Aspaventero, exagerado en sus modales o gestos. (Vid. . . *  1 . ' 
" esparaj ismos "). d .  &. S .< . . . .  

ARAR, SE. Reventar. Romperse. . - _ . , '  , , ,  

ESPARAJISMOS. "Hacer esparajisrnos" : Prodigar visages o gestos exage-' . - 

. -  * T .  ,: : j '. i *l.!? -P ?: , . *+T .  . 1 J- - ;m . 1. , i ' e , ; p i 1 i  ..* - . r -: ~ :1 ;, !9,, ,,,: ' 6  

- .  , ,+'.$: a ' -S 8 .; Q:'; .;4,,"-' ,, . ,* ,  - . h' r 1 '  "1 . .A .: 
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L ~ ; ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  (De "piiia ") : Poncis 1;i Iwlie t i  i i t i la is  pwa hacer manteca. (vi&$ 

e. , . 
, , . P';- madera. Quitiidi~ és1a, sal? h. I iche  e;pirindíi, y qiipdni\ clrtiti3o ltzs iiritas. 
, a '  ' v 3.7 (Villacarriedol. 

, 1.. 
m ; .  "espinada "). 
,;JESPINCTAR, SE. Es sinóuiino d t  "atwg:uíai~, se" 1íi  carreta. 



ESPIlZItIAlt o ESPERRLAH. (Chs t. üil i.) : Ii:spur~~itti~ o espurrear. Sal picar el 
agua o liquido que sc tiene en la bocti. (Vid. "paparado"). 

ESPITA. "Olla de espitti": La q i i ~  sirve  ya "espinar" 1i1 leche. (Vid. 
Lám. IX). 

ESPITAR. Clami., prender piiii:tios o allileres. 
ESPIVIJAR o ESPEVIJAR. AIiueciir la hierba o li l t~a para que se  airee y 

reciba el sol. (Vid. " espeluc'~~"'). 11 " Esperi jo" : Encanijado, diminuto, 
listo, despejado. (Liéhaiia). 

ESPLIEGAS. Cierta clase de iiiaiimiias que liueleii muy bien y dan aroma 
parecida a Lit del espliego. (Vid. "crirretonas"). 



ESQUERPAR. Salirss de 1a -@a 11 ,Mscrepar. (Vid. 'Lestrepar"). 11 Compara- 
tivamente: diferenciarse. (CaBuBrniqa). (,J. Si.Tossio). 

ESQUILA. " Esquila~medianera'" : (;cl»cerro o " carripano" de los más pe 
queños. (EL SOL WE 1.0% MI:ERTOB. 11. Lla110). (Vid. '*mediano"). 

ESQUILAR o ESGELLAR. (Recuerda a1 cast. escalar, y al. cast. .ant. esquilo: 
ardilla; usado taihbién on Cantiihria): Trepar, espeeialrnente a los 6;r- - M e s  o por cuerdas. (Vid. "cscaligai."). Se esquilaría por la kuerda (LA . 
PUCNERA. Calp. XXXI). La porfia de  los gzrnpos mozos por esquilar 
cuccaiias avrz'ba ( R I S C ~ N  NATIVO. P. Día%). 

ESQUILON. P k ~ a r o  trepador. Trepatroncos (Grrttiia lamiliaris). 11 Gecina. 
(Vid. " esquilar" y " subeArboles ") . 

ESQUINA. Nervio de la vglva exterior dc las nueces. (&uñal qnievas). Las 
nueces de ocho "esquinas" son muy ra iw,  y Ins buscan .@n afán los 
chicos. (Vid. "ren "). 

ESQIJINAL. Cornijal o inénsulü grande de sillwia, a iiiodo de machón, que 
hay en inuchao casas iiioiltüliesa~ y especialniente en las solanas de 
las casonas; llamado Lamltiéil L'coi~tafuego". E?rcajo~zuda entre dos cs- 
qtbinales o rr~ensulortes do s i t l ~ r l a  ( I ~ ~ A S  ARRIBA. Cap. V). 11 Angulo en 

.n - ., los edificios, formado geiieralin~nte de sillares. Sobre el cuadrante 
>: . , . 1 

incustrado en u n o ' d ~  los esqrritlnles d ~ 6  mediodia ( L A  FUCIIERA. Cap. 111). 
? r - l '  ., .a/ ESQUINCIA. Esquirla, espina. Vale yoil "wpiincia". 

' %' "-JaESQUINCIARSE. Meterse una ..esquincia" o esquirla, erpecialmente entre 
el dedo y la uña. 1) "Espuriciarse". 

ESTACA. Tiro o "pas". 11 Plntaíorma o pilote que sirve de base para pinar 
. . ran bolo. (Vid. "poya"). 

.ESTACAZO. "Bola o emboque dp estacazo": Modisino clásico en ei juego de 
bolos, que consiste en dar con la bola en la parte infeci . .del bolo, -5 , 

' '  > casi en la '.estaca77 o base donde éste es& '.arniado". i r  +; 
, ErnADOJAR o ESTARONGHAR. Colocar "estadojos" o "estaronchos" a las 

carretas. 
ESTADOJAZO o ESrl1ARONCHA%O. Golpe dado con iin ..estadojo'' o "esti 

;' . f 

' 
roncho" . 

<.i'- ; 

' 
, ESTADOJO o ESTARONCHO. ( Ik l  lat. slotoriu):  Cada una de las estauan1 

. ... > 

I T  . * ' 
como de un' metro de allas, que de trecho en trecho se fijan un poco 

Y .  . . _ .  % . ,..;.. ,; .%'.o~inclinadas hacia afuera. n los lados de la carreta, para sostener los . . 
2 ;  ,-, , $adrales. C O I L  s u  fa~o tuco  rofiúso c o l p d o  de  un estaclojo (ESTAMPAS CAM- 

J'J';: - . Q ~ ~ ~ - & P L ~ ~ H I A N A B .  El duende de Canzp6o). En Cabuérniga, "estaroncho". 
i];: ESTALOJADA o ESTAT1OJAI)A. Carga de hierba qiie llega hasta el vértice 

de los "estadojos". Cctrylcrndo r.nc!o ~ s í n l o j n d n  de y e ~ b a  ( L A  JICADA DE LA 

. ?  
. . T ~ A  GILA. R. Rodríguez Parets). 
! ''4 ESTAMBRE. Cada uno. de las piezas clr rnadern, fijas en el suelo y clavadae . . 

.'-q .;* .. . S 
.. ,, . ,.P. ,'la las vigas .del tedio, que  sirve para separar cada uno de los p6sebre-a.. 

P. ;-., T. ,- - 3 -  - " ' de un establo. Golpes srcos d~ cucrnos testt4ces c:n estnmbres y, ., * 

* ., ., ,a . , * sehres (ESTAMPAS C A M P ~ R I A X A ~ .  El duende de Campóo). 
ESTAMPANAR. Estrellar. Arrojar con violencia y producir rotura 'a 

b -,% -cosa lanzada. (Vid. "estaranvicar"). 
' 

--.. . : I~ ,. , ESTARARAZAR. Desbaratar, deslrozar alguna (,osa. ,(Vid. " esconoejonai." v - 
: - * >  .- - .  " esgalduvinar n). 

;';7'r, ESTARAMANGONEO. Sacudimiento brusco. (Vid. 'k~ia~arningar") .  - ,e 4 



ESTARAMINGXR. Menear brusca me^. (Cabiiérriiga y Liébana). (Vid. "es- 
golmenar "). 

ESTARANVICAR. Estrellar. Destrozar una cosa tirimd'ola contra un objeto 
duro produciendo gran eslréyito. ( Iguñn). 11 "&taranvicada": Acción 
y efecto de cstararivirar. Lo que  scgtin los chqones de la tradicidn se 
l lamaba " l a  t s o m d n "  o "~s ia~a~~viccrc la"  (DDL sor~an Y DE LA RAZA. A. Gar- sF3cF .irl cía-Lomas y J .  Cancio). (Vid. " estanipai~ar"). 

$EBTELLAR o EST1LA11. (Posibleniente de e s i e  o L e s i l  y n i  del lat: 
slilldrc! caer goteando): Dejar de ordcñiir a una vaca par+ que se 
'Lseq~e l ' l  es decir, para (p ie  cese de dar leclie, bien porque se le apro- 
xime el, nuevo parto o bien para que se reponga de un decaimiento. 
Se usa como reflexivo en e1 sentido de: Cesar de dar leche una vaca 
paridd.. O col! u n a  ,jarra do ui~ro s i  las ~ w c u s  sc estellaron (ESTAMPAS 
CAMPUKRIAKAS. El duende de Cainpóo). 11 Destetar un ternero. (Vid. 
" estiet1').. 

ESTERNERSE. (Del lat. s twwerr :  revolcarse en el suelo): Tumbarse a la 
larga para descansar. Czmrtdo / r u s !  l n  mi G q a n t a  mternia  e n  el hielu 
(ESTAMPAS GAMPUIII\TANAS. El duende de Campóo). 11 " Esternedero" : Lu- 
gar donde sestean los aniniales y serlal que dejan en el suelo. 11 Des- 
trozo que los niños liaceri metiéndose en los prados de mucha yerba. 
(D. José Calderón Escalada). 

EBTlEL o ESTIL. hplícase a Iüs vacas que rio dan leclie. Es una contracción 
de estéril, pero adinitieiido la  este~ilidad temporal, pues lo estéril no 
da fruto y la vaca "estil" o "esliel", o ha parido antes o puede parir 
después. Esléril o "es t i In ,  ~ e s p o n d i ó  Pedro, todo se sale al2á ( E L  QUIJOTE, 
Cap. XII). De las vacas fecundas y de las vacas estietes (BRAÑAFLOR, 
M. Llano). 11 Refranes: "Labrador que labras, ni tengas estiel 
cabras". "Ni la estil a l  preñao n i  el gallo apartao". 

ESTIPULAR. Decir, aclarar. Hubo quien pc?zsÓ como lo eslipulo (DE TAL PALO 
TAL ASTILLA. Cap. 1). l'or-c rrinct rolmo yo estipulara los motivos (1dem 
ídem. Cap. VI). 

' ~ T I R P J A .  Pieza tejida de varas de avellano, o tableros de zarzos, que se 
añaden a la carreta para clue tenga n?&s cabida. (Vid. "cirpia"). Con 
stcelo d e  g'uijas de río doridr sc rriiiercen las varas de  estirpia (BRA- 
ÑAFLOR. M.  Llano). 

ESTIVADO, A. Se dice dc un animal débil y que, por tanto, no está en con- 
diciones de producción. (José M.Tossío) .  

ESTIVAL. El salmón que regresa al río después de dos años y algunos meses 
mas s e  denomina "estival peqiieño"; y el que lo hace después de tres 
años y unos meses "estival grande". (Vid. "vernal"). 

43STOLAGE. (¿Del lat. ez1er.u~ : exterior?) : ,4specto exterior de los seres vi- 
, . vientes. (Cabuérriign). 

&$T.ORCEI>I. (Del rast, ant.): Torcer. 0 h ! j o  los ojos torcios o n o  estzbercaia 
_.; lo q u c  mejor cstns cudcnas ( E S ~ A B I I ~ A S  CAMPURRIAEAS. El duende de Cam- 

póo). Qtrando ui que de  m ~ r r r l  csioscer n o  podrln (MILAGROS. XTX. 
- ' ' Berceo). 
ESTORLONGADA. Persona venática cpe tan pronto ríe sin cesar como llora 

y alborota. En general, persona de poco juicio. Estólida. (Zona leba- 
niega). 



f i + &  * r y . , ,  ' ' -:Ly!&&L * = -  *y, ,m :p- , 'L., - .*~-.$-". ..,, *.L. ,; 
.:i\,q.; ,;.$@; '--%. .4 7 A ,~,ly!"; ,* ..:..[;? . 0 .<. ,& ,,* Y!F, . g!l - .bL 4 !$ , .. . ;-: , 

. . 
, . 

EST . 
A 

ESTORNEJAR. Cerrar puerta &ceiias o ventanas con la "estorneju" o 
estornejilla. .ESt6mojar bimt Irr pwrla,  no lo oiga nadie (ESCENAS CAN- 
TABRAS. H. ,AlcalW. 11 " Des t~meja r  " : Q~iitar la " estorneja". 11 lb Cuernos 
cstornejados"f Se dice, goheralrnente, del ganado tudanco cuando los 
tiene pare~id6s  & fos de 10s carneros. (Vid. "chuvines"). 

ESTORREGADA o BESTORREGAI>A. Tierras en alud desprendidas. (Vid 
a estor renta^ llj.' ' 

ESTORREGABSE o I3ESTOItBEGAKSE. \'ale por "desborregarse", 1." acep.,' 
y por "es tur r i~ 'a rse" .  Asina corría wirnos peligro e2 que se estor& 
gase (EBCENAS CARTABRAS. H .  Alcalde). 

ESTORRENTAD Corrimiento dc Lierms a cansa de una riada o por las 
lluvias. 

ESTORRENTAPLbr;. tiarrerse el terreno por cfecto de riadas o de lluvias. 
ESTORTIJON. (Del cas;t.'cunt. eclorcijón) : Retortijón. (Vid. "recalcón"). Cho- 

caban los tarugos &obre los guijnwos de la currdiega s in  es to~t i jones  ni 
tambaleos (EL SOL LIE LOS mmwros. M. Llano). 

ESTRAGAL. (Del lat. ustrdcum: locndo; del ant. casl. astrago: suelo). (Vid. 
"l&strigo"). El eslrt-lgnl, b sea, cl corredor que conduce a la bodega 
desde el punto c n  que' arrancn In rscnLcra del piso alto (ESGENAS MON- 
TANESAS. Suum cuiquej. Vestibulo de lcrs casas m o n t n ñ ~ s n s  ( D E  TAL PALO 
TAL ASTILLA. Cap. -1). 

ESTRAGAR, SE. Mellarso el filo dc iin instru'mento cort,ante. El da2le estra 
gndo (BRAGAFLOR. M .  Llano). 

ESTRATA. Copia fiel de un iristrumenlo píiblico. 
@ % ~ T R E C H ~ O .  ''De un estreehio" es giro qile wl r  por: De un tirón pequefio. 

"' 44,4ESTRECHl'R0. Elcmento hihrido d d  arado de .'tabla1', que se coloca en 

&L(_' un agujero hecho Iiocia l a  nii.fnd de la .'corva5' o "camhizo". También 
1 se llama L ' s e t ~ r i ~ " ,  "sechural'.g "ciichillo". (Medio Cudeyo). 

ESTRELLERA. Mujer  que pasimdd por brri ja udivin:~ por las estrellas el sino 
de las persorras. Arcaísn-iri tjue equivale :L aslrólogo. Tal  strela n o  es 
in celo, -deslo Sí' io  bolto s ~ ' P ~ ~ P ~ o  (EL 3ITSTCRIO DE LOS REYES MAGQS. 
Siglo X2I). Pasaba por bruja,  coi¿ pujos dr zahort y dr  e s t r~ l l e ra  (DEL 
SOLAR u m LA RAZA. A. García-Lotnus y J. Cancio). 

ESTRELLIJADlJlEA. (De entresijo: cos:~ oculta). Algo tendrún que ver los 
cnballt~cos del  diablu C H  /«S entrcllZjndesrns del sosiego (DEL SOLAR Y 

DE LA RAZA. A. G a r c í a - L O I ~ S  y J. Gancio). 
ESTRELLIZAR. Estrellar, arrojar con violencia alguna cosa contra otra rom- 

piéndola en pedazos. Lmrn h... c d n t a ~ o s  y bn~re f ios  eslrellizcindolos 
hasta dejur heclíla~~lLicos la mrliwElrt ( D E I ,  SOLAR Y DE IA nAx.4. A. Garcia- 
Lomas y J. Cancio). 

ESTREPAR. I)isonar, desviarse de lo justo e n  e1 c&lctilo. (Campóo). (Vid. 
" esquerpar "). 

ESTREVIENZAR. Provocai* uiia e\.entracióii por un golpe violento. Le d i  coa 
c.1 cnchiponw m r l  ubaju dc In tr ipa,  ijl6ndolc: M i n  qcie te estrecienzo 
( ~ ~ O N ~ L O : ~ O S  Y ESTAMPAS DE COSTUMBRES C13IPIJRRIAKAS. Justo M. Gonz&lez). 

ESTIIINCAR, SE. (I)el lat. s t r i ~ , ~ / o ,  is, err :  api'rtnr, estrechar). Atar fuerte- 
mente. Se aplica ordinnriciaiente a las cosas que no tienen elasticidad, 
como las piedras, hierro, madera, c'tr. / I  Restribar. 11 "Estríncarse": Su- 
jetarse o agarrarse bien. 



ESTROPADA. Esfuerzo de todos los I%&&o.~ a la % y tdpbiéii el de uno 2; 
solo para bogar. Cargnindose sabw e,! perno cqn todos sus brios bestiales, ; ; 
dió tal esfropadn (SOTPLEZA. Cap. XVTI); @$Pepada: ' : a 

E8TRIJCHADA. Pillada, engaño. (Vid. '%n tru'char y ) .  ' P enlouvia no atison 
, usEé tu estrucha? (ESCENAS MONTA~ESAS. 'Suun1 'cuiqyel, 

:E;STRUGHAR. Cazar pajaros o aves iiiayorcs con "estrmlie). 
"STRUCHE. Estaca pequeña con un cordel amolada que sirve para camr  

aves marinas. (Vid. "beurizo"). I /  "Estr~ichista '~-  R1 ~ I I P  caza con "es- 
truche. (MARICHU. L. de I)cliaran). .& 

ESrl'U13RBIGA o ESTIJERTICA. Tórdig,~ o ti1rdig.z 'ira de piel sin curtir ' ' 
que se usa para el cosido de las corizas o pa,, fprrar las abrazaderas 
de los cuévanos. Pedazo alargado de eortevA Be árhol. (Pas). 11 E n  sent. m 
fig. : Persona delgada; flaca. 1 : :::: ,m; 

P" 
&'. * ESTURNEJA, ESTORNIJA o ISrí3L1RNE,lh. "rrlr*&illa. Zoquetillo de madera - ' . '  ' 

para cerrar puertas, alacenas o veri ta~~as.  (Vid. "taruta"). Desda la ;, . 
estorneja si está echada (LA PUCHERA. $&p. 111). (1 "Esta como una es- , . * 
tornija": Se dice de la persona desordena+ y sin tino. Penas y labe- ' . ; 
~ i e n t o s  de  esta casa m e  traen a h o m  corno estorneja dias y semanas . / ,' c 
(DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. 1X). 11 "ES u n  e$torneju": Se alude a la . 
persona voluble y de carácter ligero. 11 "Perder la estorneja": Perder @l, 
la chaveta, trastornarse. Cuando los chicos de Iguña se columpian sobre 
un madero suelen acompañar los movimientos con la s ~ u i e n t e  can- 

«iSubi eiitornejuck, baja estornejón; 
Baja sin tuquir,'gut&m~y alantónl>q . 1 

, ., 

;lavo liji erain ente curvo, mike'se&fo en la  
de la  carreta parir que no s+.salg& 

e se coloca al extremo del sobeo. 11 Refrán: '!A ,la gata mansa no le , 
cena". 11 Adivinanza; "Una islornejuca toda 
asubio siempre está mojada". ( T A  lengua). ' <,' 

or una pendiente porque e r r e ~  ,e ha des- 
rse" y "esborregarse") 
desenc-ajar, romper cull vlu ;la. Descom- 
'' estaraavicar "). 

$ ESVANCIJARSE. Desvencijarse. ) /  " Es~ancijaq"'  ; Desvencijado. 
'I ESVARCIAR, SE. Evacuar o lirnr ( m a s  de desliedw. ) /  "Esvarcii~dero": Lu- 

de se tiran las basuras y desperdicios'. 
Volar en forma desorde~iadn. ( 1  Dar vuelo. El cuello (de  forma 

walona) ~sbo1nznl)a por dctrás rozáhale r l  cogote ( A N T A ~ O .  D. Cuevas). 
ATE. nefectivo anticuado, sepíln la Acadin., pero de uso frecuentísimo 

en la Montaña, sobre todo en la persona del imperativo. Las formas . 
nlitiguas: Evades, evnd y euay. de2 Porma del Cid, interpwtadas por: 
VBis aqtri, 7 * ~ d ,  mirad,  sccb~d, entender, etc., son e v i d e n t ~ m e n t e  m& 
modern«s ~ W P  la montañesa " é i w l r " ,  a j u z p r  por ln t. Ademcis, "eua- 
des" pres~rtln la s anatógica t7c " p u d i ' s t ~ s " ,  cte. (DIAI~ECTOS CASTELLANOS. 
P. Múgica). Los significados de este vocablo en la Montaña son muy T.: 



variados : Qéte aquí, fig&rat'e, buponte. Y la frase : " i Evate de ahí! " : 
i Márchate ! , i Evádete !, i Cuidado ! Ciiímdo se dice salalnente i Evate ! 
quiere expresarse qrre al$un0 va por o contra la persona a quien se 
llama la atención. (Vid. "&bate"). Y écctle qur  sal^ v n  gallo andando. 
andando por la comedia (TIPOS r PAISAJES. I,a romería del Carmen). 

JWENCIANOS. Se dice de los naturales de San Vicente de la Barquera, per- 
que se supme  que el antiguo lugar denominado Evencia estuvo donde 
la actual villa eitada. 

FXCUSAf3. Secundinas, parias. 
EXIDAS. (Dei cast. ant. exida: salida): Ibicci6n que se halla sólo en docu- 

mentos antiguos con la significación d e :  ñalidas naturales de lo5 
puertos altos. 

EXNOGAR o EXMOJAR. Irale lanto sonlo " escazuelar" o "arnojar". (Zona 
campiirriana). L'Exnngiie" o k*exnoje'\ Pe~ienrpio de la nuez. II 4cciún 
y efecto de "exnogar", 

TACHA. Persona mal encarada o vestida con inal gusto. Con eEEa (con ZG 
levila) era u n  facha ~ Z I P  ~ n i t a b n  10 risn (TIPOS Y PAISAJEEL Blasones J 
talegas). I f  "Fachudo": Que tiene mala facha. 

E'AISAN. "Coq de bois" de los franceses. (Vid. "gallo de monte"). 11 Juego de 
"faisán" o del "fisán.": Juego del "boche". (Campóo). 

FALLO, A. A peligro de caerse o de hundirse. "Este muro está fallo". 
FALLOSO, A. Se dice de lo inseguro o quc puede fallar. 
FAMILIARES. Los familiares nzontañesm se parecen al Ranshee, de la fe- 

cunda ~mzilologtn escocesa. Tnmbidn tirnrn gran semejanza con u 7  

mito que describe Carlos Nodier fvi EL DrJeNuE DE ARGAÍL. E n  alguna 
. partes de Ea Montalia se hablaba de Fnmiliaws nznlos ... Tambi in  hemo: 

. I i  
1 & =, L , % ' ,  kb> 

~ccoyidu  una tradicldn en Iíalddli~ga y Polaciones, seglZn la cuaE, lor 
S ' . , , J .  
1," 

Familic~res se hactan v i s i b l~s  a las pcrsortas inocentes, a las que a m e  
' S  nazaha al&z peligm. 1)icc tJsla tradicidn q21r los tales mitos Isniar , . I  

' - 1 ..,..,. , S I *  el cuerpo blanco y la cabeza roja con hrr~lEas como si hubieran tenid. 
&: , wbuelas (BRA~AFLOR. M. Llano). Todos los mitos del mal son "famili, 

-4 res" del denionio en la Montniis. P n ~ q u e  rtvnqur son tarnbidn fami- 
1 0 '  I 
f -,.Y liares del d ~ m o n i o  (TIPOS Y PAISAJES. Las brujas), 

FANECA. Pescadilla. (Merlangiis \-iilgaris). (Castro, Laredo, Santandel.). (Vid , 

" plegonero "). 
FANEGA. Medida de calmcidad para áilidos, que tiene cuatro celemines. (Vid 

"cuarto"). 11 ~ e d i d a  superiieial equivalente a 24 a. (Reinosa), 
* , , ~ A N F A R R T A .  Rrtladronada, bambolla, vana arrogancia. ~ Q t h é  Lcja t p  rompi: 
.' 

*> . < '.' .* N. 
': "Y? /La de la buena fmrna, l~ngttatdn! ... i 1.0 con fanfarria! ( D E  TAL PAL( 

- - -A!  qi TAL ASTILLA). Es vocablo usado t a m b i h  en Aragón y Vi~caya.  11 Fan 
. Parrioso" : Fanfarrón, pi*esun?uoso. . , 



FARFA. Palabra que usan los chicos en el juego de los alfileres. "Farfa en 
ellas", dice uiicu, presenl,pdo ,el puño cerrado. "Entro en ellas", con- 
testa el, otro. "¿Entre cw~ntas?"~: y si acierta se lleva las que haga e3 
primero dentro de la munq 

E'ARFALLON. Fargallón o q u e  l iabl~i  atropellüdameiito sin tartamudear. 
11 Mentiroso, atolondrado. I:irrw~o; que bien r n q a ñ o s a  es... jfrarfalldn! 
(SOTILEZA. Cap. 11'). 11 (Ui &rf;u.a):, El que deja las Cosas a: medie 
hacer. (Vid, " af arfallai 

FAHILOBA. Trampa, e~ui'v~r;ittiiurl. yc i~o .  
ERO. Mozo que lleva el h i ~ l  cui indo caii tan las "rnarzas". Si te aco- 

moda la plc~za dc  farolero puc~lo co.ntar c o ~ i  ella (EEICENAS ~ N T A B R A S .  

ticuerda al cast. flato y al ant. cast. sflato. 

ero, a últimos que no s pri- 
son ya largos los dias). "El 

treinta de febrero para las deudas el trapacero" (o sea, la semana que 
no tcnga viernes). "Si enero cs jullisquero, lo Iioredará "-brero". (Vid. 
4'so111). )] b'Salticpeaos, como los días dc Eehrero": Es dc , alternadss, 
corno los ~ L ~ O S  bisiestos. 

l+'EGURA. " S i n  fegura c~orporal": Es l u r t l o  coqtin " s in  figura humana" ( E L  

SAi?OIi DE T,A T1ICRRI:CA. Cap. ). 

n el juego de +'canicas1', en 
que les sea permikido qui-  

is " (ESCENAS MONTA~~EBAB. El 

Peria. (Vid. k c .  cast.). 
"Lo fiado, o nerdido o por- 

idado eiz las /das, d e  sacar 
S HONBRES DE PRO. Cap. 1). 

. Tienda de lana isnprovisada en las ferias o romerías donde comen 
los romeros o los feriantes. 1 lndos los olores de figOn que  pueden 

M t r  
a s p i ~ a r s e  sin EEorar (TIPOS Y r*lusAms. La romería del Carmen). 

\;) 
FIJO. LLTirar al fiju". Expresión que en el juego de bolos "a  palma" equivale 

a lanzar la  bola sobre un bolo determinado. f 

FILAR. (Del rorab. de SOTILEZA): Largar O soltar progresivamente un cable, 
J: cadena, etc. 11 (Del cast. i1nt.j: Irse, inarchmse o apartarse. En gracia 
!'"~~'',, de otro pu~i tapib  acornpuíl«do de uslas palabras . .  [Fila, refiulesl (son- 
$ ! r , . . : 4 , , a ' ~ ~  LEZA. Cap. XI).  / /  Relncionar. Filatidu esttr con el dichii de la onjana 

,i$&dT (LA OEJ.\NA Y EL SWII,LANU. J .  Sierra Pando). (Vid. SANTO DOMINEIO DE 41 . . <-$j&$ SILOS, 021 d. Lanchetas). 
FINCA. Cinca. ( Ik l  cnst. ant. fincar: quedar) : Bola "queda" o "inorra" (Vid.). 
FINCABLE. Que se puede hacer finca.. Edificable, refiriéndose al terreno. 
FINIQUITAR. Acabar, feiieceix. IlnBict. d e  Itetwr adela~t tc  la empresa o fini- 

quitar c n  ella (TIPOS Y PAIS~LJEB: Hasr~nes y talegas). 11 "Finiquito" o 
"feiicqitih"; Fenecido, ircnbadn. Tt!ngcl l~@ p r  finipcitos ( D E  TAL PALO 



&&ERA. Cap. 111). 
PINOLO. Se dice dcl que se hace el fino 
F ~ ~ A N A L .  'Tierra con tlluhiiis o .'tisanes ". 11 RofFáii : "Año de fisanales, ruidos 

por los portales". 
[SANES. A l u b i ~ s  menudas, con yiritas o 4% color. (Vid. "bisanes" g "fr& 

joles "): P a  la cogrderu d e  los f i sur~es ,  'a l  apuntar En ¿ o & %  (LA PUCHEM. 
Cap. XXII). 1' nquelki no(.?~c ww quedé ..a cenar cori ellos los clásicos 
fisaltes ( E L  I K D I A ~ ~ O  »E \-ALDELLA. O.: Morxile%.). 11 En pnt .  fig. ''fisBnl': 
Cosa dimiizuh. 11 Reii'iin : "Año de fisanes, afio pedü*ron. 

designando al negrero. 
,FLEMON. Abultnrniento o floracióii de üIgurimqbareos q u ~ ,  han eatado-'mii~ho 

tiempo varados. Ercr.eccricict rrt r l  pmlloipc~,  dos f lemo??~s e n  In proa 
(AKTAÑO. D. Cuevas). 

. Tan aina con 

om. 2."). (Vid. Lám. SXXI) .  Cantan bellos "picayos" en ella: 

~Airacn marinero , 
, maca 81 ipttelltk 

quela*V)rgqn. *ría 
, ambaicar quterer . 



- x za4a y p a  de seda 
-143 "s - &ora! .Mal haya el mar 
.que! la &ra$tr@ por la arena 
'i.'l~'S&~ra! Mql haya el mar». 

PORAAOS. (Del lat. 'foliartrlr»( ()ol&n), o del lat. vulg. fo i  
avellano, rajadas de n r r h  a *&ajo, empleadas para 
cuévsno. 

FORASTERO. "Viento foí.astew'" : Viento frío y desagradable. .l/ Refra.nes : 
"Viento forastero: corta 13 cgra y cala el somlrirero". "Con viieni@ fosas- 
tero ponte en asubio y rcccolda el brasero". 11 "Fulano está forastero". 
(Indica que está ausente). *. 

FORMAL. Abreviación fA?cuenle de : Fornialmente. 
FORONA. (Del casi; etnt. Qtrorh : pereza, desidia) : Tener " socordia" o Sener 

"foroná'? ' ian sibónimos. Si'vol' dan de las esp~telas al caballo favdn, 
.rzzrt~ca pierde .facbnla (Arcipiwte de IIita. LIBRO DQ BIJEX AMOR. 015). 

FRASCA. Trazo, calidad. (Parece un traslatiro de facha). Admite, como en 
Salamanc:l,.la signifiación de: Raza, casta, refiriébdose a los animales. 
(1 RefrAn: ..El chóri de peor Erash salpica más la 1Iavma). (Vid. k'l%zo"). 

FREJOLES. Frisoles. Es una sinonimia de "fisanes" an id.')., Se usa menos. 
FR$RIR. (Delmst,, frangir: partir o dividir una cosa en diferentes pedazos). 

. iyid.  'L&fre@ii.ir?7' y 'Lrelseííir"). 11 Desterronar. 11 Labor que se hace 
en '].as tiePrás, para s a w  In 11ier.ba. drspués de "curada7' la hecha con 
el-grada. . . . 

FRE<ON. F&zz o "i.r?ostbn" &.los peces. I/ I2poca en que hacen 15 puesta 
al desovai. -. 

FRTOR. (Del casi. ant.): Frialdad (Eredoi.). Uel lat. frigidum, que por síncopa 
viene friura g de aquí I'rioi.. (Vid. " agrior"). Non se fallan abejas, por- 
que las non deja c)*ir(r. P Z  qrnn frior. ( C R ~ X I G A  GENERAL DE ESPANA). 

FRISUELO. Fritura de lechc y harina. en amasijo. (Liébana). 
FRITANGA. Fritada. 
FRIURA. (Cast. nnt.): Frialdad. N i  br l ) in  a l  U < ~ C L  fria, pn p c  no se los pasase 

la f r iu~a  (GOSTANDO CUESTOS y A S ~ U O  GASTANAS. D. Duque Y Merina] 
11 En Canlpóo: Nevar menudo, en polvillo. (Vid. Pomrn DE AEEJAND? 
1125. Colunga). 

PRONTILES. En la Montaña los nay "de trabajo", "de ferial" y "de gala" 
o "madroñeros". (Vid. Liiin. XIII). . 

FUINA. (Mustela foina) : Gardiiña. (Vid, "rámila"). 
FUITO. Aseñorado en falso. (Campóo). (Vid. "guita"). Ya conozco !/o 

a ese fzcitti, que ndemús d c  presttmido cs ?m fragador (NARRACIONES DE 
ANTAÑO. L. Mazorsa. Pág. l 9 ) .  

FUFILITERO. (Vid. "anfili tero "). 
FURTERO o JIJRTERIT. Cestillo o caneca de mqdem para cl pan;  especie de 

tabahín. Recuerda al cnst. frutero g a hortera: escudilla de madera. 
(Iguña). 

FUTRARSE. Ciccarse. i P t ~  nos futwmos cn Cumbrales, en la ley y en iisl4 
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GARURRIA, AO. Persona o cosa ruin y despreciable. (Pas). 
GABURRIANA. Pailoja de maíz desmedrada. (Vid. "bugo 'b  L'rugo"). 
GACHA-ASPANA. Res corniga.c.lia con las astas casi en ángulo recto con 

eje loqgitudinal del minial. (Vid. "aspana"). Afinde, como si  esto ftcc! 
poco, s21 presc~ncia ?u socorría dc ser cueriia gacha,-aspana (ESCEN 
CANTABRAS, H. Alcalde). 

GACHAS. Natillas de hariria de maíz coi~diriieritadas con agua y sal, tomad 
' con cucharadas de leche. 

GACXTO; A. De niirada rastrera. zaiiio. 11 Zowp, traidor, solapado. 
I3rh~f%+,&kJA~k o GAJO 1)F: ,C;OL. C1~xi.o de sol en día nublado. 
GAJE. Espoliq-ue. (Zona pasiega). 
GAJUCA. Vaca de raza cl:l país, nioiitaraa. %rasliurnante y de poca alzada, 

que sude  pasar miicho Lieiripo en los'puertos altos. (Vid. "galiana"). 
1) Res que entra claridestiniirnente en pasto ajeno, 'en el que eI ver- 
dadero diieño del ter*i.etio puede *'lmndarla" o "encortarla", o sea, re- 
tenerla hasta que se Ic abonen los daños que ocasioná, así como la 
manutención y custodia de ncluélla. (Vid. L'rnontático"). En  s 2 ~  'mayor 
partc, dr racns monlurtr r r s  d m o  rn i1tndn.s gajucas (DEL SOLAR Y DE LA 
RAZA. A. G,zrcíit:Lorrias y J. Cancio). 

GALAMPERRO$ o GALPERROS. Rcnuc.uujos. (Vid. "camperros" y "pezas"). 
No,  ( IUP al crprn c ~ i n  !pln~r~pwr.os cn la Zmrriya (ESCENAS CANTABRAS. 
11. Alcalde). 

GALAN. Máscara de la. fiesla Ilamitdu Iu "vejenera" (Valles de Igufis, 1'0-' 
ranzo y Anievas). (Vid. L h .  XXXIV). El gnldn  o "mancebo", que con 
SMS cascnbel~s d~ hnzm, lraje grl~ecado de ayamantes  vistosos O dr  
confitura g ovoprl, haci« ejercicios pantorn.lmicos, agitwndo Ia vara 
rncintadn y Do~.leada, n lu niunrra de rtcpeslre personaje de A l p r g  O 

de C o g d  (DEL SOLAR T DE: ~ , i  RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 
GALANA (LA). Comadrefa. (Miistela wlgaris). (Pas). (Vid: "monuca galana" 

y "r&mila"). 11 "hlarza galana o florida". (Vid. "vutona"). 11 A la  pata 
galana" o "a la pila. la coja": .fuego de la cozcojilla en casi. 

GALAVARDO. (Del cnsl. anl.): Hombre alto, desgarbado y perezoso para. 
trabajar. 

GALERMAZO. (Del vocb. de SOTILEZA): Galerna. (Vid. "rabazo?'). 
GALERO. (Del lat. galerecs, i: Sombrero de cuero con pelos): Sombrero de 

ala muy ancha. 11 Sombrero viejo. Con un chaquetón negro y un  gnlero 
negro también (LA PUCHERA. Cap. XXXI). 

GALBROIS. Mote de los naturales de Molledo-Portolín. (Iguña). 
GALGA. "Quitó la  pal'p", se dice del que acelera el paso y anda muy de 

prisa. l6Echá la galga" se refiere a quien lo acorta cada vez más. 
CTALGTTTRTA, Obrero encargado de ncltirir con la galga en los trenes mineros. 
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GALICIA. "Piedras de Galicia": Cantos ~odados  o de aliivióri, generalmente 
cuarcitas, que buscan los claicos porque botan mucho y< " e c h n  lum- 
bres" al lai1za1-ia sobre otras piedras. (Igrrk,  Anievas). (Vid. "piedra", 
'' cobiza" y + ga&%ma l l ) .  

CALZCIANA. Variedad de' castafin. Es la nias grande, rojiz8 y basta. Su 
. erizo no pincha al  tacto. Es curiosa la i*elcición de las voces "galicia" 

y "galicikila", aplicbcihs .si cosan duras o frutas endurecidas. Que aquc-  
Un canraEEn e?tdwwida, más  c m p r d ~ ~ ~ ~ l d c e  que nuez gal.icia?~& (auznfh 
DE ALFARACHE. .Maleo Ale~iián. Prcrt. 1." Cap. VTIIJ,. 

Gi%IJOPE. La parte más  alti\ dcl palo de un buque. (Vocb. de SOTILEZA): Dis- 
tancia que hay desde l i ~  ultima eltcapilladiirti de los masteleros du 
Juanete hasfa el tope 0 perilla. Sirve para dejar l u p r  a'las banderas 
.:!m& se hacen señales, y se iisahü para largar las rno@kerrilas. 
Err, los g u l a p ~ s  de la cwOoladwn lcc p h l ~ o l a  narl ( B O T J L ~ A .  Cap. 11). 

GALWS~A. Ratera, chuponrt., La Gultwa, r w  m ? t j ~ m t t a  que tz'e?zc en casa ( L A  
FWJ%ERA. Cap. Ul). . . , 

GAIAI.ANA' o GAYANA. Kovilh d a  niri año ;i dos. (Pas). !j Vaca tra&urnante 
que en veruno deja 1- vallei y sube ii los puertos al'bs, htisaando me- 
jores pastos. (Caimpdo$. l"SZd. "gajuca "). 

GALLARA. (Del lat. pila. z: ii@~llti): Axcrenenciu del roble y 6US congéneres.&;: :: (Campóo). Es dicrión iisada por Gonzalo tic: Berceo. (Vid; ."t7ite~e1'):. , p ~ ,  
+ , (*ALLEGAS. Arenques. . , 

w1; - 
GALLEGO. Viento cauiv n noroeste; porque \-ic1ie.de Gulieia. (Vid. "abrego" 

y "febrero"). í'rns t ir  trgivl lu t ~ i r w  cinn i 0 7  ynllego f-l.0 (PEÑAB AR~IBA.  
Cap. XVII). 

~ A L L E G ~ S .  Sobrenombre de los naturales de Rdrcenillas. 
GALLER. Griterío de las aves iiiarinas al revolotear g lanzarse sobre la pesca 

en superficie. Si r,l a u e ~ l o  forrvicr galler (ANTAÑO. D. Cuevas). 
GALLETA. Bofetada. 11 Garganta. 11 "Está larga l a  galfetn" se dice cuando, 

en el jiiego de bolos, N: pone el tiro o '*pns'' m u y  distante (Sd lugar 
donde está 1% "caja". 

CiALLETE o GANETE. He d c h a ,  ruuclio esta palahra en la frase "beber a 
gallete", quc es beher &'a lo alto" o a chorro con porrón, bota o botijo 
sin tocar con los labios en i.1 pitón ,de aquéllos. No parece harbai%mo. 
de gollete, poi8qiie diclios objetos ctii'ec'en de él. Quiúas debiera decirse 
"beber a galletn", por dos razones: poiyiie "galleta" significa también 
garganta y porque galleta es una ~ n s i j a  cm sin caño. (B: R ~ f z  de la 
Prada). 

&ALLIRA. ReCi.An : "Calli~iri gentil, ec.lind:i eii rniaihso y sacada en abril" ; que 
indica que las niejorec, gallinas son las que nacen en el mes de. - : ;...;=, 
abril. (Vid. "pata de ga l l i r~ i i~~) .  11 A d i ~  inanza: "Una señorita muy aseG4 . ,, .:,,d 
ñorada, con iniichus reniieridos y ninguna p t~t i tad i t~~.  )[ Adagic: "La 4 4 , ,  -, - 1: 
gallina que se hispe pozas trae". Se refiere a las aves que ee revuelcan . . -  ' '- 
en el polvo pi.esagi;indo lluvia,. (T-id. "esclata"). . .. 

GALLO. Máxima: "Gallo que no canta gallina se melve". 
GALLO DE LA MITEIWE:. Noiiikwe peil;en~cionk a 13 niiblagíg m@4rf&esa. 

Es ?cc;jro rl Ga7lo d~ 10 i t r~rer fc .  T i m e  la  c~es la  hknen; @m pi&&&f;~- 
les y ~~tcrrrncrdrrs. Ltr ~~cvsorici  qztp f o i i ! j t t  la d~sgtwm@ dc sir el cdnto &e¡ 
mnlPf ico pr l lo  ntos'ircí nl dio siguierltr.., I ; f w  ven %a& cie?z nl'ss ... 20s 



wdanos ponen t cn  I~ueclo colo~au (vi el nial ... Del huevu ... sal una 
pdjara la mitd negm, la nzilci blanca ... Al morirse, de las sus carnes 
~epodvias rzm rcn g.rtsaam verde que ~ O C P I .  a pocu va co'l~virtiéndose en 
yalkt n c y w  Esli cs el Gallu do la Mice~tr (BRAÑAFLOR. M. Llano). 

GALLO DE MORTE. "Goq de bois", de 10s fraiiceses:Cunocidos aqui irnpro- 
.-,> . picrnwntr: por faisanes (GAST.~.~L)ER. La caza. en da Montaña. C. Dombo). 
' ' GALLOFA. (Del lat. gnllus, i :  fríuio& y oi'fa: torta, pan). Panecillo "francés", 

más corto que nnclio, con u'na hcndidurn cn sentido longitudinal. Voz 
al parecer provenza], .@roeedente quiza de Aragón, donde se usa tain- 
bién por alialejo. Es palabra que elílpletj el hrcipreste de Hita. 11 "Dar 
una gallofa" : dar uria gualitada. 

LlJCO. Picmielinclio. 11 Abis]~illa:(Vid. "gíirgio''). 
AS. Cuernos arrancados ii una, pes muerta. (Es posible que .'ga;ina7'.iengo 
pwaritesco con la voz local "camba", en el sentido de c 
en cast.), o convexidad onrIulonle.'y descarnada, que en 

:,a. - san los nombres: í:ilrnsrf~o, th imsa,  Camafefío, elc.) 
;c # " L  

:, + t  6%. , castigo n tienqm r / r r r >  #/o truer Irr gctvnc~. en el Z U ~ T Ó ~  u 
L. y clempués d"haDer ert6eniao la res t& la han-iga dcl que la t&jo.'(eaceri.4~ 

1 

CÁEITARRAS. EJ. Alcoide). Pereda usó este vocablo en sentido de corna- 
menta viva. T u s u p  evo de prlo, y un poco cemio d c  gamas (OBRAS 
W&PLETAS. Cutre%). 

I$LLAZO. Colmillazo. (\'id. b'j;-lbai~riá). 11 Murdis~o herte.  
.. GAMELLERA o GAMELLON. (Vid. "cainellera "). 
- GAMELLOS. En re~iattori~: Colmillos de una res. (Vid. "desgamellar"). ,, -2:. 

.4 
. . -  

b .; .Y GANAR. Se dice de Iss abejas cuando ai~dan a la pecores. (Campóo). 11 "Ecliiir 
&, ; p . * , ,  . , ? a ,  

. ; ' .  . a ganar": Obligar los jugadores de emboqiie, que han tirado de mano - : ,, : 'ir..;& a que los postres liagaii un número de bolos determinado para gana1 

. , i -  ' -  ,?,J ,. :,, 
- '  - 

el '.chico" o la partida Ida fiiila 1;i repiten si hirn hecho 1u "igualAv 
+ r'.' ' . +  ..&*Q perdiendo si no hacen iin bolo ni& que ariterioimente. (Vid. "mayo- . : J , '  . q  + - 

' , - 4% ":; l.&&, 
A .  '.. ip .  - , 

res(&) " . 
. GANCIADO. Modtóii de zarzas o "escnjos" reciCn cortados, y que se pueden 
' 4  h - *  levantar de una rce con una ltosca o rin bieldo. (Vid. "desganciar" y 

' ," ' ' " liorconada"). 
+,' ,tpGAfidNDARO. Grosella de ma . 11 .*Gandarul'*: ürosello espinoso. (Uva crispii. 

4 1.1, .. 
, ' ,  . -: '!i , ;O ; ' 

Ribes). 
, : -  , ANGA. Puntos extremes aei curte de las herramientas: hachas, azuelas 
y' . 6 L dales, etc. "TTendi6 el pulo con la s a n a s  del hacha". (En Aragíin 

' '" *,t.- ,ir* % * .  - 
I ' -  

h C  . A. b ' ;  , 5 .  < -  "gaña"). 
, ; @ ~ G Q .  Cuenta, idea, Iioto. Ejemp: ..No cstés a gango de eso". (J. M;m< 

t% f ,:: Cotirsio). 
,+\', : 

- GANSAS. Gansos marinos que al empezar la invernada emigran hacia e 
i r .., 

- ,  .. 
- S  i$.: Sur y en I R  primavera vuelven otra vez hacia el Norte. 11 Refranes 

*. . . . , "Gansas arriba, ata el buey n la cehiIla; gansas abajo, urice el buey a ,.. / . - - .  . . >-. . . J,$ trabajo0. "Gansas en los altos, agua en los campos". 
, GARÍN. En los confines de Asturias: Hombre suave en sus formas, pern 

I I .  - ' - -, ;,L.-; falso y de mala intención en el fondo. (Vid. "zan~arrón" y "pajarón") 
AEIINES. Del cast. gafiiles, en la acepción de: Bronquios. (Liébana). 

GARABA. Argomft o retdma ctiainuscada o quemada. (Pas). 11 Maforros es- 
pinosos para hawr luinhre. ( 

. . 
,;;:;.,.+ .;,-y;, : .: , ; +, . .-, ; , >- ;  t.:; +>:-S 4;. G??:-T .,.. 

4 .: , ,.,,, ,. ,& +$:*.; $4 '  . f .  ..,-. 4 . . "J " 
. ' , . ,  ' , ! . \ .  L - .7 ,-h 
;*+ - ,<*_.., :- , 7 . 4 2 : .  , . . ;A;,  
.m- . - 9 . >  -. 

2. ;, -'c,:,'-: . . : .... .,. . . :* ,t.. "-: .. >.., ., ..,. . : -"*, --j;;;!, 
' . d .  - - ?::,::bh~"*'*,,~ .. 



UARABASTA. Arista de la espiga de un cereal. (Campdo). (Vid. "gara- 
masto "). 

GARABATO. Alriiocafre. (Vid. Lárn. M X ) .  [ j  Instriimento que se compone de 
un pedazo de hierm con i i r i  gancho de weltn y mango de madera, al 
cual se amarra UII cordel, que ya a parar a la embarcación. Sirve para 
pescai- centolla y "cánibaras". (1 Antiguo candil de gancho en forma I 

T A ~ .  D. Duque y Nerino). 
t 

GARABETA. Estuche pui8u giiardcir Iri ,"gi.iátditfietia". I j  La misma "gxadañeta". - ,  
GARABITA. Hiniest:i o Jrgoilii*, i~disfkk$arnente. En Iguña lo mismo que 1 

"garabi~" en Pos. Ejr c i r i  t~riraclo bardal  obre u)t motbtón de ga~ahi tas  
( D E L  Z S ~ L A R  Y DE LA I ~ A Z A .  A. üareb-I+nas y J. Cancio). 8 -  - * d  

I 

(iAfb\BIZ"ML. Lugar con niatojos ¿ie "g-itas" o 'Lárgomas". :-. d a  , 

GAQAIITV, Enredador, persona insuskm&al, 1 ..El milagro de San üarabito,,.i ;:.:F.' i 

: &>:.SE. quemó y quedaron las yarübitas iptactas". Locucjón,para bur-::.; . e ;-.-: .i 
l y P  7 'iaFÍ5;e dek que cueilla coino estrt~ordiriai-io lo que carece de inipoiaancia. ' 

Y !q 1 

'.K .. .{l A@&dic~ o salieiiie perrneño. (Liébans). I /  Cosa erepta. (Valle de Soba). 
G.4 RABDJCY, G.2HOJ0, QARROJO, GhRR1 JO. (&l lat. ralnmurulu: palito?) : 1 

Zuro o paiioja de njniz despojada del piano. Los r,ixmpesinos lo suelen 
usar de tapGn. (\'id. " ri;oi80zo ". "caloyo", " tarGn " y " garucho"). En u n a  
botija de  barlo c)npf~dt,r$t ido, i ot? l « p ( j ) ~  d~ r / a ~ o j o  (LA PUCHERA. 

'f. Cap. XVII). 
ic; OARAMASTC). Yerba dura. y mala dc los prados. Ectáii clasificadas como, - ::, a 

' .  
? - tales: el azulejo o liorlóii ii.iorddo7 eT perejil de pcrro (cicuta), la escoba,:'$+:::. .l'fc *%'g.$$ la i~emoliicha silscstre y la naliisn. entre otras. También se llama "pa-. , .- - . ' - - -5 " $:- 4- - .. drastro". (Vid. "tazón"). . , , c. . ..:KQ.$ 

t .  . S  

i 
qi UARAMILLOS. Ca~ainillos O montones. (Liéhana). p - : "e. 9 

,>: ,, : ,  *. .. - GARATIIJAS. Gnratusas paca ganarse la voluntad de al<,,. = ,- 

;**. ;e,>- ; 
I 

(~Garantujas el diablo me suele hacer, ' S  .,:;. . -,-: 
Pa que vaim contigo donde yo 86: ,\ , - m 

n l -  :.-,:- L ,  -Y,;\;!<,,. 

iQarantirjas el diablo me suele hacer!» , t . . , :  ' , - , ,  ' S  3, 
- 7  , . - ' <  

(C8nción r---lar). , , , ,::m+ v! : :;:.m .-.b;:;~&: 
Escobajo del racimo de mas.  \ - -.'+ S - 9  

< p- . 
o). (Vid. "g~anu ja" ) :  Conjunto dt! aperos mpeclalvs 1 1 

1 7k' 

ras y prados. Son todos de madera, bieldoc, huYcgs, I - 
irjllos, etc., y sil construcción constituye una labor  familia^ de arte- 

1 
sanía popular, propia dr invierno. La b'garauja" o "madera para Gas- 
tilla" sc labra en los valles del Saja y del Nansa, y notoriamente en 
RBrcena Mayor, Cieza y Pujayo. Por Scwt dzta?~ v é n d i n  la-yaraujn ... 
p n  Cnstill«  EL SOIAR Y m: LA RAZA. A. García-TJomas y J .  Cancio). 

GARAVJAT,. Afonle con madent npiqiada  para hacer la "garaujs". 

i 
-1 

GARRANCITO. Juego de niños muy extendido en la zona central de la Mon- 
i 

laña. Consiste en saltar sobre lino de ayiiéllos que, encorvado y apo- 
yándose en la pared, vn recibiendo la carga de los otros compañeros, 

1 
I 

hasta que alguno cae, y eiitonces pasa a ocupar el sitio del primero. 
, También ocurre esto cuando, h l e s  de dar el brinco, el encorvado acier- 

' _  
-: , ' 1 

1 
-.. 
\ .  8 

8 '  i 
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, A!,* , . +; - 'L.:.,? 

a, - ... . . - garganta los niños que todavi;i 110 hnri einpemdo ii. liablar. 1) 'LGarleo": 
!- ,,: ;.' ,L.:. m ,,4-! ..? , , ' .::Id( Awión y efecto de "gnrlear". 
-, SS.-  . ..,: ,::GARI,O. Chorro. 

,.;1;!: . '  l 

. - -  -. - 
$ 

. .  - «De aquel garlu mantecosu ' 
y>,:, que de tal modu aliraente, - 1  . . 

..a ,, t : ~  :!;.p-,w~ ,qVr:, . - porque ajinca como un jisu 
;a y,:.. ".:;.c. . ,p$& gy$,,F$.&W y al mesmu tuétann llega». 

- ., :+j . u, ' - 
? . , l 7 , .  , i , (DEI, SOLAR Y DE I,A ILMA. A. Gareíit-Lomas y J. Cancio). , . 

- ,  & ;, , t  , , . ,  3:. .-> l',,!? y. ,:.;..(': , , , -  # . , .  L 

I .  .T.., , - ', A . . . - ;, ;A;, .:.;-,; ..,+ -: '. 
> *  > . . 8: 

- .  . . . L .  ; j  .". -- ..; 
-.. :, ., -. L .  . ,, d? .- ' . ,.. - , , .  . - < c .  -; y ; - - ,  , > , .  " 

I ;,m ., * -  !.' , .  ! . . 
,, . ,, ..,, .. ...., 1 . '.L .:, .l ' .." J ;i ..: .-c 3,, .:, iL>... 1.. , , m *  ,; , . +.' . - A  , .  .. 

, '. . - ,  . ,  . . l . .  . , : , - .,..- . , 
, . .. , , .:.N . u . ; ' 1 I .  

í*.-l,t.i .. ., ,, '( .,' . :'. , . ;:b j :  1 .  ,.--S- , . .' , , I . , 1 ' .  , ! . ,  
i . .,1 .. :c., ";- I ,  , < , _ _ "  _ . , , ' . '  J," " - .  , 

, 2; : - . . .. .. L .  , . . :. - 
5 .--A G,: ,$.lV'j . i )  &,y; ".'":,-,,:: . .  :: ' - l . , * .  . '.. br'$- >; . ' 
&&, 9 ib9; l,A,,, q:ih a; -+.- ,:.,l)$ti~~,.:;,&~ ..(:;-; 8- . .<A?-W2 "- < f a d  "' 6 . 

GARBANZO. Refrán: "El garbauao, picudo, arruviejado y de culo apande- 
rado". Expresa las condiciones externas que deben tener los de buena 
calidad. 

GARBANZOS. " Garbanzos del cura l' : Sinoniiliia de "moritos" y de "amores " 

GARDURAR. Agarduñar. Cort qicr; a;g«llns ga~dwia rl indino (DEL SOLAR Y 1): 

LA n m .  A. Garcís-Lomas 3- J .  Cancio). (Vid. "auiiar", "rsscañar" J 

"garruñar"). (1 " Garduíí6nV : Ladro~iziielo. 
ETE. "Pcscar al garete". (Ijel vocab. de s o ~ r r , ~ ~ ~ ) .  Mantener la lancha 

en el sitio que se dcsea, con la ayuda de aI@unos remos movidos opor- 
tunamente. 

<<Ni navegando al gérrete 
por la desgtiarnida casa 
entre corrientes de deudas 

.-. x : y entre garraanchoa de trairipasm. 

(OLAB Y CAKTILGS. .J. Cancio). e .  

' GARFARAR. Arrebatar de iin zarpazo. /I 'bGarfafíón'l: Zarpazc 
1:: ' ' ' fafiar*). 

,*:' h 

I >  :.-. 
,) .$ < .Y ARGAJINA. Menudencjas de leca, desperdicios. (Vid. "bringas-). 
, .c. * k ..<: ,.P GAMIJELLO. Trüqiiea, pesciiezo. (Vid. '.garguero"): Siendo tan lorn 

' , , .A-? . I 
b r i c i ~ g o  se le sztben nl !pyccn7ucllo ( D E  CAKTARRIA. El específico de la 
tia Celipa. R. Mufioz de Obeso). 

.. . - GARGOSA, O. Garbosa, o. Clalificntivo i'rec,uelile para, reses vacunas. 
(5. ;  . 
i:r " GARGUEIIO o GORCURRO. Garguero. p r t e  superior. de la. traquearteria 
,: ' < ; 4 q.p'Tm 
, , :  , : 4 (Cabuérniga). Si Z P  aprietas r l  qargiielo con los í z ~  gritios ( E L  SOL DE 

+ -. ,+ * .  LOS JIUEI~TOS. M. Llano). (Vid. "pa~nptin '~) .  
J . .  . CARIA. Horca de hierro. (Iguña). Aq~rellrrs bricjns yucJ rrionlnndo en la escoba 
r.;: p. m .  4': , , , , , + , o en la. gcrria ibrrn los sábcidos tr ltr. jiln (DEI, SOLAR Y DE LA RAZA. A.  Gar 

' d  
;;;l. . v .  . a  . -  _ 1 1  cía-Lonins y J .  Cancio). 

* :,,;;:, . , .GARIO. Rieldo dc niadera empleado en la recolección del trigo. (Su etimología 
N¡' ' - 
sL 4 

. f  , $ -l.:?: m 

no creinos derive del eúskera " garia" : trigo (el), porque los castellanos 

, , .  , ' , iomaron de los romanos los aperos de labranza y los vascos los introdu- 
L -_ 4 

j-, ;., i jeron de Castilla. Acaso rirnhas dicciones ~ e n g a n  del lnt. r/ranzcm\. 
* ".*- , 

J. -y::; .. 1% . O  ): '  (Tpuñn). 11 En Cqmpóo y Cabuérnipa ~ n l c  por "garia". 1.' cogen aquél 
8'' ' r ;; . ,$ como si cogiemn e[ gario para fatycir. f.1 c«wo dr  ( tbo~?o (EI, R I Ñ ~ N  D ' LA M ~ N T A G A .  Delfia F. y González). 

: '  .' &!$~ARARITA~. Tallos de las alubias. $ Vainas w r i a s  y secas de esta legumbre .N,,,.. "3. 
, y  t. ?GARITEROS. ~ o n t e r b s  qiic conocen la  piitirida del oso, principalmente. . - r .  !, 1- 
1 ." -  .I;. - V  : . .;GARl[TC)N. . Apelativo que se aplica ;I los chicos que al  desarrollarse mi U 

,#. ..m L , -  4 ,  crecen que.d&ndose muy flacos. (Vid. " largnrillón "). 
:.'?'.dGARLEAR. Voz imitativa. Se refiere al ruido peculinr que produceii con la  



"verde", etc. Ambos cabiata debajo dc zom g m r o l a  (LOS GALZONE~ o EL 
MILAGRO DEL OJÁIUCAKO. B. Rodrígiiez Parets). 

. ' I  



GAPAPERO. Restos de coiiiida nl~andonados por tos lohos de sus presas. 
GPICIHOZOS. (iLechosos?) : Cfslostros. (Lihf~sna y t:abuérniga). 

un ala que hctbia comido grrhosos (m rtrñ'óx »E r,A M ~ K T A R  
dea y Gonzhlea): 

GEITO O JEITO. Pesca de aiiilli* o "geilo"*(l)d gallcgn -cheito").: R 
para la pesca de la ü ~ ~ c h o a  n "iibocnrte" en general. Es una 
lante, que no llega al fondo, p se irca como arte de deriv 
de noche. El " jeito" se levanta o recoge siempee por la po 
por un geviete coa roldaim 11 Aspecto, disposiclbh. , 

OEMENCIA. (De gemir): Ruido bi*oriquial que s.ul&leii. tme? 
(Liébans y Cabuérniga). JJ "Ten~r~~geinenciü" ' (~e1 ca@. 
vehemencia): Se d i r e  por un asunta n iu i  encarecido y de  
galo Gieri de firme con nlui g twrd  fcme?lciar ~~ILAGHOS.  XX 

IAL. Indole, car%cfer, teinperameilto, humor. A q u í ~ n  &l estimaba m 
pof* s u  buen geniccl (LA HJCHERA. thy.  111). Ya sabeti. mi genial (UN 
cxom XLS. .B. Péreá Galdós. Pág. $3). 11 Jhgnidad, realce. ( 
ant. casi. geno: l inaje) :  El p l l m ~ ~ z t o  qwe dcsco flrr el porte, 1~ el gwzinl 
de la persona (EL SABOR DE LA TIERRUOA. Cap. X). 

8. Individuos de cierto bando de l a  Monlañn de Santander, espscialmen- 
: te de 1 ~ 2  comarra tir Tmsmieiii, en el siglo SV,  sdt-erciaHas de los Ne- 

:,,;-<: ;"!.,) .!:a% . - gretes. 

: GIMAR o GIRMAR. (Vid. "agiinar") : Pnrrcín i r r h  wlorlo de ~ U P U  g i n w u  que , , 
l.. - . 
% & l .  - 

iba (ANTARO. D. Cuevas). 
GLARIMAS, GhA&PIMEAR y GLAIUMEO. (Metütesis muy usadas en la Mon- 

I . .  taña): Lá&ib&F%s, lagrimear y lagrimeo. Y tos ojos por si  tienen nuve 
"-".l' .. , b\6.,ci,,k " ' .e? ~.~badrn~eo'@sc~- i~s  MOET.~~; -ESA~.  La robla). (Vid. "higo"). Adagio : "A 
.. ... 

. y /  
id $lEQihai &e. cebolla g a caricias de jumento: mucho fiento". 

- ~ L A R X A ~ ~ .  ~ueS&se,  dolerse. (Latnas6n). (Vid. "glario"}. -a 
GLARIO. Dolor, punzada, malestar. (1 "Ehglariau": I3oloi.id0, quejoso. (Vid 

glariar "). 

, .%, . GLORIA. LbI,a hiiena gloria": Con ser r~ntiniscerrcin no dudosa de los bau- . I .  

f t . .  , q u p t p s  fUnwt)r~s d~ eyi2.rvias ?j  de griegos no es también s h o  wt~mol.in 
- -  j . 7 -  de las denominadas "cnridc1,des" ~ t 4  mz~ch,os pueblos ntonim'irses gQar- 

.'..LI , . L ; .: +N:'- dador hasta niraslms diur al dwir de los rscritor~s localeñ, 14 miradas 
0 .  . . P ~ I  ellos como un crcto d~ yi~dad,  que hasta s~ ordena en los testa- 

5' , 
meritos pmqa b i ~ r c  d p l  alma (rios muorma. Pkg. 72. Lasaga Larreta); 

,& - m ;.-z . 
.% . . . , donde cita como prw~den te  lepal de esta costumbre el titulo TT de las 
P .  -* c .: 

1 .  , . , leyes ordenndíia rli el (hnrllio de Goyiuiza, relrbrado por Feriiando 1 
.*. e . :  L 2 q  A 

1 .,. el,$$qq..,e~~-$~j+T, ., . , -r p -* , F,*y.*y: 
- .  .I S . n i R t : . . ~ r  ::$Y W'fb ciri.onia ,, ,,l ;-.. . J , '!@t8 

- . - *  .:.) , ., 13 tie nuestros tatcfrabueloe 
7 .  2 . .  .., - -I - os dejaron prevenio . ..c : ; , ;L&d Se observase con rispetos . 

u b , *-e.-' 
.* (EW,PHAS MO~TANESAS.  La hiiena glorio). 11 "La gloria": TJnd de las divi- ' ,h : 

.'? .- - '  
siones del luego llarnado de "la semma" (Vid.). 

- CiORRRHAR. Verbo cast. usado en las acepciones de: Amadar, reparar o 
arreglar. POP extensión he erriplean famhiéli : " desgobernm" y <  "esgo- 

- ; bernar". La c e ~ ~ a d u r a  de la cuadro que dióle a gobernar. (ESCENAB 
t.,.d* 

. . -  , _ .  : "Í , ." , . > .  - r 4  5 -  
.. ,. . 

. . . . , ; ?id(: .. C~ r 8 . - 1: , *' ' ;. ',; , %  " - -  '. ! ::. .\q$pt> ,.;;,. 1 ?.l . . . { . I - . .  bi . .- ... . . . I , - ; - ~ A L ?  .. ' 1 . " '  ?. .. +-.. , ~ i  -'- : 9, 



(Canto popular). 

S 2 ,  .\ , ',' ..'.T, .,. ? 



QRAN4GERA. @~aniúada. Cnrripiíi.ese con " relarnp~guel?~ ". (Zona cen tral)! 
(TRANIZO. Alhr&ado, iurpe. (Vid. ''z;rpiti~ " y " vei-rugu "). . 
GRANUJA. Simierlte swa  de las g ramí i~eas .  (801-J~I). (Vid. "g~ana" ) .  
GRASITOS. (Vid. "coscoi~itos" y "rwm~rrones"). 
GRAVIERO. Lugar de piniiriiiciad~c peritlierik en los montas, por donde se 

deslizan aludes de piedra. (Picns de Europa y Gordilkera Cantitbrica). 
CIRER4H. Greñmb. ne pelo l i i ~ ~ a o  y mal peinado. 

' :. GRIBSPA. (Del la%, ~vw&, 8) :  Avispa. jf ~ntir011 O yerba medicirial que tien 
( ' ,  '9' , S;, . ' , pna flor eoh figura de t i l > i ; j n .  (Ophrys npiferu. L). 

%RIJERA. Guijamil. 
GRIJO. AguijíJn de culebra o de T-íl-iow. 11 "Grijoris", La acep. Con idénlieo 

q d j o  1mi4 a los c i w s  lm cndrncinii (EL sor, 119 tos ~ iuwl t~os .  M. Llano). 



o nan servicio prestado. Y m ~~eoaooimie.~to d e  mis ssvd&os me 
d&i de glrtanks cinczumta ducados (SEIST. m GXL BL&SI DE SW%I'&&N!~. La 
Sage. Lib. VIL Cap. XIII). 

WAPAMENTEc E1 . pusblo no emplea este adverbio, sn ,el ssn4iel;o I de : con 
1 $ 1  guapeza (Diec. Atad.), &no en el de: "al pelo", n medi& del. deseo. 

. Xmia c*&rccr: e& ,czcevoaa, y aqld r n p  cccaldk tnz-a gtia,pame,mli (PEÑAS 
ARRIBA. Cap. XXII). - 

GUARDIA CIVIL. En los tiempos de Pereda se l~larnaitsa mí, en San4,ahdBr; 
al pan de seis libras. Después de gastar dos poselos en q"u& y: mi 
guardia chioil, to &4 p~b musotina (ESCENAS MONTAWESA~. -Ea;: buena 
gloria). A ' .  I 

GUARECER. Como verbo activo se usa con relación a las .aves, liebres y &ros 
anism&s que andan buscando su dimeorto por el o%npa. L6s wa;a.dbms 
la usan con frecuencia: "La fiebre está: rgtiar&sndo1'. . ' S  . 

GUARERA. Pradería en la que abundan los regatos o Las fumte-s. 'Ploc to- 
goaimica. '~ . I  , 1 1  % +  l , I  

' GlJARfN. Pastor de yeguada. (Zona sur). 
iGIJGSdS ! Interjecciba, que a veees se al~revia en " i Josfis !," .y :en f'lg JQS !':3 

I 
i Jesús ! t .  

GPEU.  (Del ant. casi. agüelo : abuelo). Es un caso de lg.permukapi& d e  bue 
en @e, en f o m a ~ i o n e s  genuinamente populares. (Meyer-J&bFe. GRN- 
MAIRE DES LANGUES ROWNES. T. 1. Pág. 446). I$e, d5 Gebir n$a ,agüelo 
en su: SUMA ~q LOS PRINCIPALES MASDARIIENTQS E W ~ E D ~ ~ ~ . I ' P Q < , ~  q 
LEY Y GUNNA. Comyiie$a en 1462, cap. XLVI.  el ba&o Idín, avoZus, 
diminutivo de nvus: abuelo? En la ortografía de siglo XY $6 h+la. 7 
abuelo (Cancionarb de Baena) . 

f 
1 1  < ,  

' , , l "  

«El campariu de 3a jata de mi giielu, que es&$ id glonia,, . , ,* . < '  
. ,b jorrico W s  1- dhs pa tindo en la mimorta. n , l 

(Cancien popular). , .L 

i QUEPAP&&A ! ? ~ o B  imitativa del canto de la codorniz: i Gfien pdd hay !' 
O;RAR. Acoclar, incubar las aves. (vid. "garita"). I} .'(Huevd 

h u e ~ o  (ovum urinum), del Dicc. de Ne-brij-a'de MRiance: 
en Iatiin: ' ' 

GUBXRA8. Pedreais'entre dos bandos de rnuchaehos. (En Tgzifia; Buelna y 
Anievas : "escurrías "), Ni Eomd en srts manos..: una p$edm en lbs gece- 1 y rras de Ba+mar ,mire *rayrlte~os y ter~estkes (SOTTLEZI. Gap. IB.). O :  

>. 
'RRILLk Se dice' de ux&~?$~i.oo tpvvies 

mil dio.Eios maldec.los sd& DE  os 
GOETAhlQ8; ("fllE'PACrOS o GUHTANOS. I-?gad&x, riñanes, chichas. Y; sudo 

tos güetabos pa ver de conseruar la (pobreza) q u e  teago.(m&cim~$ MON- 
~&iessls. El 4 de oetubre).,A m%rm g u s t a  b s  b m b m s  do tus gieei8nbs 
(m a A  ~ W L  m LA VILLA. L. de CMLaran). Mot&ao a que Bos guetcigw 
se han awimao mucho a2 padeejdn (TTPOS T R A S H U M ~ N ~ L S .  Un apensivo). 

Pulmones. (LiBbana). 1 %  , i 

TBBCER+-~ 1 



GURRUFALLA. (Do1 cast. ant.): Cosa sin irnportancia, de poco mérito. 
emplea generalmente refiriéndose a los animales. (Vid. " jurrifalle 

GURRUMITO. Nifio ruin y resabiado. (Vid. "gullurito"). 

psanuca, eh? iAh, tnmbiirn! (r~nxo~ns. Josl! 1). de Quijano). Con 
enccrola de gusanas entre manos (SOTILEZA. Cap. IV). Tiene las varia 
tes: "ujana", "usana" y bLbujanal'. 



HABA. "Haba orejudsn. Refranes: "Por San Simón y 6sn Judas, IM hiajjais 
son oi>ejudas1'. "Poi~ la Saniiicadti, meta el chbn y siembra las habgs". 

EIABAL. f iabar. 
HABANERO. "Indiano" procedente de La Habana. 

:g EfABERtO. (Dei cast. uiit.): Ilacienda, bienes afectos s la labranza. 
MABIZO o JABIZO. Conglomerado de piedras en forma de habas. Hrebar. 4 EIABLA. Dejo. E n  .r:iO~a,itcs rsfro{as, cantaros mi ilusidn por I ~ E  amoda Tis- 

~ ~ ' I ~ . " r n c c n  c o a  el kabln que a p i  nos hnbbmos (DRL ~ O L A R  Y DE LA asa. + + ,;L: -. "A. Garcia-Lomas y J. Caricia), (4 ABUCA o JARUCA. Esriwo o liirnor duro, %ni continuo y de nah -  
, ,j raleza particular. 

qp ~ ~ X E R  AMOR. Ceder a "sesgadns" n tirones del pon para que no sa 
4- .rompa el cordel de los aparejos de pesca o para no curvar más de la 

conveniente la caño. La rretotrot~ m w  afuera si tio s 
tiempo h«sta ca?isar al pez (MAR~CIXLJ. L. de Ocharan). (Castr 

HACHA. "Arder el hacha": Frase qiie se usa para exagerar en g 
lativo. Así, se dice: "Tiene un hambre qiie arde el hacha", 
el I-ieclio de que cuando los leñadores trabajan con gran 
calienta el hacha, como si estuviera ardiendo. 

RACMO o JACHU. Hacha de dos bocas. Destral. La colodra, el 
yado, d hucho de dos filos (BRAAAFI,OR. M. Llano). 

i NALA! (Del cast. ant.): Interjección que sirve para alentar. 
HALCA o JALCA. (Dei cast. ant.): Cuña de madera o "pina". (Vi 
HALEAR. Infundir &]limo para ayudar a mover o levantar 

tino de los pocos verbos sin ytie la H inicial se aspire 
Ef Caminar de prisa, sin perder tiempo.Haleando, huleaw 
llegando ( m r ,  SOLAR Y DE LA RAZA. A, Qarcia-Lomas y J. 

NATsTIAi?ERO, UALLARIEGO o J-JAIJ,AI)IZO. Placentero, cóm 
niente "). 

NARNAO. (De harinaclo): IIarina y agua para alimentar los cerdos. (Vid. 
L ' c e r n a ~ ~  "). 

S HAZA, JACIA o CANCIA. TIacia. Pos dclaalt: Iwza ncd (LA I ~ C H E R A .  Cap. 11). 
JIEBILEA. "Albaroas de liebillaq"denobrinadas así por la forma de su talla. @ 

Un par de atburcas de &b$lln pa& p m u i o  llozrbcl (TIPOS Y PAIsMEa. 
Bla~oneis y talegas). . 

~IEBRA.' Usurero, hebreo, (Vid. * "  ffl.emenl"). EL Ber 
dan ose motd por lo hebra quf @S (LA PUOHE 

l lERR080.  Magro. Por Navidnd s r i á  wna niotita 
(LA PUCHERA. Cap. SXIX).  4 IrELCrUERO. Terreno desigual, sin cultivar, llano 



HEMINA. (Del lat. hemina) : Medida para granos equivalente a medio celemín 
montañés y a un peso de 5,5 kg. (Zona lebaniega), Se usa como medida 
superficial, valiendo 3 a. 2 ea. de trigo. Ocho heminas hacen una 
fanega. (Liébana). 

HERBA, HERBAO y HERBAZGO. (G cast. ant.): Hierba. Lo de la herba, 
::?me gusta '(OBRAS COMPLETAS. Agosto). (1 Refrán: "Si la. nieve viene de 
::arriba (de' la cordillera), buena herba y buena harina; pero si viene 

de abajo (del mar), todo al c.. . ". (Valle de Soba). 11 " Herbao": Hmbaíje. 
(Vid. "yerbio"). (1 "Herbazge": Derecho que cobraban bs pueblos por 
el pasto para ganados forasteros. 

.HERBALACHOS, HIERBACHOS o HIERBATOS. Hierbajos. (Vid, "mitin" 
y ''medanos "). 

HWEJE. Cruel. (1, "Herejía": Daño, dolor, aflicción qae se infiere a prersq- 
w s  o animales, (Vid. "ot.ornias"). 

BERED. En la mna pasiega: Heredero. 
HERMANO. En la locución: "¿Quién es tu hermano? -EE vecino mas cer- 

cano", 1) Qwmano y hermana se llaman los pasiegos unos a otr'os, 
a aunque no sean parientes. 

HERRAPILLA. Variedad de vid. (La Vega de Liébana). (Vid. "alba mayorn). 
IIERRAJE. Denladura del ganado vacuno. (Vid. DON GonzALo GON~ALBZ DE LA 

. QQNZALERA. Cap. E). 11 "Herraje de burro de gitano"; Dentadwa des- .. :igual y &%fiada. 
@@PRA# o JERAAN. (De herren o forraje): Lugar donde se cultivan los 
.. gmductos verdes de cebada, alfalfa, etc., para ferraje del ganado. Es 

. . , vw MUY extendida. 
HERRERUELO. FerrerwE~ (Turdi species). (Vid. "cerrajero"). Cuando el 

kwreruela s n  fin, c~lztsr qw se despepita: (ANTANO. U. Cuevas). 
HERRON o JERRON. (V6id, "ron"): Rejo o punzón de la peonza. Los chicos 

,suelen decir: "Con .buen herrón y buena culera baila 13, peonza que el 
diabb la lleva". (Iguña, Anievas). 1) Contera de cachava. Qavo o 
''ij6a7' de la ahijada. 11 Clavo que se coloca en la parte in%erios de 
las puertas para hacerlas girar. 

HESPIRSE o HISPIR. Erguirse, esponjarse; ahuecar Ess eolchmes de lana 
cuando se mnillen. Recuerda al cast. híspido (hispiduls): Hi~?s&o, Luen- 
 ES T/ Bespidas vesd4durar (PENAS ARRIBA. Cap. XXVI). 11 Engreírse. No te 
quieras hespir tanto, Bnstián (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XI). (Vid. 
" espelucarse "). 11 u Hespío " : Engreído. 

HIDALGO. Refranes: "A hidalgo rico, bien le estB el capiIbs roban. "Bien 
va el hidalgo adinerado, tuerko .o. remendadon. 

HIIBROLECA. "Cal hidr6licaW : Cal hidráulica. 
BIENJJA. Veta por donde hieade bien el madero. 11 Accich y efecto de hendir. 

(Vid. " jiendir"). 1) (Vid. " yelda" y "panaril"). 
HIüAL o HICAR, Higuera. N a b ~ á  visto ai ir a c a a r  e&& mai6cals<l.. q m  t iene 

un hignr crtelmte  GENAS AS MONTA~~ELAS. SUUM Cuiq~e). CB& $c#pular; 
f , - ,  I ,  _ , 

«La sombra del higa1 me da. mareos; P .  

como tus ajos, nifia, cuando te veo. 

Ipefrán: "Al higal el' pie aguado y el rarnasco s 
HIGALAL. Higueral. (Vid. "higal"). 



condición. Las brujas, decia la tradición popular qu. los s á b h o s  iban 
a la "jila" a Cerné-gula (Burgos), después de chupar el acaiite de la 
lámpara de las "animucas" saliendo por las chimeneas de las cocinas 
y orinando sobre el llar, 11 '&Ix de jila" o de "estancia" : Visitar p l& 
aovia en su casa después de ac&$ar.las faenqs de$ carnpg, +y &@FI%P 
con eHa eí) presepcia de sus padres o a la vista de ellos. Hay @2terdd 
de bastantes adagios y refranes referentes a esta m m b r e i  
la pava en la Montaña: "Quien va mucho a la jila , se .& &mm e 
seguih",  '' Suegra dormilana, jila besuqoni~". " Suegra enkq 
jila perdida". Los mozos de antaíío,decian: que tenían suegra '' 
si no vigilaba mucho o era tolerante ante el natural esparcimiento de 
los novios; y suegra "alibrestada" la que estaba alerta, c ~ n l p  1i@re 
advertid&. (Vrid. '' jiiar9*. 

HLNCA. ,(Vid. " bigornia"). 
HINCHA (A). Con todas las fuerzas. " ~ e v a n t é  una piedra a hinchá", se reflere 

' al esfuer~p grande por el que se ponen muy hinchadas las venas del 
cuello. 

HISO, JISO o JILSU. Hito, mojón, recantón. Por si mismo reconocia los hisos 
y los linderos (LA PUCFIEIXIX. Cap. XVI). Fueron muy dados en vida al 
cambio del jtso (ANTAAO. D. Cuevas). 

HITA ('A). (Vid. "a jita"). (Lidbana). 
BBCEJQ. Despreciativo de hoz: Hocino. 11 Voz taponimica frecueatk: . 
HOCON. (De hozar): Arado simple y el más parecido al romano. Tiene mo- 

dalidades varias, siendo las m& comunes las de Iguña y RmxA8.. (Vid. 
Lám. XIX). Los amdos tradicimales de la Monl~ña s m  lcrtsi t W s  Os1 
tipo e&steEtano del interior, es dqc*, las frrxs pierías: "esteva", "dental" 

cajadas ea b "camba" o cama, c ~ l a  srejeras sdlo para Ea 
S ~ ~ 0 %  " W l a "  cambiable, cosa desconmida en 1935 

y Francia, en donde rE arado caste&mw es el arado 
GIS&&;LRE T& ~071  palama embutida en una Talaura del dental no se .' 
conoce en atict;wySQn. Los a~ados  de "tabla" tenian ed e k m e a i ~  hibl.ido 

'del c ~ ~ ~ i l l o , " ' s e J ~ r ~ > o "  o UeslrecWu~o". Se dice en p c a s  zonas m& 
romano (Com. de R. Aitken). Es diccik que se aparta de la-regla ge- 

HiQO. bdiivia~nza del higo maduro : 

de la oarreta, 
HILA o JIL& Tertulia de gente aldeana al amor de los tizones, donde anti- 

guamente se; hilaba. (Vid. ESGENAS MOSPAÑESAS. 4: edic,, p&g. 941). Coma 
la operacidm de hilar se pagaba poco (seis cuartos por libra de lino, 
a fines del siglo pasado), quizás diera lugar a los rsfsanew: "Poco se 
gana a hilaí., pero menos a holgar" y "Poco gana el que hila, perb 
menps el que mira". En es& entreteairnimbos jugaban los hombres 
a la baraja g otros contertulios hadan co~nentariw de mwa diversa 

1 

1 

1 

1 

1 



neral de la fon&ica montuñesa, al no aspiear la, H en principi~ de pa- 
labra, como en " jocarn (bogar). 

IIOJAUOS. Paqueles de hojas secas para pierisos Jt: I:I\I o. (Zona pasiegaj. 
HOLLINGRE. Hollíii o sarro de las chinlene&s. ' > .  

WOM. Apbcope de hombre. Es mias frecuente en Ptts, a31 -o "hij" ((hijo). 
-HOMBRAL. Lima superior del 1tornbr.o. Mejor s i  m e  p&is w1a pala en ssr 

hont bml (LA PUCHERA. Cap. XXVl) . 
que se lleva sobre el hombro u ''luy,&bralW. 
ficial de 3,80 a. Es el cuadrado de 70 pies de lado 63 

pies superficiales. Se subdivide en 100 brazas de 49 pies cua- 
os. (Vid. "carro"). 11 "El hombre lia de tener genio, y la mujer que 

teja a los haraganes que cargan sabre su mujer to- 

s baja y sustanciosa de una. tierra de labor. (Campóo) 
n terreno en cuesta. (Soba). (Vid. "cabecera"). 

IIONTANIA. Lugár donde hay muchas fuentes o manantiales. IIontanur. 
HORCA. (Vid. '"ma", F.' acep. y "espadías"). 
WORCARIBA o JQBCARIZA. Horca natural formada por nimas gruesas de 

un Srbol. ,(Vid. ' jorcá"). 
3-ZQRCINO. Erizo de 1s castafia verde. También " jorcino" y "orizu". 
HORCOMADA, RORCAZO o JORCAZO. Golpe dado con una horca. 51 Porción 

de heno que se coge cada vez; con la horca. u horcón. (Vid. "ganciado"). 
HORMAR o JORMAR. IIolgazanear. 1) curiosear. (Zona pasiega). , 

MORMA'ZAR. (Vid. " ahormazar " y " enceñar"). 
HORMAZOS. Cantos recogidos en las mieses y formando montones. (tidba- 

na). (Vid. " jorntbzon y '' mezorra"). 
YIORMfGAL. Hormiguero. 
TSDRMIGAR. Hacer "hormigos'>. /) Desmenuzar una cosa como para hacer 

"hormigos ". (Campóo) . "(Vid, " esmiagar "1. 
WORMfGOS o JORMIGOS. Cooiniiento de harina de trigo y agua. Si la ha- 

rina es de maíz se Ilamaq ."pulientas" o "harrepas". /\ En Pas: Migas 
de pan de maíz condimenhdas con aceite y piment6n: Gachas o puches, 

<Tenéis la cena dobhda: 
un caldero de jormigos 
y otro de leche migada. x 

(ROMAXGE DE LOS LOBOS Y LO8 PERROS. J.  M.' COSS~O). 
' HORMIGUEROS. Apodo de los naturales del Ayuntamiento de Cereceda. 

(Liebana) . 
HORNA%O. Pan fabricado en casa. ( iona  pasiega). (Vid. "jornazo"). 
UORNXA, .JORNi[A, JORNIJA o JORNILLA. Cenicero contiguo a "llar" o 

foghi~. (Vid. L$m. XXV). dr&m& a un poyo con bouediOh, q w  era 
ña jontia o cenicero (PERAS A W ~ ~ B A .  Cap. 111). ES mu triste, rnu trz'slc, 
ctwndo uaa esid cm&, amim~ la ceniza de la jomZ1Ea por n o  vep. ics 
carct al homb~e  ( ~ r ,  RIÑÓN DE LA M O N T A ~ A .  Delfín F. y González. P&g. 
341). (Vid. "jornigo"). 1 "Arrimada a la jo~nía": Se dice de la persona 
muy casera.. (Vid. "aselarse", -1.' acep., y "acurriar"). 

ffORQUfA o JORQUIA. Pieza de las trébedes; esp&ie de moza u horquilla 
para apoyar el rabo de la sartén. 
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HCW'ALIZAL. Lugar sembrado de l?ortalizas. Colo~es blancos y en~ammdo~ 
en el uerde.hel horializal ( ~ r ~ ~ h - n r r . o ~ .  M .  Llano). 

i W08PA! JOSPA! 0.1 JOSPO! Inter~ec~ci6ri: i Oxte! ;largo dc aqkri! Y ahora.,. 
ihosp&l, ;can#Elir. (SUTILEZA. Cap. 1). (Vid '*jospar"). 

T.fOYOCAlV"rKR$I, $r.ust&ceo. (Nomarua ga~nri~nrus). (lTid. "abrecanto"). 
ZIUCJAS (A). (bl'.c.ast, ant. a hucia: en corifia~izn, o del verbo ant. shuciar: 

Infundir esperan5a): A expensas de. (Zona pasiega). (Vid. "ganga"). 
' 

Ij  Frase qo~riente: "A hucias de un  tio cn Cuba, trabaja y suda". 
iIUEV0. "Estar con' el huevo al culo": Estar deseando dar una noticia, park 

quedarse tranquilo. 11 "Soltar el huevo sin (>acarear": Hacerla a cen: 
cerros tapados. 11 Adivinanza : "Camisa sin cos tiira, rclochona : aciér- 
tame lo que es, lelona". (El huevo). 

HUGO. Dentejón o yugo. La dicción corriente es "yugu". 
HUMOR. Reúma, parialisis. / /  M&xinia: "Cuídate y te cuidaré, y el hutiior te 

quitaré". 
HURGA. (De furca: horca): Horca de madera que sirve.parit meter el rozo 

en el hornillo de los caleros. 11 "Hurgar": Aliuiui~ta~ el fuego de los 
caleros usando la "hurga". 

HURRIO (EL). Jugada del "pasabolo de los&", en la qiie el jugador se coloca 
en el ángulo de la calle L'cerrada" y en posici&n de alcanaar cl segundo 
bolo de dicha calle. (Vid. Lam. 111). 11 H6rreo. (Vid. LBm. XXII), 

HUSADA. Ovillo que al ir hilando el "copao" se enrollabe en el huso. 11 Tarea 
que se da parta iiilnr en un tiempo fijado. 

N. F 
t3.L 

IBRAR. Voz en desuso. Antiguamente: Q~iPjbaar, torcer, desperdiciar. Debió 
desaparecer hacia últimos del siglo XVIII, a juzgar por un inanus- 
crito donde la hallamos con "ibrii", en la acepción de desperdicio I. 
de torcedura. 

ICO. Abreviatura común de Federico. c .  

IGLESIA. De la persona irreligioso, se dice: "Si la iglesia se le cae encima 
o fué a robarla o ü mear a sus esquinas". 11 Hoyo -ande en el juego 
de la "lichona". 

IGUAR. (Del east. ant. eguar: Igualar): Se usaba lmstn liacc pocos anos ed g%y . - ' 
sentido de allanar. (Vid. "aiguar" y '6e~nprtHar"). Quiso cgu& al otro, 
fué en ello vi21ano (MILAGROS: 1. Berceo). 

1GIL'EDA. Cabra de uno u dos ailos. @n cast. Igüedo: Mucho de cabra. (Vid 
"angüeda"). Cztatro can la igPieda que r s w  conr%ero.n los lobos (ESTAMPAS 

,CAMPI?'HRIAXAB. El duende de Campóo\. IpIiedri es voz toponfmica del 
p. j. de Potes. 

IJ.4 o IJADA. Aguijada o "irijadn" (Vid,). 1,r di4 ccirios y fuertes golpes coz 
lee hijada (TRADICIONES CAKTABWAH. (i. de la Torre de Trassierra). 

IdBN. Agiiijón. Lbs boyeros; suden poiiri. u11 dedel como contera y reiuerac 



de. la: aguijadhs, dejanlo que el aguijón salga por un aguj&rit@ h&M 
en el centro del dedal. De aquí la oracgn popular del vaquepo $iblfit$b%: 

, 1 ' f .  

/ '  ' , ¡  

«Tengq vara de avellano, y un dedal Be la mi gWq; . 
tengo el ijbn acerau.. . ;Vaya una ij8 lastjmera!~ ! , , 1 

iIJUJU! (Vid. " jaijujú!" y ~jiscar") .  A l..,. 

ILFJA o ILIJA. (Be1 ant. ea&): Iglesia. 8on voces topoaimioas: Bakrio AB 
Ileja-Irwz y sitio de Ilíjs @a Penílla de Cayón): . (  

S 

LMPIRICQTARSE. (De '.piriaotan): lEmpieotarse. Innpirpákotkmd@se ela e8 le- 
jadero de la casa (ESCENA& CANTASRAS H .  Alcañd~). 

IMPLANTON. Pieza de rnaderaí &,sierra, cuyas dimensiohee &n aproxima- 
damente de unos 2,24 mis. d~ longitud y con una escuadría de 0,15 mts. 
de tabla por 0,08 de canto. 

IMP08IBLES (LOS). Pereda lo usó en esta forma: Pensó qzce dqud pasa? 
daba para los imposibles ( ~ 4  PUCHERA. Cap. XXI). 

IMPRIMIR, Hacer u@a cosa de un modo iwuperable, Ejem.: "Escribe que 
lo imprime". A q d  está., a mi juicio, el quid Be la p~shbra, en,escribit 
tan bien como si fuera impreso, porque e$ papel que se gsaba anti- 

, guamienfe en, Eas.escuelns para aprandar a escribir t r d a  &S wz&onca 
. impresos c m  WLU romlinqcidn de  lodas las letras que dada mi: "Ma- 

ñang bajar& ChafalEad~~ ka pac&a'garrasdEalia.-ZaramayuWbn". Por 
eso..se Zlanzaba gape.l de ~a~wnaguZtóea (Bernardo 8. de Irt %da). 

&PIJESTA. "Hacer impuestan; Pararse, yendo de peste, para echar unas 
"taladas" en determinado lugar. Por extensión se usa el verbo "im- 
puestar". (Santander y zona costera oriental). Y a  iban a hacer otra 
impuesta, mús a la isla (LA  PUCHERA. Cap. XXXI). 

1MA. ( ~ f é r e s i s  de potrina): "Aquedar con la ina": Entre pastores de ganado'. 
caballar se usa esta frase cuandb, perdida alguna yegua en los montea 
el "guarín" conduce una cría para reclamo haciéndola relinchar para 
atraer a aquélla. 

ENCERA. Variedad de roble. Es voz toponimica, con derivados típicop., En 
ni2gdn tiempo ' ie  puede. echar iepoda de lnceia ni cajiga (&~opro. I!@. 
155. y. de S.ojo y Lomba). 

INCLUSEN. Figura en escriturss del siglo pasado, por: ~nclusive. 
INlIIANO. Se dice del que vuelve rico de la emigración a América o a otros 

países lejanos. (Vid. " jándalo"). Poseidos del mismo sent$mi&ntq gue 
aqacellos deslerrndos de Felipe 111, al n6ando?lar Ea Patria llevaft'coh- 
szgo la llave ÉIs su modesta vivienda; guardan siempre en el fondo de¿ 
alma aquel carifio inmenso c inagotable hacia el luginr dende nacieron; 
la nostal@ del pais les domina y les hace volbi?r h a c k  61 los ojos, 
como Eos'*r>.:usuZmnnes vuelven e n  su tumba el ~ d s t r o  h a c b  Medina, 

, donde reposan los mortales restos del P~ofe ta .  Desde las guerras pzb- 
nicas a nuestros ddas, emigra el monta%% ansioso de jmturia; inzlchos 

' quedan aEM abandonados, obscuros, sencidos ... otr0s czcb"i@)tos de botin, 
y di: '1aureZe.s engarunafi con uno y btros et solar de qQe satieron (SAN 
TANDER. R. Amador de los Ríos). Se  conoz esta biea rico 171 sefior. ¿Es 
ustrl. acasu, in  dianu ? (ESGEKAS ~ANTABRAS . H. Alcalde). (Vid. ' " agostem " 

y ágóstiz*"). 
IHflFNO o ENDINO. (De en  37 "diaño") : Travieso, endiablado, ladinÓ. ' 



Bopiado, eqpeído, viwlidwo. Ahm m8 wge m e&s, de p w o  
18 (LA PUCHERA. Cap. XJtI). 

INFLA% ira5~ulris~ &S .dfg&eryue par ntdct~as irlflas que tenga ek.p@&pzr&ds 
S r ose (U P V ~ R A . ~  @pi'XXIY 1. 

IMG&MR. (Oe ingwir o ~inmrt&rf : $11 j wta11. (Liébaaa). (Vid. " errinas"'). 
(Fi&ue~da*al c t s t ~  ihgietar) : Juntar los b o ~ d a  de la% chapas 
y w  cuBrpik:l& Mjados t te  las viuien&as pLsiegas. A t;nglicerar 
y l~as lapes  y ceolocav las enttycias (as:s@leluas C A N T ~ R ~ B .  H. Al- 

4 % 

guizg& (Zrina pmlega). ( 
UIRIEL. Recontw el g8itado;i~o par 

, c01or, nornbre, cornanien 
alrededoms d e  la caMaria i m q ~ i ~ i a  
El  de de Campdo). ' 1 , ., 

XIME..Exámimei [Pero soy iasaniqa d~ din~eo,  r/ eso te, ulrichorna, si- 
mildn, pomposo! (EL BUEY B B ~ E L ~ . , !  'Cap. XXV.). .. . 

y 9 5 3 1 ~ T ü 1 3 ~ ~ ~ .  Es la superficie correspondiente al volumen de hierba torcida 
$?::,j que recibe el mismo nombre, y que se obtiene edendiendo un "lom- 

m+%. t&:".. bío" o " lornbillon de hierba cii 
r . n g r e  

e unos 23 m. de largo por 50 cm. 
Sr1 -. b . 5 :  de alto en una parte llana del 
. d * i - . , " '  , donde dos parejas de hombre y ,  ,,.. . . mujer, que Irsbiijan una en c s  remo, la tuercen puestos los hom-:;,, + .  + ,* 
4, in '$:, : bres mdilia en tierra, y ulilii n palo de unos 50 cm. de largo, f$cj?;,; con el que liaien girar la hiorbíi longitudinalmente, mientras las mu- 

~ & t + r i B & . ~ ~ ~  jeres recorren de rodiJias el, terreno levantá,ndola y tejiéadola, ,.h~sta 
, que se Junta Qn medio del campo, dejando fo~mado  un primer hilo, que 

lua4o se dobla por su millid y que experimenta unn se$;unda torcidn 
c&$rária, formando una cuerda, que, i sii vez, eg doblada al centro 
y y ü ~ d a  atada por mesdio de tres '.vedejo$' (Vid.) de hierba, r s s y ~ ~ o  
ubxolurnen 'aproximado al metro ctíhico. Esta medida agraria, cuya 
reminiskon$a es .acusada en Isolaciones, niid? 480 pies cuadrados, y ,+  p . ,  .- 

? ; l .  se estima deri%adtt, del' trabajo. Dien "intuertns" forman u n  carro de ,,* .J ,- i . 
pajar = 343 pies cúbl&s, y una "intiierla" = 34'3 pies cGbicos. ,, " .  -, 

,! INVERNAL o IVELINAL. (Este íiltirno sin la N epentética de los 'dialectos' "- ' 
aragonés y vizcaíno]. No se emplean en la acepción castellana,'Sino 
en la de: Edificio, gertrrahente amplio, g s6lid0, de  cdZ y can%tb:&e 
hay el¿ los pzrerlos de invierno d e  la rxo~d'i&m~, paon establo y pa@-,de:.. ;- . 

t. ' 
A. (hp .  Vil). Compmr i n ~ p - ' ~ '  - 

n : '~Cawdelarr& Ilovía, Anal de 
' 

. . 
O LLir a, mejor". Frases comunes que'$@ Moen cuandb aini l .  . . 
peorn o wjora. 11 "Irílos" e ' l i ~ ~ "  se esim en la Montaña, 
noF', " f~ i t l s '~ ,  "vinitis ", " fuivis" y "dirvos", mmo formas 

de los verbos ir y venir que emplean espcialmente ;f<Ps O ~ ~ C O S .  Qui- 
turvas d e  mi uháa 6 irvos ya casa (ESGENAS C Á M T . ~ R A S .  H. Alcabie). :: t i . *  

4 .. 
, 

IBABELA. Paz marino (Alosa vulgaris). (Castro Urdiales). (Vid. "j&warea").i,, , 
L n  - .  

1 Nombre dado a la saboga en Santander. (Alma fallax. Lac.). C ".. 8 >. +A# ' 

:Azazar a. los; perros entre sí o sobre personas o animies .  EWd. 'in-; y'!.' t . ' 
4r$urSa, Bueina y &nlsvcts6. 11 f zar. Hds be :valiera a amjuno 



, 3-G :R . - '  'SABA (LA). La laringe (haba) o "joryero".  11 Dificultad, el busilis o incon . '  
i b .e ; 

':. - "t': . L veniente. jA1d estd la jaba! (DOS (~QNZALO O O N Z Á L ~  DE LA GOEZALEA~ 
,-%-,.. - Cap. XIV). Por extensión sc usan a yeces los verbos "d$?jab*&" : 
'3- d:->;; r "enjabar". (Vid. " jabarriá"). .. , *.. 

1 . . . JABALTN. (Del cast. unt.) : Jabalí. // Refrán : " Jabalin y jsbalina, 4&Adbuua ."* '-. :; . 1 1  b 1  

, ,.. L hacen migas". (1 LTombre montaraz. jSac&d el mundo pa P%~Lw, .  que , 
- a _ , 1 . 3 ya ?&o luuo ojos pri ntirnr s i  no era nb jat>;t&'de &S Posas (LA P P I ~ I ~ S R A  .- , :,: : .. ..' m + k t :  , - &p. XI). 11 " Jabttliiics" : Mote de los naturake de Cohic.illos.ljl ' L  Jaba 
, % . S . , link" : Animalada. . * e  ,, 

-4. 
, - 1: 1 - , JAHARRlA. Golpe dado en 11% "jaba". 11 Colnliliaza o " gamellazo" de jahulj 

- q  ; ,  -.. ~J$ARIZO o ABLZO. (Del lat. al)vsum : ahismo): Roca saliente pri una dttira, 
I ., \ *'! .. 

.., .-.. ' iJACHAR. (ne "jticha"): Hachear. 
1 .-,:-! , 
l , ., . zv2,3ACWER0. (De aclio). Es ~ o z  toporiímica en Arenas de Iguñs. 

JACHO. (Vid. "hacho"). Que con csti  j m h o  te eche abajo rtnn oreja (ESQEXAS 
C A - S T . ~ R A S .  11, Alcalde). \ 

r. 
JADIAR. (Del pro'. jada o azada): Cavar. También se usa en Aragón. 

1 . -  
* ) _  L .  - JAWJILLON. Engr&k, wgulloso. (1, jaquetón?). Es dicción que encontramos 

I .  
. -  , . . . 1 , .  . en un ma@iiw%ito del aEo 1830, que perteneciú a n. Bitenaventura Te- 

I . \ .  ~ r á n  de Quevcdo, de'~guiía, en el qtte se decía: Es h t d ~  ~ ~ ~ P S ~ U O S O  qiuf 
r . L  

i . . S  . . - . .  'm  ,jn@ldu. (Jsgueilones es riornb~e que se dió a una dinastin fun- 
. d .  dada por Ladislao 1' y que concluyó en Begismundo 1I (1572). ' , :z ' 1. : - -  " JALAR o AJALAR. (De halar8: tirar de los cabos en ~narinwia):  Arrastrox 0 
r'* ;- 

8 . .  
tirar, Malos lichorws ?ii,p jalelz si n o  e09 R ~ C L  ciudad ?j te  tmigo a CCWL 

1 ' 
r : .J ~ w t w  ceeilcx (TIPOS P P . ~ M J E B .  Ir por I ~ r i a ) :  11 quien h i g a  ccctdo Ia 

t l . '  . - - . . l a  - cereza en lrcl boca, yue Enr crjale del  rabo (F:SC,RNAS CÁEITABI?.~~. TT, Alcalde). 





r a e r ~ i s , ~ m g ~ ~ s a  y tiene que volver a 10s trabajos del$ campo: '($anda- 
lete?), (Vid, '! jkndalo" y "agap i t~~) .  ' ./ ' i 

JAMOSU.  Embestida. (Lidhna). (Vid. 'harnastada"). 
JAMPUDO, A. Grueso, rehecho, robusto, de mucha osamenta. C m &  k jana- 

@rada vasta (PEWA~J A R R ~ A .  Cap. XVI). A bien que ta cabaQeriai a u q w  
no,es  muy j ~ 7 ~ p d t 2 ,  es f i rme  de  pie (DE TAL PALO T A ~  AMILU. (JapL.4). 

IAMUECO. (Del lat. kúmzss: .gancho): Eot~anche del timán del 'kcorz6nn. 
(Vid. Lb. X&I.}. 

JAMUGO. Jaramugo. (Vid. "pizco"). 11 Todo pez pequefio para ceba Gaitano, 
JANGANO. .v&e por "oj&canol' en valle de Soba. i 1 : i  

JANCANO?!& Pi~pdo de viruelas. (Vid. "joyeco" y "cancameads"). . 4 
' 

a J A N ~ A L Q .  C1,id, al"p;~ns UONTAÑESA~. El j&ndalo. y aoeahs Y YONTAÑAS. A. de 
E~bah@q.~ Págs. 518-519). De los " jándalos" o de "los de la carrera 

i c  de, ,@da$y5a1', dice Amador de los Ríos en SANTAWER: Quis&, de la 
* .  coltpu'isda de Sevilla "y de los pR"ui1qios que e n  premio se nos dieron 

, ' 4 / . I  
ea n<p.ezkt ciudad" venga "la costumbre de ir los mowtafieses a eje~eqr 

, .  el comercio por menor en  Sevilla y su antiguo Reino, aunque antes 
. :: - , haEZaban en  su camino %S Reinos de Jadn y Cdrdoba" (Rios y Rtos. 
r ' .  ' U ,  
I ..' A ~ U M  DE CANTABRIA. Pdg. j2). De alti procede e2 "jdndalo"' nombre 
.- . - e s  que e% natuml de esta regidn montañesa, especialmenle en  su parte 

occidental, donde "tienen heredada aficidn al Mediodia", Tecfbe al re- 
* '. grcsar et 'a 8espu8s de haber ejercfdo el comercz'o u otra, industria, 

, ? S  
geh8ralmente' &e vinos, en  las fkrtiles corharhas andaluzas, 9 que, con- 

.U - servando e$ valor gramaEicaE y fondlico del vocablo arábigo p ih i t i vo ,  
* - no'sigfiiflca e n  realidad sino "el anda&?' el que proceqe de Al-An- 

ddlus, segrin dijeron los muslimes e n  c o d h  a todo el W@dlodfu prin- 
II cipatmmte de nuesbra España. AZ12, e n  efectro&l frente ds'$dsl hdgdkd's 

propias, y al servicio de los momrcas  di V@s#%ilcs, fueron' k& 3eñores 
, '  b . - mo?tta.rieses siguiendo a ~Alfoieso VI I I ,  ~ ' ~ e r n a n t - h  III y a A@dd+&'B, 

. ,. como siguieron a todos sus sucesor 
, v .  

rt?db&?~&fi en las dudades 
y territerios rescatados pingii-es her b &f;...&ron & w ) ~ '  bJ- 

d 8 ;  

, clarecidos que nacieron e n  Ea Mon qutj os seño-res, aE volvet 
a la Montaña, al restaurar el esplmdev de s$+B&$e, ~ecibiafi"ie$ura- 

,. - . mente el apellido de "jdndatos o an&Eubq'?.+ && 9rqdición emi&ra%.i& 
a Andalucía. es notoria, pues sabido es que *ilr& &i$io XIII tresciehtas 
familias de Laredo, Santander, San Vicepte de la Barquera y Castro 
fueron a repoblar Cádiz. En uno de los @%rPi~s de la villa de Vega de 
Pas hay un lugar llamado el Andalus. Y depuds  de habes-1 sido jctndalo 
echao p la f i t e  ( ~ 1 n c 6 ~  NATIVQ. P. Díaz). (Vid. "jameque"). , .. 

JANDEL (A). (Del lat. findere ; hendirsef : Hasta ha~tarse. Hasta " pertirse". 
JA;BWBRIAR. Revol a sucia. 1 " Japurriado " : Removido, agitada: 

, JARAIZ. Lagar. 4 esadas por causa de la nieve. Aguas que resul- 
Can bl tliquid&r8-e aquélla. (Campbo). (Com. de D. José Calderón Es- 
calada). 

JAPIAXCHO (A). Vale por " arrejitos ". Parece co~tracción y andalucitsm de 

: 1 
i Hala, c h i ~  ! 

... JARAMA. RevvUijo, juerga, risotadas en pkm.  
JARAPAL. Conjunto de harapos. 1 "Jaraposo": Harapiento, atMir8.jariio. 

. JARAR. Arrrtfatrar a. u~a-gmo&ra pw uae pendiente abajo ~cog.%ad&u per . 



b6 pies. L(Polasimes}. Tamqí!ocu iba a jurar c m  kl i :wesb ab.aigtef~@~~ht 
PAS CAMPURRIANA~. El duende de Campúa). 

URBAS. f@aPbm?): Ramaie del mmte. (Cabuérnig@). 
dABCIA. (Dd e&. ant, samia): Canalfa. ~ v a k n t e  jarcia!, se diw hablando 

de una familia de meia aarla. /I Moab5n de ,desperdicios. ( L i d h ~ a ) .  
JARDESGQ. (Da1 casb. slardesccb): Mumño, zahaPe50. (Liébana). (Vid. "cer- 

ARETA. Cuerch de juncos o de mparto, tejida en forma de trenaa, 1 "Red 
de cerco y jareta", para pesoado menudo, se 
ca, zalagarda. 1 Cmnada, Acaso par influenc 

ETWO. (De "jaretan): Embbrrl~tero, rosquero, z 
GO. Sargo. (Vid. "jargueta"). Un hombre de eso 

jargu at varearlo (OLAS P OANTILES. J. Cawcio). u 

JABGUA. @ira del besugo. 1 En sent. fig. dicen b u s  "pejimes";: a@$sido a d m  
. . jargiua que besugo" o cocinero antes que fraile. (Gastro Witci-:iabs). Por- . , M  

, qwe .& abora soy bemga, antes fui jnrguuz q entanceo une muchrachd1i$ . Y:! "'&' 
me mmciagd c m  et su potocio (MARICHU. L. de Ockrirran). . .! ... ( . . 

- b A . "  p J&PWETA. Pescado de bahia (Diplodus sargo. L). (Vid. "Lsargüeta o Usar= .. ., 6, . p -  .& 

gu&al'). Donde se pmmn las Burdos, .las ja'ckrg~~etas y otros peces (so- ' .l. - , .'"s. 
QILEZA. GP. XKI). ,-,. J j  -: .'- -... . * 

1,' ., . ., i.j.a$ ' ~ARMCO. - AF~CO.  .M& jatisco y resecdn que lo nunca (LA PUCHERA. .,- - . 
Cap. XI). , . a r * + *%'V. 

.I " <rdV 
, -. ." r.- 

JARRA o JORRA. (Del cast. jorrar: jawastrarl): Apelativo raro de la . ~ ~ ' , ~ . ,  .-f,, ~. . 
'"xsaa". b b 

L.' . . - ' S  - - 4  -++ _ _  ,. ... * 
JARRRAB. Dllu~iw, Ilo~er %r~8ntaros. 11 " Jarriada" : Aguacero copioso. (Vid. i. ' . I ' J ;  r'-'(.:l 

$ * .  ,;\,-& 
" cascar"). * . < %  , j 4  -; m .. 

1 L 1, 5 . :  . l  , * ,, - ..,-l.#, JARREPAS. "~ulien&s" u ,"hymigos" condimentados con pan de trigo. ;; - i(k m kv En Valdálig-n: Pul&ntas*J/ "Jarrepero": Persona que le gustan las " je- .-  - m , ,  .,, :+ 
rrepas". (Vid. ~pul&ntkrro''). l .  ,? ), ai ! J . *,:e 

JARRERO. ~ n t i ~ u d ~ n t e  ega tronco parecido al "cerval" y para el mismo :,) m 

'' 9 %:4 
. . u ,  t '  

*objeto, ( V i d ~ e k w ~ l e 8 0  n). . Y : \:i;, 
JARRIAL. Cadena glabiirro en el cañón de lo chimenea con un garabato o ::J 'i -<L-,+$ 9.- \ , S  -.* 1 : 

"caJlo rejei's>: $&m&&bIe en el extremo inferior para poner la caldera , , ,,. -;Tr::.?.&- 

y subirla o b a j d b .  Es lo que equivocadamente llama Lbllar' el Q k e .  ,- . : ',,' 
como prov. de A* y Santander..(Vid. LBm. XXV). A& humea& , , ,-;$ 
manjar que pendla eces del jarrial o carcsms'8lem (me SOLAR P 'DE :,:s.*. . ;: .-% 

' .LC RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Caneio). 
JARRITRANCA. (De jamo y tranca) : Borrachera. Paliza. 
JABCAL. (m1 cast. Iasca): Abundancia1 de temeno inculto, eon .. . zarzas, 
JA&TJAL (De hastial); Bombre recio, mocet6n. Esi6 de que le pongan a 

en puja y eii remati con un jastial como Peparus.. . (PERA@ ARRIBA. Cap. -. -',, :k '+$ XXb, !8l j@s&al Barndn, e1 fornido& ~Alonso (DBBILEB, FUERTES, ETO. 3% - '!' , + a < , ,  
1 ,  ?"4 

Cork4s). (1 "Jastialbn": Hombre grandote y holgazán. Que ver&, SO jm- 
diath! que ato sea mfu y m%@ m2.u (ESCENAS CANTASRAS. H. AIcalde). 

Caterva de crfos, h jatera de &os ,mhaoe al nwnda 
s n s  G A P ( ~ ~ . A B [ B ~ .  8, Abalde): AvÍw de p0hlk81P. (~Dtal 





-. - , u 4 ' . 
J1GO y JIGUERA. lín viejo ntiiñés dici. : *'Quien no diga : jaeha, % -$, 

jucha, jign y jiguerrt, n i  e .  Y o :  '.Si iiacbte sn 1.2 :Q+?;, :iLi*a,;,!8 
8 .:: 

I .  n *  a l ,  

). í.:arainillo. I /  Tic.r.rl,r '.jijtilltida " : LU ' . 4 
: :;.:? 

. ,, , -c que da con frecuencia L .. .,. , , e &  : .. . ,,  , , +  
.**$:P.-, 

JQRADA. Vale por "envuelta" y " pir:diiesta ". ( f i l l e  de Soba). -. -' 2 '. , 
LAR. Hilar. j/ Kefrkn: "Quien jila y tiiwce hiel1 se le p;~rece". 11 Cuando* .,$, i ,,:y 

una persona esta como distraída, que chochea, o que estti poco atenta h.:?..,,-.;;- 
, .41!'( ue se le l l i i  ido el santo iil Cielo, se dice que::,. - - '" 

ada Andüluría. (Vid. "hila"). 1'4 sé que 
 ANTA&^. D. (hem&~. ,  (Vid. LA JIIAUA m 1, 

ets). jj "dilada" : [)id~ikcc.i6n. /I En Ipf ia  se 
ando, al .s8r ~ d g a d o s  y a tm~esadns por una esta- "'! 

S con'*lcts patas para soltarse. 
s MIado  vnstru de esto vocablo que aps 

3 Krügw corno montañés. 
%! 
r J1LORIO. (De hilo): ,4rzgiiña joven y delgada. 11 Porsona flaca y de f ~ c c i g  r' 
'$ finas. (Vid. " a~iloriarse '7. 
: r i  JlM. Odbligo. En .%lava: "cil". F:n eíxsk.: cil. zil, mil: agu.jero, oquedad, 

pruEsi4n. 
JINCA o .JINCON. Lo mismo qiie " jithn". (De " jincnr": hincar). 
JINCLAR o JINCAR. Epéntecis de  hin~iir .  (Vid. '+ajincarv). '' JTNQLEO. Accián y efecto de jinglur. o rnowrse de un lado para ot 

$1, gado como en tin columpio. (Viti. " jorricnr" y "pingrtr"). 
.:; JIRMAR. (De hirmar): Afirmar. dar firmeaa, poner firma. (Vid. "agi 
!#&#:@ 11 Empu jar. 11 " JirmOn " o "hiri?iOnW : Empiij6n. 
'" '%RVOR. Ilerwr. I/ Wrvor. kijurgdndose de nnseo, roa jirvnr dr  prrko ( P E ~ ~ A P ~ , , : ? ~  . 
i, 

~~tnrrill. Cap. IIT). (Vid. "reporpeo", 1." acep.). * ,  L,:! ;,:e 

JIICAR. (Vid. LLrelinchar") : Dar el grito repetido del '. aijujúY o1 termina?" f ' ~  l_l 

+.f@ 198 tonadas. 8 e  dice que en &pocas muy l e j ~ n w  constitufa upa mpecie@ ,+ .,, 
'l-,-. . - . - 1 u* , .  

. - . A  

. -- ., j, -,  .' ' ;:$?&#$<.? 
: ri , y  $2; -1 .y 

. .. L > . & ,  5 . .  , Cs:*4, U..., .. . b<. 



de jburra! que laaaabics las antiguos ctintabms a t e s  de en$rer eh : 
combate. 11 Bilbaí' can 10s dedos metidos en L bwa. '(Vid. "jujea~")3 

JEwUfO. Acción g efecto de "jiscp". E4 '"klsquio" expresa, segdn' BW~@ZR$, 
, distUkt? estados de &nim~, y. no es ho mismo su, modaalidad en Cabuér- 

niga que aii PUS o en Igtiña. (Vid. llai~ujÚ"). /l "Echar una jiscada": 
Vab  por " jiscbr". 1 Tarnbihn se dice que " jisean" las "c&raMn,.pem 
la von crtstiza es "bujuelar" (Vid.). Hurniidades o furias, ~omoedas, ha- 
~nenajcs, desEemplnwas, dwriilltos y rnadrigdeb es el jwqtdo aia8ldck 

, . de mscshrsa cslrniwos ( B R A Ñ A F L ~ .  M. Llana). 

<..- .  - 
r m ba A:, - jIguña). 11 En sent. fig. despectivo : -erfaivale a " ij&po!" o al cm%. i jopo! ki , - ; I ' .  

1 

. , , . ;  , , -, & , ; , «iJela! nos dijeron, ibarr,l.fías 9~ jasa! . . i 'Joche! les dijimos; Don Quico nos dijo. » 
. I  .. d .  . 
' - >  " 1 : '  + ,*&LWA . -;rslaí) (nm SOLAR Y DE LA RAZA. A. Gsrcía-Lamas y J. Caneio). 

' j  m .,a:: 

: + ,  ~::.I&HE. (Vid. "boche"): lpHweeo que en la hierba hacen los vaqUeMI para 
' %\ n~eder en 61 el 'cu"erp@y dO~mir en el pajar. (.T. M." Cossío). 

;'.' ", -. !#%ATA. Hajadelata. (1 " Jolatero" : Hojalatero. 
. %  " .  . : ?JOLED-OR. Pez (Labrus dispar): Doncelb. (Castro Urdiales). (Vid. "julin" c . . :  - ,  . 

,- ,. y (' gagsna ") . 
:'-':! : JOLLETOfi u OLAYETOS. Se dice de los naturales de Santa. O M a .  ( l a d a  

Eulalia). , $  

.kk!W&CA. Hondonada. (Vid. "joyi~" y "hondal"). Ten cuUiau no te salgra 
algzin lobu p o ~  Ea jon#ald ( E ~ C E X A S  CANTABRM. H. Alealde). t .  

~ O N D ~ ~ I G A .  (i Anderga?) : Vientre. (Pas). (Vid. '!londrigdn "). i"' 
JORACA. (Vid. " tapanorio ") : Agujero, generalmente circulaf, 

. ?. i , ... ,,f;uertas principales de algunas casas de aldeanos en el 
- f., .U.;* 7.i: e aquéllas. (Vid. "buchaco "). If Adivinanza : " Fuí al honkq pkarmtié 

*. j'. ;,. , -. 
7" . r .> l  

una estaca, y aquí vuelvo con la joraca'?. (La "pigazá"). 
! . *  '. '. . I ;".?6M3Af,AJlERO o TALADRERO. Muesca que el albarquero hace en u n  troileo 
.i bi ,  , - b 

pibr:~ qrisionar la albarca y poder hai'adarla o ahuecarla. (Vid. Lkm. 11). 
a::: ,.e, <,. 

> m : + n  ,,, ..':JORAMRRE. ( (Del laf. forctmen): Agujero en la madera para enca$ar en 61 
, .  el "pirujo" u otra pieza de conskuccibn. Es voz toponimioa., ' 

1 : ' ~ JoRAU.  Horadado. (Valles del interior). 

t 
JORICA o J ~ W A O .  (Wd. " kspcarixanf : Pieea en forma de horca de la " bstsna". 

I S 

. .. . -11 ".&amles" de lh~,"pértf~~"' .  (,%d. .&km. XV). Las pulw c3dp.ess.I honzbre 
' .  
1 '  
L . 4  

I *-  . a;:,;:a& 
1 

*L Lb : u- 

; * -  
! 



. . , ai de encargue pa joicd de una basna o biazales de una ptrtiga (ESCE- 
I 

NAS ~ANTABRAS. H. Alcalde). 

1 JORNIGO o JORNfO. " ~ o r n i i " .  Lalástima es del tiempo que se pierde en 
.amasai toits y rneterlu en el jornigo (ESCENAS ~ÁNTABRAS. H .  Alcalde), 

Refrán: "A casorio tardío, jergón de lana y buen jornío". 
JORQUIA. Vale por " jorcá", " jorcao " u ." horcariza". 
JORRA. (Del cast, horra: libre, exento de trabajo): "Andar de joma": Pa- 

JORCINAS. Vale por "orcinas"'(~id.) en Iguña. Recogiendo estas jorciwm 
que undan loas esparramds (ESCE&AS C & N T ~ R A B .  H .  Alcalde), 

JORCINAZO. Golpe dado con una "jorcinta': 
JORCINO. (Vid. " horcino"). 
JORCO. Es sinónimo de "torcon y "choreo": Hoyo. 11 " Jorcosn o "jolfosw: 

Cicatrices de viruelas, (Vid. "cancaneado"). 
JORGE. Abejorro, escarabajo de mayo. (Campóo). En Iguña: "cigarrera". 

En Carriedo : "ruta ". 
JORGUERO. Garguero (Vid. "gargüelo", "pasapán" y "jaba"). fl En sent. 

fig.: Cenicero y chimenea de los hornos. 
TORNAZO. Miss de borona, es decir. la que produce el " hornazo" (Vid.), Voz 

toponimica en Cabuérniga e Ipuña. 

sarse en la calle entretenido en conversación. A veces es &ónimo de 
LLcandejear". 

JORRASTRARSE o JORRAPASTRARSE. (¿Del cast. jorrar : arrastrar?) : 
Arrastrarse. (Pas) . 

i JORRIA! Interjección similar a:  ¡Déjanle en paz!, o cosa semejante. 
JORRICA o JURRICA, Columpio natural en las ramas de los árboles. (Vid. 

" J orricar "). ' 

JORRICAR, SE; JURRICAR, SE, o JUHRITAR, SE. (Del árab. hdmika: ser 
movido) : Mover, menear, mecerse, columpiarse. Tiene bastantes si- 
nonimias, como : " turricarn, " zurricar", "aurI.icar", y a veces "esgol- 
menar", "ajumpiar", " esmingar " y " esmengonear". Que apures con 
las manos de joiricame y esmengonearnc! (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcal- 
de). (I.guña, Cabuérniga. y Cainpúo). 

JORUGONES. Mote de los naturales de Valrneo. (Liébana). 
i JOS! (Del cast. ox) : Voz para espantar las aves domésticas u otros animales. 

Contracción de " i jospa! ". (Vid. " josparl', " joche" y " jusear"), 
i JOS ! y i JOSUS ! (Vid. "guásus") : Contracción de : i Jesús !, como en la 

frase: i Jos, que tochu! fJos Marla, qué jartá pa una vez! (PANOJAS. José 
D. de Quijano. Pkg. 104). 11 " i Jósus ! " denota lástima, resignación, asom- 
bw, etc., según la inflexión que se le dé al pronunciarla. 

JOSCO. Hosco, huraño. (Vid. " jardescol'). Con sblo ponerse josca en tiempos 
de la difunta (LA PUCHERA. Cap. XII). 11 Color oscuro, aplicado al pelo 
del ganado. 11 " Joscos": Sobrenombre de los naturales de Ruente. (Vid. 
" josquearse"). 

JOSELIN. Diminutivo de José. Es común en toda la provincia. 
JOSPAR. Ahuyentar con la interjeccih " i  jospa!", Despedir, alejar al mo- 

mento. Como en la frase "Le jospé en seguida". (Vid. "ihospa!"). 
JOSQUEARSE, Mosquearse. Ponerse "josco" (Vid.). 
JOSTRA. Mujer de mala conducta. (Pas). (Vid. "fardelera"). 
JOSTRAL. "Un jostral de palos ": Una paliza, (Vid, "asamblea" y " jo$trarn). 





I JUMERA. Borrachera. (Vid. "cafetera"). "¿De +nd& es el tu homb-? -De 
Villajumera -¿Qué oficiu tien'? -Cazador y pescador. Por las ma- 
fianucas, como le da el "sinciu", va a tirar al blanco (vino), y por la 
tardezuca, a pescar a "caña" (aguardiente). -El miu s610 los domingos 
"carga delanteru" cuando está. "lambiendo el deo". Eso sí, nunca se 
sal' de allá sin firmar en la "carpeta" (Antigua cortina que se ponía 
en las puertas de las tabernas). (Tomado "ex auditu" en el valle de 
Toranzo). 11 Humareda o "jumaza". Qud jumera se armd con aquello& 
incensarios (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. VIII). 

JUMPION. Columpio de rústica factura formado al desgajar do$ ramas de 
árbol. (Valle de Soba). (Vid. "ajumpiar"). 

JUNAZA. (Emparentado con el. lat. funis: cuerda): Soga de crin para sujetar ., . . - 
la hierba en las carrd'as. Liyena también el verbo *'enjunaza 
sogar. (Liébana). (Vid. "treza? -;m JUNCA. Junco de sección trianijila 

' 4 JUNCIANA. (Gentiana lutea. L):  un& o penciana. Se usa como q$$~; popular. Cueza un poco de jwikiana y beba el agua del cocimienlo a , ' :' 

S trechos (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 11 " Juncianal": Abundancia1 de juncia o : " = : q".k,~2p junciana". - b- 4 ,  '..*t 
*c. t. k .  . 
fim!.JNCIR. (Del cast. ant. juncir; del lat. jungere): Uncir..g i6Juncidero'7: A .. ., s .  . 
edk@.$l mal dócil para uncirle. 

ir ' 3  . -- . . 
d.. *.W..& 

, .. + + ",l 
,?, JUNTANO. Próximo a, muy cerca de otro. C o m p á ~ ~ ~  p n  "lontanon. , .  .*.:m ,.: ;, 
'$L JURAPAS. Cocimiento de manteca con harina de malz. (Vid. "hormigos'? y .. $ -  .- % 

.-. 
, + " guropas "). .. ..- . *  

' JURCIO. De POCO espíritu, enfermizo. (Vid. "escurcio"). , + v .  + 3 : 
- 

:!{ JURIA. Diarrea en los terneros maniones por exceso de lactancia. (Cabudr- .:'-. :: -*., d niga). (Vid. " juriarse"), , ,-,. c 

2 JURIACAN. Huracán. Tomara yo el caso por jkacdn de arriba; Vien& m- 
i yares ... caleclismo neto (OBRAS COMPLETAS. El Óbolo de un pobre). E' ;!; 'e:'' :; 

;'\ JURIACAR, JORACAR o JORIAC4R. Agujerear. (Del ant. cast. horacar, Q 
de furacar). ¿Quién es el pqpo que le juriaca, sin mds ni m&" '-PON 

GONZÁLEZ DE LA GONZALERA. Cap. 1). 11 " Juriacafla" o "jorac--in: 
,, I efecto de " juriacar" o de " joracar", y '  . . - 

RACO o JORIACO. (Del cast. ant. furaco o foraco): ~ u e d a  un a :- :!J . 
abierto, y entra~on por dl  dos de la vista baja, c m  perddn de ' :', * . - ' 
(ESCENAS MONTAÑESAS. Suum cuique). HabQa en este jori L t ,  f., - 
tienes a la vista (PEÑAS ARRIBA. Cap. XXVTII). , _ a  

. 1 -";'t, 
ener "juria" los terneros mamones. Antes prefiero .re 

1 '"X' los bellos a que éstos se mueran de hambre (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  41- 
calde). 1 " Juriazoso" : Ternero propenso a 1L juriarse". 

M: JURICA, O. Cerdo de cría. Se usa más frecuentemente el vocablo 'cho- 
nuco, a". 

4 JURIPITEAR. (De " joriaco" y patear): Horadar escarbando con las patas. 
1 En sent. fig.! Insistir repetida~nente en una cosa. (Región central). 

, JUHJO. Debió ser un personaje muy sabio, Porque se dice con frecuencia: 
"Eso no lo sabe ni J U P ~ O , ' , ~  pregúntaselo a Jurjo el de la Alameda". lg JURRIASCAR. Golpetear con violencia la lluria, nieve o grani~o al impulso 



del viento huracanado. (Vid. "jarrear" y " jullisquear"). 11 " Jurriascai'. 
Lliivia o granhada coa viento impetuoso. 

JURRIFALLE o JURIFALLE. Lo más ruin del ganado que en manada regresa 
de los puertos. Vale por "gurrufalla". (Cabuérniga). Detrds de ella, al 
pie del jwrifalle del yattado, vendrá el becerrem (ESCENAS C~NTABRAS. 
H .  Alcalde). 1 Fruslería. 

JUSBAR. (Del cast. oxear): Ahuyentar ululando. Se usa este verbo cuando 
&JS pescadores arrastran una "remanga" grande, mientras que otros, 
provistos de palos, remueven las piedras, al mismo tiempo que avanzan 
dando. gritos y espantando la pesca Hacia el sitio requerido. (Iguña, 
Anievas(. 11 Remover alguna cosa con un palo. Echar tmas jorcinucas al 

fueyo y jtrsear un poco la hcmbre (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia 
Lomas y J. Cancio). 

JUSLLIR. Bullir. (Zona lebaniega). 
JUTO (A). (Vid. "ajuto"). En la locución i "A juto de qué": A santo de qui 

' ''$LABARIENTOS o LABERIENTOS. Trajín, tráfago. (Vid. lLabarientos"). Con 
, - :+;$$;q el laberiento que se va a resolyer aqui (TIPOS Y PMS.~ES. Blasones y ta- 

egas). Pensb menos e n  los labarisntos de la mies (BRAÑAFLOR. M .  Llano1 
-, - ',LADRANBA. Pareja de ganado vacuno con que se labra el campo. 

LADIEGO y LADERO. Inclinado de un lado. 11 Lateral; de costado. 
LADRALES. (Del lat. laterale; como Zectorilc: el atril): A d ~ d e s .  "Llad~deS 

$ "ya&ales" (en los confines con Astsirias), y LLadriales7' y LLodrales 
el centro. "Adrial", en Salamanca: Lateral. 

L A  A. *LVino de lagar": Una de 1&$ tms clases que fabrican los lebaniegos. 
(Wd. "tostadillo''). Se obtiene del prensado en la "lagareta" del hollejo 
y demás residuos, del que SS extrae, el zumo, después de separar el 
vino de "yema". 

LAOARETA. Prensa para obtener el vino de "lagar". (Liébana), (Vid. 
L&m. XXIV). 

LAGARON. (Vid. "lantarón"). ~Rediela! l a  Ea que la Esa paice un hgardn! 
(MARMHU. L. de Ocliaran). 

LAGARTESA, LIGARTESA, LAGARTEZA o LIGATERNA. (De la voz ant. 
lagartezna): Lagartija. Un cocimiento de rabos de lagartem, moscas 
de cabalte fritas (LA PUCHERA. Cap. IV). Se mov5e (el rabo) como el de 
una lagarlesa (ANTANO. D. Cuevas). j Q ~ é  te se afeura, ligaytesa! i jarabe 
de picu, hiju! (MARIGHU. L. de Ocharan). Pava apedrea? a €as Zigatemm 
(ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duende de Campóo). En una especie de 
conjuro que suelen los niños cantar en algunos pueblos de la Montaña 
pwa hacer salir a las lagartijas de SUS escondrij 
tiempo coa un palo sobre ellos, dicen así: 

. I  . . " '  
I -' 



cLagartuco, lagartón, %Lagartesa, lagartesa, 
cogerate el culiebrdn sal al sol a pasear, 
meteráte el aguij6n. que a tu padre JI  a tu madre 

hoy los llevan a enterrar; 
¡Si na sales a la luz: si no sales, lagartesa, 
la tu muerte am6n Jesús. -> mañana te moruás. 

Sal, sal, lagartesa, del bardal.» 
*Lagartesa, lagartesa, 

a tu madre llevan presa, «Lagartesa pon la mesa; , 
perezom no seas necia. y a tu padre por ladrón Con el psrru o con la piedra 

partiéronle el corazón. a te apastrago la cabeza.)) 
NEJA. (Scofopax gallinicula. L): Becacina o agachadiza. (Vid. L&m, 
XXVII y " cagona"). 

LAJAS. Haces de leña para encender las hogueras destinadas a servir de 
o de faro a los marinos cuando no se ve la costa. Y a  estdn afl- 

a... Aas leñas para las k j a s  de la novista (MARICHU. L. de Ocharan). 
1 cast. lampazo: estropajo): Trozo de chicote viejo y deshila- 

que se sirven los marineros para limpiar las embarcaciones 
(Vid. "alabanzaos" y LLbarbajo"). Acaban por hacer de dZ a 

Eambaz seyzZn llega a quedarse de lacio, raid0 y deshilachada 
u. L. de Ocliaran). 
, LAMBERIZO o LAMERIZO. Epidemia mortal producida en 

vacuno por lamer éste restos de rumiante en descomposición. r: , ',: . , 
ue  eslaba lamiendo un carbuncu lambediru (ANTANO. D. mevas). U Be- , ,,: 

'' *' - .  
bedizo. La Miqia te ha embebio ddndole lamberizu (UN CUENTO DE ZN- :, - .".'.', :? 
VIERNO. D. Duque y Merino). LA' ,: 1 - e  .. 

En esta forma se usa todavía en Cuba; y en el cast. anterior ' '' . 
. El lenguaje técnico mantiene la b en lambente. En -la 

Montaíía se conserva el origen latino: Zambo, is,  ere, en aquel verbo 
y en muchos adjetivos de él derivados. (Vid. "lornbío7'). Los omnes con 
coytbz- lambian las espadas (I~IBRO DE ALEXANDRE. 1888). El güey sueltu 
bien se lambe (PENAS ARRIBA. Gap. XX). Y también cuando el vulgo 
responde a este adagio: "M;ejor se lambin el unu al otro". 1) "Lwn- 
biendo el deon: Frase gráfica can que expresan las mujeres que sus 
maridos están en la taberna jugando a las cartas. 

BIANA. Cosa dulce. (Zona pasiega y aledañas). 
BION, LAMION, LAMBIONóN o LAMBISTRON. Goloso, l amerh .  No 

podia ser otra cosa que un lambián (MÁROARA. A. Larrubiera). 
LAMBISTONA. Golosa. i Lambionaza!. . . i bocico de chum- 
(SOTILFZA. Cap. XXV). Te voy a pegar en esa recmcaneada , -  _ '  . . , -.. 

istona! {ESCENAS MONTANESAS. La buena gloria). 
' -< > 

AMBISQUEAR. Lamiscar. "Lamber" de cada cosa un poco. ';, , . . . 
LAMBISTWO, "Dar un lambistrío": Lamer una vez. (Zona pasiega). ,. 
LAMBTUZU o LAMBIQNTJZU. Goloso. (Zona pasiega). Mala centetlcc de Dios . . . 

la parta.,. i So  lambiuza! (ESCENAS GÁNTABRAS. 11. Alcalde). 
. . :  

LAMBREGAZU o LAMBREAZO. (¿De alambre?) : Golpe dado con un velorto , ' , , ' ' . - .. 
o vara flexible. (Vid. "lampiazo" y "zurriascazo"). ~Pégolelis un Emn- c. +' ' e ., * '  * 
breazu a esos chiguillosl (ESCENAS CANTASRAS. H. Alcalde). if r - ;; 3 *' 

LAMBRIAS. Llambrias. (Vid. " llambrión"). U n  dédalo de pequeñas lambdas J '- 
- (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 
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A o LAMA. (Del bt .  Mma: cieno, lodo}: Terreno pantanoso en el que 
se detiene el agua que brota de 61. En estos lugares se crían las plantas 
del género lamio. jl "Haber lamiza": En sent. fig.: Se dice cuando hay 

ificultad o peligro para conseguir alguna cosa, (Vid. Uenlamiaarse"). 
tAMIZAL. ~bundáncial de lama. ~arneda1.- 
LAMIZOSO o LAMICIEGO. Terreno con mucha lama. Lamoso. 
LAMOSA. Paraje de fango en la vecindad de los ríos. 
LAMPA. (Patella vulgata): Lapa. (Vid. "llampas"). Con esta navaja de pes- 

car Zampas (ANTAÑO. D. Cuevas). 
MMPARA. "La  lámpara de Jerusalt'n" llama. el pueblo al olor del ozono, 

. - ,  
(B. Ruiz de la Prada). 11 "Estar hecho un lámpara": Ser un pegotón, 

.c. ,- ,. no dejar a uno ni a sol ni a'sombra. 
LAMPAROS. Ojos. (Zona. pasiega y aledañas). 
LAMPIAZO. Golpe violento dado con una vara. (Vid. "lambregazu"). 
LAN, (En eúsk. lan: trabajo, labor): Pinit>o. Acción de sostenerse en pie, 

sin ayuda de nadie, el niño que todavía no &Be andar. (Zona de con- 
tacto vasco). 

LANCNERA. Cantera dc donde se extraen las hnchas.' + , 

LANC~UDA. En forma de lancha o piedra llana y delgada. (Vid. "enlanchar" 
y. iL planchuda"). 

LANDE, LLANDE o LANTE. Haz de puntas del tailo del maíz. (Zona occi- 
dental). (Vid. " allandar " f .  

LANOUETA, Despectivo de langa, truchuela o especie de abadejo. Una do- 
cena de lechugas y dos bacaladas de langueta (PEDRO SANCHEZ. Cap. 11). 

, *, LANSON o LANZÓN. Pez marino. (Vid. "relansón"). 

, , , . LANTARON. Personaje obligado e n  toda bajamar. Feo, casi endriago, de piel 
*" ' .$., 

? '  v .  
kstrosa y verdinegra, como las algas, que huella con sus pies de f i -  

, *, 5 .. :e : ; listeo; ojos saltones, redondos y twdosos, como si fueran de talco; 
' .  ,> i : '  dedos larcros ?I nudosos, como los tentctculos de viejo pulpo, SU pesca " - - * -  

predilecta. Parece u n  Neptuno de bronce. Empuña en  su  mano izquier- 
da una  larga vara de sazico, y golpea la derecha contra las peñas para 
dar remate al pulpo que en  ella tiene arrollado. La. gente de la costa, 
de quien siempre anda huido, le mira con asco y hasta con miedo. 
Descondcese su  procedencia, pues mientras lsay quien afirma que 
hizo su  primera aparicidn por estas fierras, agregado a una  caravana 
de saboyanos, haciendo de "ramoneur", no,faEta quien le atribuye mds 
altos arborigenes, suponiéndole descendiente &e ilustre familia italiana. 
Y el que tal supone siempre le Wamd Lantdro (ANTAÑO. D. Cuevas). (Vid. 
" lagarbn "). 

LANTON (ALLA). Muy adelante. 11 "Allá lanti": Allá adelante. 
LAREAR. Abrir el pescado para salarlo. En otras provincias: "lafiar". 
LAPES. (Del lat. lapis, i s :  la piedra) : Losetas de piedra o de pizarra destina- 

das para cubrir los tejados de las casas pasiegas. (Vid. "eslapar" y 
U treslape "). 

q LAR. Losa en el fogón de cocina sobre la que está el fuego. (Vid. "llar"). 
+. La danza de las llamas en  e2 lar (BRAÑAFLOR. M. Llano). 

$1 : 
'"?' 

,>+ 

.&RDO. Cada una de las laderas de un surco. (Carnpóo). (J. Calderón Es- 
- r i *  , : . calada). 

*'L y 4,  .. ,',. . . 
de: ,-a8 .. ,,- ' v, ' 7  , . ,. . , ' . t . ' ;  
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LARGAR. (Vid. "alargar", 4.' acep.). Si a mawo aien', con daque costilin 
añudá, al haberla largau el palu (ESCENAS GÁNTABRAS. H, Alcalde). 

LARGARILLóH o LARGARITON. Alto, desgarbado. Largarutón. (Vid. "lati- 
gón ", " altaricón ", "garitón " y "zancarillbn "). 

IA o LLARIA. Alaria que usaban los olleros de Cos para pulir y adornar 
la "vaca" sobre el torno rudimentario denominad', "china" o " chinín". 

O. En algunos documentos montañeses posteriores al siglo XV se inserta 
la locución: "más valiente que Laro". Laro, aquel heroe cuyo nombre 
citan los montatíeses cual ejemplo de bravura, y que supo mús adelante 
escitar la admiracidn de los romanos ... Cuando al liegar a Ibrea Han- 
nibal sdlo pudo reunir e n  torno su90 menos de la mitad de los infantes 
que componian su ejbrcito al salir dr España! ... y, sin embargo, con 
ellos venció a Escipidn cJn Tesino y a Tiberio Sempronio en  Trebia, 
y efilre ellos hubo de distinguirse Laro, membrudo y crecido, que se 
hizo formidable .en los combates ... (PANICORUM. Lib. XVI. Silo Italico). e LASCA. Pedazo der@et&~ls ,de superficie redondeada y fina, que se ajusta, al 4d 

I'G . .' ,,y* carel de la hn&i, entre dos bozas, para arrastrar sobre él el a ~ a r e j o  
.+.fi-@4$ de pescar. (Sb% baBe de macizo en  una mano y la otra sujetrtndo 
&$?*% la lasca y una u&z& A. Cap. XI). En algunos puebIos dd"5nterior 
h* .MW vale por "tárjara". ' 

0 r 
- .. 

4 LASCAR. Arrastrar sobre s,ca" el aparejo de pescar. 11 Aflbjar tín cabo 
. lentamente. Y &z@r ,Z&scar" aprisa el pea trabau abracdle (OLAS Y GAN- 

TILES. J. Cancio). 
TICO, A. Almilla con mangas que llevan los aldeanos montañeses sobre 

el chaleco, muy parecido al "chaleco de Bagona". U n  Iúslico o cha- 
quetdn de bayeta roja (PEÑAS AIZRJBA. Cap. 11). 11 LLLástica": Camiseta 
de punto. i 

TRAL o LASTRERO y LASTRAZO. Lugar donde abundan las lastrns 
' ?~ l r f  " En aument. "lastrazo". Que rebota en las 'laderas y e n  los la-strczena + (EL SOL D. LOS M U E ~ S .  M. Llano). (Vid. "deslastrar"). 

IGO. Lo mismo que "estragal" (Vid.). Entró Luco por el estragal o 
ldstrigo ( ~ o s ~ c ~ ~ z o ~ e s  o EL MILAGRO DEL O~JÁIL'CANO. B. Rodríguez Parets). 

AS o LATILLAS. (Del cad. lata: cada uno de los palos toscos que sirven 
para formar techumbres y otras cosas): Largas tablas horizontales que, 
isujetas en tres ,agujas de madera, alargan por los costados el carro de 
labranza para que quepa más carpa o para que no se salga la que 
contenga. (En ing1.i lath; en frac., latte, y en alem. latta: Vara). 

GADERO. "sobe@', cornil o coyunda. Parece dicción importada por 10s 
" jBndalos". (Vid. "trascan). 

GóN. Persona o animal flaco y de gran estatura. (Vid. "largarillón"). 
DO. Se dice del pelo del ganado. Andalucismo traído por los " jándabs9', 

AVAZA. Parte del intestino del cerdo. 
AYO. Dolor nervioso. Corre esta voz por Pas. 

Lazada. (Región central y Pas). Cudntas punti€Zu- 
as (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y 

ado de cerda: Raza, clase. (Vid. "frasca"), Los gorrines, que, 
cievon de mejor tazu (~STAMPAS CAMPURRIANAG. El 

, . -  C , . , .  . 
8 ' 2 , . . . . -. ' . , 8 S '  - # d. . " ' .." . 
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LEB 184 

LEBANIEGO. Natural o propio de Liébana. De los naturales de alguno de 
sus pueblos se dice: 

uEn Lamedo los letrados, 
y en cualquier tiempo que sea 
siempre llevan una letra 
debajo de la montera. 

En San Andrés hortelanos 
que tienen el agua cerca, 
si un poco se descuidan 
se les mete por la puerta. 

En Buyezo rebojeros 
rebojos pa la puchera, 
si d'esos tuvieran muchos 
echaban el hambre fuera. 

En Perrozo hacen ollas, 
en la calle Piriqueras 
y las llevan a vender 
en un sarzo de madera. P 

LEBRATO, Individuo despejado y astuto. 
LEBRISPERA. Mujer que siempre anda de prisa. Como las liebres. (Vid. 

" levispera "). 
LECHAL. Se dice de la vaca que da mucha leche. 
LECHERINA. Lechetrezna (Euphorbia helioscopia), usada para quitar ve- 

rrugas. 
LECHERON. Vasija de pastores para ordedar. Más típicamente "zapita" (Vid.). 
LEGANfA o DEGANíA. (Del cast. ant. degana: Casa de campo, heredad). 

Terreno sin cultivar y cercano a una finca de labor. Es voz en desuso. 
Según documentos del Monasterio de Saugún (ARCHIVO H I ~ T ~ R I C O  NA- 
CIONAL. 1874) : Granjas o terrenos de labor con casedos agrupados. Santa 
Rosa en la voz Deganhas: Tierras brautas que se reductan a cultivo y 
que se llamaban así de ganhadiias como n,osotros decimos g a ñ h  al que 
Irabaja la tierra; voces derivadas del árab. gana, que significa lucrar, 
enriquecerse, ganar. Según Lasaga Larreta (DOS MEMORIAS. Torrelavega, 
1889. Págs. 73-76), afirma que las decanias eran denominadas tambih 
marcas, y se ha2laban subdivididas en casares o mansos, los cuales, 
llegando a cierto número, conslilutan Ea aldea. 

LEGARA. Refrán: "De legaña a moco va muy poco" o "Moco y legaña, all% 
se andan". 

LEGARTO. Lagarto. (Vid. "escuplión"). 11 Tener que buscar l a  cagada del 
legarto" : Necesidad de ganarse el sustento. 1) "Tiene deos de legarto" : Se 
dice de l a  persona que muestra viveza y eficacia en el trabajo manual. 

LEGASTROS. " Cabarrones " o garrapatas grandes del ganado vacuno. (Lié- 
bana) . 

LEGRA o LLEGRA. (iLZyulam?): Ciuchilln de doble filo en forma de gancho 
para ahuecar el interior de las albarcas, "zapitas", etc. (Vid. Lám. 11). 
Se emplean los verhos "legrar" o "llegrar". Sacar con la legra rizadas 
virutas de lo mds hondo .? intrincado de la almadreña (PEÑAS ARRIBA. 
Cap. VIII). Con Ea Zlegra m la mano te queas adormilau (ESCENAS CAN- 
TABRAS. H. Alcalde). ]} "Tener colmillo de legra", equivale a tenerla 
retorcido. 

LELERA. Simpleza. 11 Pasmado. Pa ver si t e  güelue el sentk, so Eelera (EL SOL 
DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

LEMAN. (Del cast. ant.): Piloto práctico. (Vid. "limonaje"). 
LEN o LLEN. (iClinum.?). Ladera de excesiva pendiente. (Pas). 
LEHGUA DE BUEY. Lenguaza. Planta llamada arón o aro en cast. (Vid, 

'' aráa") . 



LENGUATON. Deslenguado. ~ Q t l é  teja te ronapi? 1La de b buena tamo, &A- 
guatdn! (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. IX). 

LENGUETEAR. Hacer ruido con la lengua al comer. f "Lambisquea~". 
LERADERO. Lefiera. Lugar donde se corta la leña  
UWAR. "Hacer lefia" o cortar y amontonar ésta. 
LEQUE. 'Trastornado, chiflado, enloquecido. (Vid. <'estorneja", "maz&" y 

"acorden). Porqw, mira, Celia, jle tién' cornpletúmeabe legue) (EWB~NAB 
CANTABRAB. H .  Alcalde). 

LEAA. (Del lat. glarea : glera o cascajal) : Islotes o riberas wdregosas que se 
forman en los ríos de gran estiaje. (Iguña, Anievas, Buelna). /1 Orilla 
del río cubierta de sauces. Voz toponimica de modalidades diversas. 

« M u y  cerca a una lera que jacia el Besaya, 
1 lau de un cempuco un Cristo se hallaba. S 

(DEL SOLAR ;Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 
LERCHA o LERC'HIGO. (Vid. "lerchar"). (Recuerda al cast. cescha Y percha) : . - 

Junquillo con que se atraviesan'las agallas de los peces gii  ensa'r- . .  - 
tarlos. (Vid. "sarcia"). 9 .. ' .  

-l ?.n2 ; . 
LERCHAR. Enhebrar los peces en la "lerehas o L'lérchigo". ' t,- " 

-' . . J l  s l , & , t  

LERMA. (¿De yerma?): Abandonada. 1) "Casa lerma" : Casa vacía. l . - . d ,  d -- A 
LEHONES. Terrenos perdidos a la orilla de los rios cubiertos de maleza que 

arrastran las aguas durante las crecidas. (Vid. "lera"). 
LESAS. (Del lat. laesa: rompiente): Espumas de las rompientes. (Zona cos- , ., - - , - - 

tera oriental). Estos peces muq &dinos sd?o pican entre Ls lesas da ::-". . .,; 
2w lutbias (MARICHU.  L. de Ocharan). 

LETIA. (Vid. "eretia): Quietud relativa que sueede inmediata a las olas ma- 
yores en días de temporal,. (Recuerda al cast. letal y d eúsk. eratrti: 
abatir, rendir). Luego .i>enh €a letla, la tregua, como si el monstruo 
necesitase cobrar nuevos alientos (PANOJAS. José D. de Quijano). 
. Alza o "calce" que se coloca debajo de la palanca para elevar. 
NTE. "Andar de levante7,: Est*ar alborotado en tono levantisco. 1) En el 
lenguaje venatorio se refiere a los perros que laten cuanda dan con . 
el rastro de la caza y la persipen. (Vid. "demandan). 

;@ LEVAR. Acción de poner una leva o "calza". 
LEVISPERA. (Levis-pes): Muier que anda siempre muy de prisa y con 

~t "remango". (Vid. "lebrispera" y "resme"). 
&il U. "No dar un li": No alentar. P a d  ea cueros vivos y a la dempe&e del ca- 
o' <4 
.&S mino real, que ya no daba u n  Ii (OBRAG COMPLETA&. Cutres). . . 

LIBRAR. Parir las mujeres. (Vid " jedar"). t.. m ", , , .: ,, 
LIBRECANTO. C~ustAceo (Homarus vuljiaris). (Vid. " abrecanto"). , . _  ) , A  .\ : LIBRETA. Panecillo. 1 En la locución: "Más libretas y menas manteletasn. :. F .  1 - J 
LIBRO. MAxima: ''NO emprestes libro o caballo, ni la mujer ni ~e16, que 

lofvpierdes de seguro o te nace un cornalón". 
LICHONA (LA). En Campóo: Juego parecido al de la "birla", la "villsgarda" 

y la "chona". Los que juegan hacen un hoyo grande en el centro, lla- 
mado "iglesia", g akededor, a unos 2 ms.. tantos hoyos pquefim 
cuantos sean los jugadores, nienos uno. Cada individuo tiene un palo, 
U p ~ r r ~ " ,  L 1 ~ a ~ l i ~ r r ~ 7 '  O "cachurra", y se juega con una bola del ta- 
maño de una peonza, que el que la "'corre" ha de meter en la "igleisia", 



siendo iodos los demás ~1 impedirlo con su palo. La bolita se llama 
"lichona". Si por alejarla del hoyo grande un jugador saca su palo 
del boyito que le corresponde como "casa", el que la "corre" puede 
cogérsele metiendo el suyo antes que el amo, y la "corre" el que ha 
perdido. Al empezar el juego. el que la "corre" tira la "lichona" desde 
lejos, desde la "mano" o "pata", hacia la "iglesia", a la vez que dice: 
"Lichonita, licl~onacln; el qtce WLC la dé de parada, siete veces la ro- 
deada", o sea, tiene que "correrla" siete veces. Pueden rechazársela 
cuando viene en el aire; pero, si no lo consiguen, deberán esperar a 
que la toque el que la "corre". Es jiiegn muy viril, que los chicos de 
ahora no conocen. (Com. de J. Calderón Escalsda). 

LIEBRE. Refranes: "Después de la liebre ida, palo en las espinas" (Después 
del burro muerto, la cebada ttl. rabo). "Liebre que bebe y cncama de 
noche, con la mano se la coge". 

LIGA y MEDIA LIGA. Soga que en los carros con hierba sirve para ratigarla 
0 sujetarla. Tiene una longitud aproximada de 15 a 20 ms. La "media 
liga" se  usa también para medir la profundidad de los pozos de río. 
(Iguña, Anievas, Buelna). 

LIGERO (A LO). {Vid. "alto (a lo)". 
LIGO, S. Freriillo, (Villacarriedo). /I Ceños del timán del arado. (Vid 

Lám. XIX). 
LIJAR, SE. Herir levemente, lastimarse rozándose la piel. Nino, que m e  lijas 

(ANTAÑO., D. Cuevas). Siempre andabn descalzu y diz que no  se lijaba 
los pies (BRAÑAFLOR. M. Llano). 1) "Lijado" : I-Ierido en la piel. 11 "Lija- 
dura" : Lesión pasajera. (Vid. " raspajillón "). Las cnf crmedades más 
comunes eran alli la lijadura, el padrejotz (LA PUCHERA. Cap. XXI). 

LIMONADA. Bebida compuesta de vino, agua, azucarillo y limón. (Vid, 
'' sangría "1. 

EIMONAJE. (Vocb. de SOTILEZA): Lemanaje: el derecho que se paga al piloto 
prdctico por la direccidr~ de entrada de u n  buque en el puerto, o salida 
de 81; tambidn la opeiacidn misma. Es curiosa la etimologia d e  esta 
palabra, segun Larousse, en  su  y ~ a n  Diccionario; y debe consignarse 
lraducida aqui : Lamanag e.--Prof esidn de los pilotos lamaneurs. La- 
maneur (del antiguo francés Laman, literalmente el hombre del plomo 
-de lot, plomo, y mann,  hombre-: p n  flamenco, lotman; e n  alemún, 
lothsman, porque los tamaneurs se sirven o~dinariamente de sondas de 

b , -  +. 

. plomo).-Mar.-Piloto que conoce particularmente un sitio de desem- 
a a barco y edtd enca~gado de dirigir a él  los buques. E n  algunos puertos 

. . , de esta costa se llama todavia lemdn el piloto prdctico, de donde procede 
<- > - ' ' ' directamente la pa2abra lemanaje; y Capmani, en  su  GLOS. AL C ~ D .  DE :, 8 * . ? LAS OOSTUUB. MAR~TIM. DE BARCELONA, d i c ~  que asimismo se denomina 

1 4  . _  , . . . 3% (el, prúctico) locman, del lat. locomanens, que es corno decir habitante 
p;:.+-. . j  9"- 

4 s  del lugar. Por un limonnje a un barco que pasa de ciento aincuenta 
L.-7 , Trns. (SOTILEZA. Cap. XIII). 

LIMONAL. Limonero. (Vid. " cereza1 "). 
LIMPIEZA, " ¡Viva la limpieza! decía la agüela, y cuando se le rispiaba la 

camisa por. el derechas la volvía del revés". Se usa para motejar a 
los sucios, f 

. ; . f o L J ~ ~ l O .  " Ernbaqrse limpio '" :e dice cuando la raya pasa por todos los bolos 



de la calle cleZ medio. Si no pasa por el dei lado del emboque; Qste se 
llama "sucio". (Vid, Lám. IV). 

ZIMUESTRAS o JAMIJEBCAS. Muescas, incisiones, a modo de adornos, que 
se hacen cn la arbsanía popular en albarcas, "porros", "zapita~", etc., 
con la navaja o azuela. (Vid. "bujeles"). 

LINARIEGO, A. Lo perteneciente al lino. 11 Pinzón. (Liébana). Tierra que 
p~oduee bien el lino. {Campóo). 

LINDERO. Colindante. Antiguamente se expresahan los linderos de bs fincas 
ya por los vientos reinantes (cierzo, solano, &brego y r~gar"ián), ya con 
relación al sol (saliente, mediodía y poniente). 

ON. Faja de terreno coslanero que separa la finca superior de la in- 
ferior cuando no se hallan en el mismo plano. En unas camamas per- 
tenece el lindón a la finca cuper'ior, y en otras a la inferior; y en la 
mayor parte de ellas la  mitad a cada finca. 11 Acirate o loma que hace 
a veces de lindero. 

lino como el bramante". 
EIRON. Bizco, bisojo; pero no un bizco cualquiera, sino el que tuerce la 

180, Lastra o lancha de piedra, (Liél~ana). Voz culta enr,geologia, I) Lomo 
C 

WQ persona incurable. 
CHA. (Physcis blenoides). (Laredo). 



LOMBIAR. Alomar, 1 Hacer "lombios" (Vid.). 
LOMBIEGO. Lugar que tiene muchas lomas o "lombas" pequeñas. 
LOMBILLADA. Con junto de " lombios " o " lombillos ". Las que escogEan los 

PoeEechos de las tom,billadas (EL SOL »E LOS MUERTOS. M. Llano). 
LOMBfO o LOMBILLO. (Lunbbellum; de un tipo lat. adlumbaw, compues- 

to de ad y lurnbare, derivado &te de brnbus o de lumbi, omm: dispo- 
ner una cosa en forma de lomos): Montones de hierba que, cuando se 
siega, van quedando en el prado a la  izquierda del que maneja el dalle. 
En "lombiar" y "lombar" persiste la h perdida en alomar y conservada 
también en "lombio", que en realidad debía ser "lomío". La fluctua- 
ción entre ambas pronunciaciones se observa en Berceo, donde, al 
lado de "palombas" (Santa Oria, coplas 30, 37, 40, 49 y 50); se lee 'pa- 
l o m a ~ ' ~  (lbid. cop. 46). (Vid. "deslombar", "cambada" y "mkeEgaW, y 
eompbese la forma "lombio" con "lamber"). Esparciendo lombillos 
de hierba (BRAÑAFLOR. M .  Llano). Las cordilleras o lombios que habla 
U o  forrnaado cada da& a ILc izquierda del segador (OBRAS COMPLETAS. 
Tom. XVII. Agosto). 

EOMBRICIEGO. Propenso a tener lombrices. Siendo tan lombrkiego se le 
subert al garga~mecrllo (DE CAIUTABRIA. El especifico de la tía Celipa. R, 
Mufioz de Obeso). 

LOMBRTZA. Persona muy flaca y desmirriacia. Y despds cle eso, la lombriza 
esta se aubleva. (NELUCA. M .  G.  Villegas. Pág. 51). 

LONDRIGON, Comedor, tragón. (Pas). (Vid. " j6ndrigan). 
LORZA. (Del cast. ant. alharza, de procedencia árabe. La vocal inicial se 

tomó como del artículo la, y se produjo su aféresis. resultando la "lor- 
za" por alhorza): Porción de tela que se coge en forma de pliegue en 

,;% los vestidos de las mujeres a la parte inferior de la falda. General- ,!'- > , 
I - . * ; +#&j mente se usa el diminutivo "lorzuca". Se les hahian soltado todas las 

,L,,-~'l' : . Eorzas y a la blusa los fmnces (ESBOZOS Y RASMJÑOS. Reminiscencias). 
LUCERA. Res con un lunar blanco en el testuz. 11 Ventanita del desván. 
LUCIATO o LLUCIATU. Congrio joven (Conger conger). (Vid. "congrion y 

"congreluciato). ~Aonde vog yo, que valgamos dos luciatos? (ESCENAS 
M O N T ~ ~ E S A S .  Fin de una raza). 11 En sent. fig.: Ruin y de poca actividad. 

LUCIO. Ganar la puerta de la cuadra o la de "Lucio", como en la aldea Ilarnan 
o hs puertas trasmas (LOS CALZONES O EL MILAGRO DEL OJANCANO. B. RO- 
drigueií Parets). 

LUEGO. "Muy luegon es cast. que se interpreta como tal en la acepción de: 
Muy pronto. No es corriente en otras provincias de ambas Castillas. 

LUEGOMENTE. Seguidamente. Luegomente uno a uno hasta mil tambie'n 
(PARA SER BUEN ARRIERO. Cap. IV). 

LUMBRADA. Fogata que se hace en las cocinas o en e1 monte con gran 
producción de llamas. Aprovechaban la lumbrada pnra preparar las 
ruecas (TIPOS Y PAISAJES. A1 amor de los tizones). 

LUMBRE. "De lumbre": Frase para expresar la excesiva carestía de las 
cosas. 11 "Echar lumbre" : Salir de estampía y a todo correr. 

LUMBRERA. Astillita seca que encendida alumbra un horno. (Villacarriedo). 
LUMBRES. "Lumbres de agua": La línea que traza la superficie del agua 

en al c w o  de un buque, en una porción cualquiera, (Vocb. de swr- 



LEZA). Dejando al deseiubie~lo en el otro, por encima de b lumbres de 
agua (BOTILEZA. Cap. 11). 11 "Lumbres del eje" : Angulas m& agudos de 
los agujeros del "ñul", donde van embutidas las cabezas del eje e l  
las carretas de pértiga. (Campóo). (Vid. L&m. XlV). 

LUMIA, De lamia: Bruja, hechicera, mujer entrometida y chismosa. Del 

I 
griego lamia: Hada o náyade que ha conservado en las leyendas eús- 
karas el carhcter ~anguinario y feroz de chupar la sangre a sus víc- 
timas que le atribuyen los clásicos. (Vid. Diodoro Siculo. Bib. Hist. 1. 
20, c; 41). Así parece la lamia en la de "Las tres olas", popularísima 
en Deva, de donde la recogió Araquistain para sus "Tradiciones Vasco- 
cántabras". En la Montaña, "lumia" tiene varias acepciones: Muje~ 
hipócrita, solapada y chismosa. LY tzi que eres, lz1miaP (NELUOA. M. 0. 
Villegas). 11 Refrán: "Risa de lumia o de mal vecino llbvalas por mal 
camino". 11 Musgo viscoso y muy resbaladizo que riaoe en las piedras 
cubiertas de agua. (Vid. "mogo"). fi Alga verde fllamentosa, de agua 
dulce, que constituye un buen cebo vegetal. Los pescadores grefierev 
la. de la caída de las presas por tener los filamentos m$s largos y su& 
ves. 1 LLLumiar": Engañar con hechizos y supercherías. "Lumiadora'" 
'La que lumia. (Vid. "guajona"). 
ACO, LLUMIACO o LUMIAGO. Babosa, limaza, Comprende las espe- 
cies L. cinureus, L. flavus, L. gagates y L. rufus, entre otras. (Vid. "ru- 
rniagon). t a  máquina que imaginaba para pinchar lasmiacos (EL smoa 
DE LA TIERRUCA. Gap. XVI). 11 En sent. fig.: Cagajón. 11 Mezquino, ruin. 
E¿ es un lumiagu y tti el hombire (EL SOL DE LOS MUERTOS, M, Llano), 
NARIA. Alumbrado del Santísimo Sacramento. Finca o fincas cuyo 

:6y$,:z 
producto se dedicaba antiguamente a ese destino. 

I 
LUNA. Máxima: "La luna roja barrunta viento; la blanca, sereno, y si tiene 

Jaldia vientón de infierno", 11 Adivinanzas: "IJna señorita, muy ase- 
ñorada, pasa por el río y no se moja nadan. "Por los caminos del cielo 
pasea una doncellita, que baja de noche al río para verse la caritaw. 

1 4 (Vid. " cascabeleras"): 
ES. Para expresar la haraganería y vagancia de aIguna persona corre 

esta cantinela: . .. . J . .  . $$J 

: 1 '.$F.,;.>,, - .  I . 
<Lunes y martes lbs Santos Mártires, . . 

7 - 
mi6rcoles y jueves los Santos Reyes, ,, 6 . . 1 
viernes y sábados San Felipe y Santiago , 

- y el domingo fiesta de pipiripingo . - A  

NiFY$q%@que .e casa Joanito con un pajarito. r 

@ + ~ U N T R I A .  (Del lat. h l r a ) :  Nutria. Tanibih se oye "nuntriav. (Igulla). 
LUSEA. Es probable que sea un vocablo importado del eúskera por los hom- 

b ~ e s  de mar: Ventolera. (En eúsk. luzea o lusea: lo amplio, lo que 
ocupa un frente). Llevaban los sornhreros ea  la m n o ,  temkoado acmo 
~o uiniera alyuncr lusea que se %os llewara de cabeza o1 rnw ( A N T A Ñ ~  
D. Cuevas). 

&U&. " Gusanuco de luz" : Luciérnaga o " aIumbra-pastores". (Lampyris noc- 
tiluca). 11 "Como la luz": Fórmula de juramento. 

;BUZ! Vale tanto como: ¡Largo de aquí! 1 "Luz, que se perdi6 un peinen: 
Frase despreoiativa para expresar que nos tiene sin w i d a d ~  d que se 



vaya una persona que, por creerse necesaria. est$ siempfe'&&&zando 
con su marcha. 

LLAMA (LA) y HUMO (EL). Adivinanza: "Antes que la madre uazca ya 
anda el hijo por la casa". 

LLAMADAL. (Vid. "dinadal"). Trdete el garrote PJ desocupa en &1 la harina 
que contiene el llamada1 (ESCENAS CAKTABRAS. H. Alcaide). 

LLAMADERO, A. Aldaba o aldabón para llamar a las puertas. Llamador. 
/ "Esta azada está muy llamaderan: Se dice de ésta o de otras herra- 
mientas que forman con el mango un ángulo demasiado agudo. 

LLAMAR. "Llamar el salmón" : Se dice cuando los pescadores advierten que 
el salmón coge el cebo y tira de él. 

LLAMATO, Mote, apodo. (Zona occidental). (Vid. "enforro"). 
LLAMBRIAR. Terreno abundante en rocas lamidas o pulimentadas general- 

mente por erosión glaciar. (Vid. " llambribn "). 
LLAMBRIóW. Llambría o parte de las peñas que forman un plano muy in- 

clinado y dificil de pasar. (Picos de Europa y Cordillera Canthbrica). 
LLAMPA. Lapa. (Vid. "lampa"). Por extensión se oyen a veces los verbos 

"lampear" o "llampear": Pescar lapas. iSo ... llampas de la ribera! 
¡So ... panchucos de la orilla! (OLAS Y CANTILES. J. Cancio). 

LLAMPERO'. Pescador que generalmente se dedica a pescar o a vender lapas. 
LLANTRN. En la frase: "Siegtimelo bien, siegame la hoja de llantén". Como 

a esta hoja está pegada ii la. tierra, el buen segador corta. el llantbn; en 
cambio el chafallón atora las hierbas tirando el dalle por alto y dejando 
un "corte" de yerba en los prados. 

q. , , r ,  LLAR. (Vid. "lar"): Fogón o lugar donde se enciende lumbre o fuego para 
i'.". :;' 2; . '1' servicio de la casa. Lo que, tanto la Acad. como Aldrette, llaman "lla- 

r'. . .-" 'i ;:- res", y que este último define así: Cadenas que cuelgan encima del ho- 
,t. ' t' gar para sustentar en ellas los calderos e n  que se calienta el agua o 
i' - 3 se cuece alguna cosc~. Llamúronse vulgarmenta "llaresn, del nombre 

' -  ",.. lalino lares, ium, que vale, la cocina o el hogar de ¿a casa tal cual dieron 
.V. . , . nombre tos dioses familiares y caseros, dichos lares que los  antiguo.^ 
;. crefan residir en aquel lugar corresponde a la acepción usada en Bil- 

bao y otras partes, pues los montañeses lo llaman "jarrial" o "ea- 
ramillera". 11 "Llar" alto: El que se coloca sobre un poyo o meseta. 
["Llar" bajo: El situado en el mismo plano del suelo de la cocina. El 
llar bajo, o sea, en el sanlo suelo (TIPOS Y ~ I S A J E S .  Al amor de los 
tizones). (Vid. Lám. XXV). 11 "Estopar (estopear) el llar": Agriar o 
remover una cuestión. fl Refrán: LL6i es.+& el llar orinado, la bruja está 
en el tejadon. (Valle de Soba). {Vid. "allararse"). 

UARERO o LARERU. Palomilla giratoria que hace las veces de "carami- 
lleran o de "jarrial" y que esta adosada a la pared, próxima al fogón, 
en las mcinas carentes de chimenea. (Vid. Láa. XXV). 11 Rescoldera. 
Rescoldo muy vivo. 

LLAVAZO. (Del cast. lavazas): Sobras de comida mezcladas con &pa de 
fregadera y un poco de "harnao" para alimento del ganado de cerda. 
(Vid. "cernazo"). Tiene la perepina virtwl de secar el llavazo plebeyo 
(EL SOL DE LOS MUEHTOS. M, Llano). 

LJ.,AVEJERO o LLAVIJERO. Diente de madera que se coloca en el ''cabe- 
1.;- 2611" de la carreta para sujetar el yugo. (Vid. L$m. XIV y "ayudos7'). 



LLAVE&&.'# UAVERIZA. (De lat. laver-itiuna) : Eleboro negro ; hiefba me- 
ldicinal 'para el ganado vacuno. (Vid "acolecho"). f "Llavera": Goajum 
dé llaves. (Vid. "enllaverar"). 

LLAVIJA o YAVIJA. Pieza pequeña de madera que hace las veces de Ilaxe 
y de "pina". Un taco de madera pwa una 18lauig'a ( T I ~ S  Y PATWE~.  Al 
amor de los tizones), 

LLECO o YECU. Terreno virgen. 
LLENA. Riada de gran violencia y cuantiosa. 
LLEVADORIO. Caudal que se lleva en renta o aparceria. 
LLEZA o YEZA. "Rueño". cabecil o rodete hecho con hojas de panoja de 

maíz que sirve en las cocinas de asiento a los calderoa para que éstos 
no se abollen. Coloque encima La lleza pa que de mullia le salga (ESCE- 
NAS C~NTABRAS. H. Alcalde). (Vid. "corra"). Cwciat~o 'gezas dp panojas 
(ANTAÑO. D. Cuevas). 

ORERA. Apelativo usado para calificar a la persona que llora o se lamenta 
con facilidad. Ij Refrán: "Hazte llorera a menudo y siempre tendrBs 
un duro". 
ONAS- Carinas o mujeres que sé alquilaban, o poco menos, paca llorar 
por los muertos. Las "lloronas" (trenos godos). (Vid, LOS H ~ E R O D O S O ~ .  
L. 11. Pág. 2Q8), "la buena gloria" y las "barriintas" son ya ritos ex- 
tintos e n  la Montaña. 

LLOSA o. JOSA. (Del lat. clawam): Terreno labrantío cerrado, mucho menos 
extenso que el de las mieses, agros o erias, y por Lo común con Arboles 
frutales y próximo a la casa o barriada a que pertenece. DicqiBn tam- 

r '. bién vizcaína. Es voz toponimica muy abundante. En una heredad de; :;: ,. . . 
Ea Elosa Grande (LA PUCHERA. Cap. XXXI). .<. . - - ,  

I r  - . s .  - . .- ER. Refranes: "Por inucho que llueva, e1 refajo se seca, si no se en-' m 

jareta". "Nunca llovió que no escampó9'. "Llueva a tiempo y vengan 1 ,,: # ,  

- 

cuentos". - . f . .  
URINA. Lobina (Labrax lupus y Morona labrax. L). (Vid. “robali~a")~ T o 

, Segzin que el marqués prefiera las por~edanas o tds Zlubims (TIPBQ 
TRASHUMANTES. El marqués de )a mansedumbre). P. 

. , L:,: 4 

LLIJBINA ATRUCHADA. Pez de la familia de los serránidas, (Morone pune- .-e . 
tata. Bloch). 5'..,jt. d . _  . :.+ 

) LLUETOS. (Del cast. lleta: Tallo recién nacido de ciertas plantas): Copos 
de lino, algo m i s  bastos que los "cerros", dispuestos para hilar. 'r' , .  

LLUVTESO o LIVIESO, Divieso. ll En sent. fia.: Persona mortificante. 

MACAN. Hongo de capucha agrietada y ligeramente cóníoa. (Tomnzo). [Vi& 
tucárIl"). 

MACANDROS. Hace años se llamaban así, en Santander, o, los bawoa de 
la casa Mac Andrews, que tenian la milquina a popa y traian de In- 
glaterra carga líquida o inflamable. 



MACARENO, A. Nombm de animal vacuno dócil* (Vid. " andadaro"). 
MACEAOS, MAZACOS, MAZAOS o MAZAJOS. (De *ma 1x e a r n  o "nazar*): 

Parte serosa que queda al hacer la manteca, (Vid. "trebejos"). 
MACIO. Vale por " marcia" o " rnachiz ". (Liébana). 
MACIZAR, Arrojar "macizo" al agua mientras se esté pe csndo, 
MACIZO. Raba o cebo para pescar. (En eúsk. mazia). Do de loe m ' p t e ~ o s  

guardaban las camacikzs gl el macizo (MARICHU. L. e Ocharan). No la 
hice macizo antes de peder Ea paciencia, (EBDENAB MO TA~EBAB.  La leva).,, 

MACO. Hatillo de ropa con envoltura de saco o de tela mún. (Vid. 
queto"). SI Baúl basta y pequefio. /] "'Arqueta", U as ~ ~ B L O ~ P C C C U  QUC 

Epailgo lag&, mette em esle maco ( E ~ ~ E N A ~  CÁNTABRAS, H. Alcald~). f) Adi- 
~iraanaa: *Le llevo a. los Bailo$, le llevo it servir, y le saco las tripas 
pa poderme lucir", 4 Dicho popular: "E7 caudal d Ruimbraga, que 
cuando tenia maco no tenía bragasn: Se dice del que mda  a la cuarta 
pregunta. (Vid. LCbm. XXV). 

grande$) (PENAS ARRIBA. Cap. XVI). 

1 MA@H, Sustancia amarillenta y muy amarga con .que la abejas tapan los 
~lvéolos de 10s panales en los que se ha muerto la c la. j/ Betan pardo- 
obscuro, casi negro, con que las abejas untan las colmenas o yaso% 
antes de empezar a trabajar. Las voces castellanas equivalentes aa 
"rnacón" son: Aleda o cera aleda, tanque y propóleo . 1 Tocón de árbol. 

$kí6ACQPJA. Cesta grande o especie de excusabarajas sin asas ni tapa. Las i caseras suelen tener tapa y un asa en ésta. Para hac r m c o n m  (cesto# 

MACOWM1u. El que tiene por oficio hacer “macanas", "ar uetas" y "macoa". 
&UCHIZ o MACWIZA. Pericarpio que tiene la nuez cuand está verde y tam- 

bien al jugo que aquél contiene. (Igufia, Anievas y uelna), (Vid. "es- 1 machizar" y "marcia"). En Campóo: "exnogue" o exnogen. En Li6- 
bena : macio ". En Soba: " corroncho ". d TQ no vist -sigui6 diciendo e la tibála montcaáesa- a los "cucos?' protestar g soltar la machiza si 
tos quifaar los conchos y en carnetas los dejas7 IDEL A OLAR Y DE LA RAZA. 
A, Garcia-Lomas y J. Cancio). 1 Se dice que una g rsona "tiene ma- 
chiza" cuando se ha manchado las manos con el líquido segregado 
por el hollejo de la nuez. (*rnaculttia, de maculam?). 

MACHIZON. "Cuco machizón": Se dice de la nuez que au 1 no ha madurado. 
MACHORRA. Hueco o hembrilla donde se colocan los taru os a las albarcas. 

(Vid. "enmacl~orrar"). Labrondo a navaja una8 achorras parca &M 
albarcas (UN CUENTO DE INVIERNO. D. Duque y Meri o). 

MACHOTE o MAZOTE. Pagrus orphus. (Vid. "mojarra ). (Castro, Laredo, 
Santander). 

MADAMA (LA). Mascara con disfraz de gran señora que formaba parte de 
la fiesta de la "vejenera". (Iguña y Anievas). 

MADRE. "Madre del congrio " (Motella iricirrata). (Vid, ,"guaito7'). (Laredo). 
1 Refrán: "La madre y la hija se mudan con una isma camisa, pero 
ha de ser de la madre y no de la hija": Indica que la hija dispone de 
todo lo de su madre y no a la inversa. I 

MADREGA. .Escoplo de gran tamaño usado para ahuecar troncos de los 
&boles que hayan de servir de colmenas 0 

MADRIGAL. Vaca parida por vez primera. Se 



Castro "chipirón". (Del eúsk. txipiroi). Con el prime? magano quq~:l'.'. y* 

trabd en su guadañeta (SOTILEZA. Cap. XVII). ; 'L . ,  ' 
i :  . I 

MAGARA o MEGARA. Legaña. Fué en su niñez Tasadn el de Megañm ( L ~ J  . ' 

PUCHERA. Cap. IV), ::b : .: , ,  
i .' 1, 

MAGAROSO, A. Legañoso, pitarrosa. iPegotdn! jMagañoso! (SOTILEZA. Cap: -' ".' ;- L. 
N). Hay un cantar popular que dice: , . - ,  a ,,)Y , 

. <  . - . , ' ,.*- :: 
cAnda y dila a tu madre, la magafiosa, , _  . + . *  '1 

Que en la botica venden agua de rosas». u, , :..\ <: . . -  
6 . ' j > .  

AS. (Del eúsk. makarr: legaña?): Desperdicios o parte no comestible de . , 

los peces. (Castro Urdiales). Hiciendo ascos a las magas de besugo . . " <  . 
- - 1. 

(MARICHU. L. de Ocharan). * < 1 . 1  

, _  '.. 



a IQS pueblos, fincas, animales o cosas. El pedazo de tierra mds majo 
de todo el mundo conocido (LA PUCHERA. Cap. V). 

¡MAJOMA! Interj. S e  m e  escapir u n  /Majoma! al pie de la pila del agua 
bendita (BRAÑAFLOR. M .  Llano). jMahoma! (AVE, MARIS STELLA. Amós de 

. a  
: \ -  , .  Escalante). 

. MAJUETO, A. o MAWETO, A. Persona ordinaria, atontado o cosa análoga. 
+ . - a  , .t.. ,+*. "' 

% .i NingJn hombre que gasta bragas m e  ha despreciao hasta la fecha, y 
Y <  . . ., :' L:<e$! menos por majuetas como esa que sacas a bailar (ESCENAS ~ N T A B R A S .  

' . . a  . '.. - "' --,?, . . ? -,.,..+i,,#, 11' P. : H. Alcalde). [I Escaramujo, majuelo. (Vid. "calambrojo"). Donde podfan 
*,1 

j r :  . k . : , m - '  
- -, , hallarse los ,mejores endrinos o mujuctos (NARRACIONES DE ANTAÑO. L. . í: .IP , .,* ,* i .. .. . + LL%z Mazorm). 

t. :-,. ,L. , ., - : *  MAJURA. Majeza. (Vid. "majencia"). Por la rnajzcra de su cara (PEÑAS ARRI- 
l ' *  > , - '@"i+ :;; , im,: 

BA. Cap, VI). 
MALAGUERA. Vocablo que equivale a :  Mal vas o mala te la mando. "Ya 

'h:. , - . b ; ,  

1 1  _ puedes variar de conducta, sino malagüeña". 
*-,"p4f4. .',, MALDAO. Embrujo, mal de ojo. ¿Por qué no-la conjuras, tiña? pué que sea. 

. i t ,  i,' " S  maldao (ESCENAS MONTAÑESAS. La leva). 
- , : -4, *. , .. . . MALENCOLIA o MELANCUNíA. (Ant. cast.) : Melancolía. Ys' m n c a  supe. 

1,:'' " 
, ,,;,, : .'--~-, hasta dispués lo que era melancunia negra (OBRAS COMPLETAS., CuWs). 

-- 
f-;,, ,. . ) ,  ,;- S, 

h .  ; ., 11 "Melancónico" : rnelancólico. 
, ., :. :m ' . - MALERA. Enfermedad contagiosa del ganado vacuno. Epizootia. Especial- 

' ,. . < 

' . I I ~ -  " I:... mente la ~erineumonía exudativa. Cualauier enfermedad e~idémica. 
, j ' .  . - .,' ,-1: ;. , . . b e  ,4> . *& .<-. - F - 

. : t -  , , , L $'d+?&$d <Que al jaturo pinto le j'entri ruinera, 
1 b4 

' , ;.& &&; 3aralís, jaldta y aluego malera>, . 
r,1 . t . .  . . - ,  - 
b . " .  .*, (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 
?~ . . MALINOS (LOS). Fantasmas o espíritus malos a quienes se atribuían des4 

- :: gracias sin cuento. . , .  . - .,, , MALO. "Jugar a todo lo malo", dicen los chicos cuando juegan a cara de 
. ?Y?$': perro. 
liL 

) .  - 4  . . -, ;,- .. .: MALLO o MALLON. (Del lat. mallerts, i ) :  Parte iherior y huesosa del cuerno 
, E . 7  . o de la cola de una res. 
\ 

- MALVfS FRANCES. (Turdus iliacus). 2.. " 
* -  MAMARRASTRAR. Mamar el ternero arrastrado por la madre. (Pas). 

1 , ; -. * ' 
. . U , 1 .*. MAMUCERAS. Pezoneras. (Zonas central y pasiega). 
1 L -  1.:. 

v"',,+ a 
MANA. "Una maná" : Se decía de cuatro "señoritas" (Vid.) o - ces que se 

,--4, = ,  . ataban con el Tino mismo, y que se podían coger con una mo. (Soba, 
, k l - ; t : ' .  P.:.  .:, Esles, Cayón) . 

f,.+- a <  .:... ' - a : . ~  MANCADURA. Herida generalmente leve. (Vid. "mancar"). 
<?- :J *. 8 ',' MANCAR, SE. (Del cast. ant.; del lat. pmanco, as, h e :  Lisiar, cortar las +!2f'* ,,.,< 
a :. q.~  ;-  J.- manos o cualquier otro miembro del cuerpo) : Hacerse daño, lastimarse, 

\:y , «Si quieres que yo te afite no necesitas navaja, 
, . .,,'*" Pues la lengua de mujer mejor afita y no manca,. ' (MARICHU. L. de Ocharan). 11 Carecer, faltar, tener algún defecto (re- !: s ;¡ ,. .;*-, 



cordando al verbo francés manquer). Así se suele decir: "Esta vaca 
esta manca de una teta" cuando no da leche por ella. Manca de una 
teta; una costilla anudá y una aguaura (ESCENAS CÁNTABRAS. H. &lealde). 
(1 "Mancar la dispensa": Solicitar la excepción del impe&dt2rrmtO para 
casarse. Parece una corrupcidn de embancar, porque ant ig@am~n%~ se 
solicitaban de Roma las dispensas por intermedio d e  zsn bdnqkim (B. 
Ruiz de la Prada). Un cantar popular decía así: 

aSi la luna se cayera y con ella dos mil reales 
para mancar la dispensa que somos primos carnales* .!. 

MANCEBO (EL). (Vid. "galán, el"). 
MANCHEGA. Vaso o jarra de a cuartillo que se dedica expresamente pwa 

beber vino. (Campóo). 
MANCI-IONES. Espacios cubiertos de arena entre las rocas del mar. 
MANDADERO, A. Res dócil. Voz de pastores. (Vid. "macareno"). Mansas y 

mandaderas las ovejas (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 
MANDUCAR. Mangonear, gobernar entrometidamente, ordenar y dirigir sin 

atribuciones y en beneficio propio. (Iguña, Toranzo, Anievas). (Vid. 
" manduquear "). 11 " Manducón, a" : Persona dominante y mandona. 
Ameni de echar pesles con,tra sus cuñados por roñosos y manducones 
(SOTZL?A.. Cap. IV) . 

MANDU@kJEAR. Despectivo de mandar. Mandar sin ton ni son. Dominar a 
, otro y traerle al retortero. (Vid. "manducar"). 

MAHER. (Del lat. manere: permanecer, estar de asiento): Permanecer el 
ganado en un sitio para dormir. (Vid. "mediar"). 

MANGADA (UNA). Trozo de terreno alargado y estrecho. (Vid. "cintos"). 
MANGANERA. Red denominada también "remanga". (Vid. Lám, XXX). 
MANGANETA. En el juego de "emboque"; lanzar la bola con ialta de estilo, 

es decir, a "s~baquillo" o por bajo del hombro, se dice: "Tirar a la 
manganeta". De este modo, y casi arrastrándola, puede tocar el suelo 
muy atrás de la "caja" de los bolos y quedarse a "segar" o "a arre- 
glar" en el birle. Los malos jugadores o de "poco brazo" son los fa- 
voritos de este sistema, prohibido en los partidos de concurso. (Vid. 
LLch6" y "chucha (a la) ". 

MANGAZA. Esteva del arado. (Valdecilla). (1 Especie de cachaba o timón que 
tiene el rastro en la parte posterior para sustentarse el que va sobre él. 

MANGLANO. (~Balanus?) : Miembro viril del hombre. 
MANGO. Refrán: "Cuchillo de mucho mango corta el dedo y no da al palo" 

O "Cuchillo 'Lmangorrero" corta la mano y no el madero". 
MANGORRERO. Se dice del instrumento que tiene mucho mango. 
MANGUAL. Instrumento conlpuesto de un palo largo que sirve de mango, 

y de otro más corto unido a aquél por una correa. Se utiliza para des- 
granar a golpes los cereales g leguminosas, especialmente Mas. (Zona 
lebaniega). (Vid. " sillata"). 

ANGUERRE. Pieza de la "rabona" o carreta para arrastrar madera. (Vid. 
Lám. XII). 

MANGULLIR. Engullir, tragar rápidamente. 
MANGUZA. (De mano y gozne): Bofetada de revés que se da con la mano 

suelta sobre el gozne de la muíieca, o sea, "a mano muerta". 



R 

Y le suelta una manguzd que le tira rodando al suelo (ESCENAS CANTA- 
BRAS. 13. Alcalde). 

MANIEGO. Ambidextro. 11 Manual, fácil de manejar. (Vid. Uplacentero", 
" halladero" y " tresmano (a)". 11 "Manista". 

MANIENTE. Lo que está a la mano o "maniego", 2: acep. 
MANILLA. Manija. Es voz usada por los cultos también. (Vid. "desmani- 

llar"). Empuñando las manillas y haciendo que segaba (EL SABOR DE LA 
TIERRUCA. Cap. VII). 

MANINA. Higa de azabache en forma de mano. (Vid. "dedín"). 
MANIR. "Carne manía": Carne manoseada a punto de pudrirse y que ya 

tiene husmo. Carne cediza. (Vid. "calecerse"). 
MANISTA o MANIEGO. Jugador de bolos que tira bien a la "mano". (Vid. 

" pulgarista"). 

-- . manjuero tfo Mayanos (BRUMAS NORTEGAS. J. Cancio). 
4 L . "  

. '. MANO. "Tirar a la mano" en el juego de bolos "a palma" o emboque, e! 
dar efecto a la bola hacia la izquierda (si no es zurdo el jugador) 
del que la tira. (Vid. "pulgar"). 11 Majadero del almirez. 

NOS. En la frase: "Que te miren a la cara, pero no a las manos", qui 
aconseja huir de la tentación de ;ipoderarse.de lo ajeno. 

NTA. El juego de la manta era diversión de "hila" o de "deshoja". Con- 
sistía en ponerse dos personas debajo de una manta mientras las 
dem&s, al dicho de: "acierta, compañero, quién te recoquea7', les da- 

, ?& ban golpecillos hasta que acertaban el nombre del bromeador y podían 
l . t i  y salir y ser sustituidas por otras. (Valle de Cayón). / I  "Salir de la manta 
t 

. . ,  . - 
1' 

t 
. . 1,s ( 

bajera": Parecerse los hijos a la madre. 11 "A manta de Dios": Con 
, .,. abundancia, de sobra. Relativo a la qlte hubo racidn a manta (OBRAS 

i ' ,, : 
4 -  

. , COMPLETAS. De Patricio Rigüelta). 11 Desordenadamente, a voleo. (Vid. 
' - - , e -  . , 

I . , LL embozá"). 
F MANTAL. Delantal. (Vid. " avantal"). 

I 
',s. ,, -: .+MANTALADO, A. (Vid. " delantalado"). 

l 
" l:]" '$;:~MANTECO, MANTECON y MANTECUCA. Adjetivos aplicados a los niño 

I 

nimiento, alimentación. Pidias a Dio 
(FITA. Cop. 240). 11 Refrán: " Servi 

I 
tendrk mantenencia ogaño". Canta 

1 
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«Busco buena mantenencia, 
y también buena soldada; 
Que el trabajo no me asusta 
Si la vida es  regalada)). 

MANTO. "La del manto de la Virgen": Mariposa (Callimorpha Hera y Arc- 
tia Latreillei). (Zona de Iguña). (Vid. "cuatro ojos"). 11 Algunas veces 
vale por "marital". 

MANZANERA. Lugar donde se guardan las manzanas y otras frutas. Man- ., 
zanar. m.. L.., .. y T q q  . 

MANZANETA. (Vid. "mailas"). II Gavuha (Arbutus uva ursi. L). Este vocablo' 
' 

.; <:A lkc 
sale a relicir en un refrán ciiado en "abril7' y en el juego de 'pa- 
letas " (Vid.). 

ZANILLERO. Campo con plantas de 
romeros y de manzanilleros (EL SOL DE 

MARAS. Lloriqueos o enfados infantiles por motivos 
MAAENTE. Servicial, que sirve con diligencia. 

$3 MAROSO. Llorón o que tiene muchas "mañas". 11 
algo mañoso de la enfermedad (SOTILEZA. Cap. 

@,f ;E. PBrez Galdós en EL ABUELO, jorn. 4:, esc. 9, pág. 297. 
~ $ 9  
9 

UCAS. Apodo que se da a los niños que hacen "mañasn. 1 
5 1  MAPOLA. Amapola. (En ital. rosolaccio): Canto popular: 
': i 
J:;iy[CFPy$ «De mapolas rosaliegas es  la color de tu cara, 

-1 . - y los tus ojos morena relucen como las brasas: 
-'!*,.+*t o 

i$$$jt ¡Ay, amor, entre mapolas y lumbres me quemo yo!», f f ~  W c , & % , , ,  .. 
MAQUETO. (De "maco"). En general puede decirse (salvo las indicacionesi:-1 2 " " '" . : ;-y,, 

que sobre esta dicción aportamos en el Cap. IV), que se llaman "rnaLL' L.. " .y  

quetos" a todos los castellanos que no son de Peñas al Mar y que:+ 
proceden de lugares donde se cultiva el campo con mulas y no con 
ganado vacuno. Suelen venir a los baños (que cuando eran los deL7- :,:., c.;t- , , 

Sardinero se refugiaban muchos en el barrio de Miranda en tiempos$ ..:u, , ,. 
de Pereda) (Vid. TIPOS TRASHUMANTES. LOS de Becerril), o a trabaja?' .. :m.,..,,$% 
en minas o fábricas, para regresar a sus lares en la época de la re-. * 

r;,, ;:y<$; colecci6n. P. Múgica estimaba, equivocadamente a nuestro entender,: , ' L.-3r:jb que en esta voz "había algo de Macedonia (los latinos pronuniaban(. ;.- ;;:.V.. .& 
ce: ke, recordando kaiser: caesar), ya que hubo un pueblo makedo< . , - . .# .  ' A;LC? 

i ) < I  romano". 11 Refrán de procedencia no indígena: "Ancho de cara y.:)- - l;*:!F>d 
estrecho de culo, maqueta seguro". . L.'- n 4  . Jf! 

fq * MA&UILA. Usase a veces en sentido de moledura. ~ C d m o  andamos de ma4' . <:\ .d_ 't - - "q 
.eb quila? ¿tendré que esperar mucho? (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). '. ": ;*, - ru, 

#$ MAQUILANUERO. Maquilón. El que cobra la maqui1a:i holinero. ' ._ 3 .  .- 
,; 54 el 

MAQUILERO. Cuarta parte del celemín castellano. Sin lnds retribucidn que 
" 14' 

;u, .X$f, un maquilero de castañas (ESCEXAS MONTA~~ESAS. Suum cuique). 4 S 7 ,+J 
- ,  MAQUILO. Medida que vale por un dozavo de "hemina". (Liébana). 

,' y,. 
p$ 

) ' I  2- 

- y4 , . ,, %RAGATO. Disfraz muy recargado de telas chillonas y cintas coloreadas J A :.. - E $3 5 
que salia de comparsa en la fiesta denominada de la "vejenera". (Igu- , , 
ña, Anievas). S c;( a 3. MARAHO JA. Ramita con hojas. Ramahoj a. (Villacarriedo). S . \ -  4,Fi 

MARCADURA. Acción y efecto de marcar. Marcación. E2 hierro candente de . . - C.>, 

w4 

1 - 
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la marcadura abrasó la carne de las reses (EL SOL DE LOS MUERTOS. 
M. Llano). 

MARcEAR o MARZAR. Cantar las "inarzasn. S i  esti año salis a mwcear 
(ESCENAS CÁNTABRAS. 11. Alcalde). (1 RefrBn: "Marzo marcea, saca a su 
madre al sol y después la apedrea". 

MARCERO o MARZANTE. Individuo que canta las "marzas". Los marceros 
de la villa de Reinosa solian reunirse por barrios y condiciones o dife- 
rencias sociales, " s in  que nadip hubiese hecho clasificación expresa ni 
se hallase en  ordenanzas; las comparsas de cada barrio eran dos: una 
de señoritos (fuitos, que decian los olros), que pedfan en  las casas donde 
hub4a doncellas de vestido largo y mantilla de moco, y la otra de los 

p <t. 
e > ' I ,l 

mozos de chaqueta, que no dejabcr de llamar a ninguna puerta que 
c., - . -.' . :+ l'yy guardase moza de aparejo redondo". En  los pueblos no hay diuisidn 

, . . de clases ni de barnios; los mocos de cada lugar van a pedir las rnarzas 
*, 4 ;-jm 
'd ;', > a las casas de los señores y de las mozas que tienen "partido" (CONTAN- 

DO CUENTOS Y ASANDO GASTARAS. 1). Duque y Merino). 
.PARCIA. (Recuerda al lat. morci(d)am: sucia, y al lat. mdcis: Corteza de la 

'4 ' 
,;J nuez moscada): Vale por "machiz" (Vid.). Nueces de negra y esca- 

i ' 5  
1-$1' . , l  

brosa cdscara, de las cuales velanse aún pendientes los filamentos de 
, - . . la marcia (ANTANO, D. Cuevas). 

MARCOR o MALCOR. (Del lat. marcor, i s :  putrefacción, letargo Con fiebre): 
a ." 

? Tumor del ganado vacuno. Dlarcor, lamherizu y dimpuds pemera (DEL : r.' ' :.Y SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J .  Cancio). 
MARCORARSE o MALCORARSE. Enfermar el ganado vacuno con "marcor". 
MAREA. Cantidad de pescado de un día o producto de la misma. 
MARETONES. (Aument. de mareta): Olas muy grandes que rompen en alta 

mar. S e  vedan unos maretones atroces por la banda de afuera (MARICHU, 
L. de Ocharan). (Castro Urdiales). 11 "Maretón": Persona inútil y vo- 
luminosa. 

, 
MARGAJA. Planta leguminosa parecida a la neguilla; la  misma neguilla. 

'4 , (Campóo). 11 "Margajero": Tepreno que cría "margajasn. (J. Calderón 
- ! Id .S. & S Escalada). . -, 

S; ..+y 
ARGARITA, S. Concha del peregrino. Madreperla. (Meleagrina margarití- 

fer8. Lj. 11 Vértices y aréolas de los senos femeninos. (Valle de Soba), 
MARGO. (Del cast. marga; tela para embalar): Trapo. (Villacarriedol. (Vid 

" barbajo"). 
. MARXA. Refranes : " Espadarás María y sacarás buen lino". "María la de1 . a j  regato con una albarca y un zapato". 

MARIMOCO. Mujer llorona y pedigüeña. 
MARIMOROS. Mujer con el moño exagerado o que se peina en forma no 

adecuada a su clase social. 11 Mujer con muchos humos, vanidosa. La 
marimoños, y la peripuesta (LA PUCHERA. Cap. XXVIII). 

MARINERO. Especie de mosqiiito llamado también "zapatero" (Vid.). 
MARIQUITA. Refrán: .'Mariquita la pantorrilluda, churra la cama y dice 

que suda". Moteja a los que con excusas fútiles quieren disculpar sus 
desaciertos. 

MARISELVA. Tubo de la pipa para fumar. De una pipa de madera con rna- 
viselva encorvada (UN CUENTO DE INVIERNO. D. Duque y Merino). 

MARIYA. María. (Zona pasiega). 



1 99 MAR 

dARMION.. El que habla entre dientes. Murmurador. (Vid. "murmiónn). 
dARMO. Nudos de la  madera "marmosa". 
MARMOSA, O. Madera c sible y nudos ocultas. (José . 

María Cossio). S. . 
MAROCAZO. Morocada o t .. . . 7~ - , , . '. -. :- ..*y$ 
MARON. Morueco. 11 Tozudo. (Campóo). - , : r ,  
MARONEAR. Hacerse el tozudo. 11 Terquear. (Campóo). .', .: h':%! , b~ 

r ,  7 - 1 .  ... 3 . 
MAROQUIL. Redil para recoger "marones" o moruecos. (Campóo). - a . . 
MARRUBIOS. Se dice de las cerezas cuando aun están verdes. 11 Apodo d<<- ir':-, 'A- .  

los naturales de Frama. (Potes). , \ + * Y!,- ; .:> .. - ' . . 2;< 

MARULLO, N. Persona revoltosa y marrullera. (Villacarriedo). (Vid. "ba;, " "  ,&:, : ' ' 
:, A, :,!, 

rullón "). * .  
C .- . 

3; 1 MARZAS. Que fueron y son cosa peculiar y propia del mes  de marzo lo ind icd  -. - . . .. 
" .. . 'í, ,' " ,  s u  m i s m o  nombre, ma~zas:- traduccidn d&ecta del lal., e n  que se decia: . , 

kalendas martias, nonas martiaq; y este mismo adjetiva, tomado e n  
s u  integridad a la formación de la lengua romance, se susiantivd para *.,*:!h 

. I ' j ' .!  denominar las prácticas dr esta cosfzirnbre. Y para justificar que n o  u .,.,, 'k.1 
hay anacronismo e n  que exislan marzos e n  Navidad, Año Nuevo y ., . , -+-  

8 .  
- 

Reyes,  lo explica por el confusionismo de aquella costumbre con la de  , ,':;.;:;:I; 
"aguinaldos": Los aguinaldos datan de tiempo de Rdmulo, y son prdc- ;.. . 

. *  Y: ticas de principio de año; n o  es coso de olvidar que Rdmulo hizo d&<.l~.'$' ;. ,,-; 
marzo el primer m e s  del año, y que entonces aguinaldos y marza$!,a ., ,= "'.' ., 
s e d a n  una misma cosa del mismo m e s  (DE LAS MARZAS. D. Duque y 1:: :~:. ' '~.~* 
Merino). Con a c i e ~ l o  nos aprol~ia las marzas el DICC. DE LA LEN 
PAÑOLA, de 1925, cuando dice ast: Marzas (de marzo),  f ,  pl. Coplas qu 
los mozos santanderinos van  cantando de noche por las casas de la 
aldeas, e n  alabanza de la primavera, de los dueños de la casa, 
2. Obsequio de mant-eca, morcilla, etc., que se da e n  cada c m  
marzantes. Y o  no dudo que nttestras marzas son propiamente 
cicos, porque villancicos procede del lat. villa, o sea, casa de c 
significa una  composicidn poélica popular, que se canta e n  las 
en  Navidad, y otras festividades. Y fueron los campesinos montañeses ;...J ' 

quienes suprimieron el estribillo y llevaron los villancicos de casa e n  . . :, 
casa por todo el pueblo utilizándolos para pedir aguinaldos ( E L  DIARIO 1::; ;'; , 

&fo~~aÑÉs. 23-12-1930. Sixto Córdoba). Hay marzas denominadas de Pa-m ' 
- 

, .  

sión, de Resurrección, de Navidad, de Reyes, "rutonas", "galanas o '' I'., - , . U , ,  ' 

floridas", LLmarceras", "letanías" o "Sacramentos del amor" y "ro-, . ,- .-  
l b  - manceadas". (Vid. DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. . . ,  

Cancio). 
-: >J' . *, 

. . , '?. ,  . - . :l . " , t  

l - 8 %  
.. . .  ' 

11 ;, MARZO. Refranes: "Sol de marzo, sol de mazo". "En marzo nialarzon. , . 

. "A más que más" vale tanto como: A más, o de más a más. Con- "'\ # '  ' 

zumba y viliperrdio a rnás que más  (ORRAS OOMPLETAS. Cutres). 7 , .. .,i . 
CA. (Del cast. ant. mascada): Mascadura. 11 Guantada. Ahora déme cua-3 ' ; : 

¿PO m&S'Cds (LA PUCHERA. Cap. VII). 
, . I J  

': ! , 
MASCAÑAR. Masticar. (Zona pasiega). . . . . ,  . 3.. 
MASCAÑO. Mordisco. (Vid. "mascañar" y "muerdo "). : i . !  ; , 

MASCARITOS. Vale por " coscoritos". (Soba). . - .  .y - .  , ,  , 

. MASERA. (Vid. "cárnhara"). ? ? , -  ~ ~ c i , - v  



MATIEGO. Hijo natural. (Zona pasiega). Cura allá de tu ganado: calla si 
quieres, rnatiego (TEATRO. Pág. 94. J. de la Encina). (Vid. "bardaliego" 
y "matear "). 

MATO. Llamd la atencidn del indiano el mato, un haz de ramas que sirve 
durante la noche para tapar la entrada de la choza; cómoda puerta sin 

ni nada, a la cual, cuande amanece, se da un pun- 
r la entrada libre (EL RIÑÓN DE LA MONTAÑA. D. Delfín 

¿tus o malus, a, um: mojado, húmedo): Mezcla de cal 
que toma consistencis de queso cuajado. En eúsk. ma- 

io o defecto oculto; engaño. (Vid. "ocho" y Lám. XXVI). 
1 Matadura, alifafe. 

&fAYA'(LA). Arbol descortezado y de gran altura que se coloca en las rome- 
'rías de los pueblos de la Montaña, dejando Únicamente el ramo verde 
de su punta que sirve de galardón a quien lo corta subiendo a ella. 
En las fiestas populares suele haber dos mayas ("mayona" y "ma- 
yuca") de distinto tamaño, y a veces la "maya de cura misacantano", en 

. honor del sacerdote que canta misa por vez primera. Los cantos a 
la maya-árbol son de tradición arcaica y simbólica en el pueblo de 
Pujayo, donde se ejecutan en honor de su patrono San Lorenzo, (Vid. 
DEL SOLAR Y DE LA RAZA). LLMaya mayera, de haya y larguera", decfa 
la formuliiia sempiterna de la dialéctica indígena, indicando las cua- 

la estatura de una persona se dice que "es como una maya". En ti- 
nieblas la etimología de este vocablo; recuerda, sin embargo, al lat. 
maius, de los dioses protectores del crecimiento Maius y Maia, exis- 
tentes en el panteón romano. También hay cantos a la "maya-dama". 
Esta fiesta se conserva en algún pueblo de la zona oriental, y se ce- 
lebra en la Resurrección del Señor o el día de la Cruz de mayo. Par? 
ello se reúnen las muchachas de un barrio y eligen entre ellas l a q &  
hermosa para "Mayan, a la que engalanan con galas y flores y. qat 
colocan en un trono como a reina, festejándola con cantos miSsr4ras 
piden limosna para hacer rica a la "Maya1' y danzan al son de sus 



4 ' 
- 

I" .. , 
. Este ramo que traemos Y "  

de rscalina y esealoltes, 
le han hecho cuatro dgncellas 
hijas de unos labrador@. . . 

(Nota d b  T. Maza Solano). 

MAYEAR. En otros t i ~ i l ~ l ~ u ~  era: emitir el fallo de aceptación o repulsa res- 
pecto a h s  propo@ones del fetiche de madera o "maya". Lo hacian $ ,  , ; . 'T?  
las mozas del lugar doMe la.plantal$m los mozos. 11 Cojear ligeramente. :l,.( .:"'.. _ ' _  . , 
ROS. Mozos y mozas -que c a ~ t a n  a la "maya". - , : . 

( t .  p.-;-,q-,j 
O. "Castaño mayo" : CastaÍk'sin injertar o que no se ha podado nunca. i.:: i~ :~ ' : . ? í :+- l  

; 'í i 1 

(Vid. L L m a y u ~ a ~ 7 '  y "mayuelo"). 11 Pómulo. (Vid. "mayueta"). [] R e f r h :  ; 4 ,  m.,-; .. .i:L 
"Guarda borona para mayo aunque la olvides en marzo". (Vid. "abril"). " ;: ' . - 
RAZGO. RefrBn: "Mayoralgo en la Montaña: dos cucos y una castaña". :,,\;. ; { ? i -  MAYORES (IR A). Se dice cuando, eii el juego de emboque, se cuentan las . - -  d 

. ,q! 
, , , , > :py -AL$ 

oiI@@T#$ diferencias entre los bolos derribados por cada bando con el fin de 1 -  ,, , , ~ & ' ~ ~  
R a $ ? , *  agregarlos o descontarlos en la tirada de los que Uechan a ganar". .;. - .,-y(: ;$<: ' * r:*%%$ (Vid. "ganar"). El total do bolos que resultan de esta operación rn&s(l;: . 9 , ~ : ~  .. ';e,4. .' 4 -  uno, se dice que son "a mayores", y es cifra obligada para ganar. , :: .:: ' - 4  $8  sesenta y cudtrol ... jsssenlu y cinco o mayores! (ESCENAS ~ANTABRAS. * . .; , a ,, - ; r ' , .  ' t $ ''<*k:+t H. Alcalde), % - I 5 . r  k,; . S 14 , 8 ?, ' MAYUCAS o MAYUELAS. Fruto del castaño "mayo" o LLrnayuelo". Son l:.'r.e - ' I ;  , :! .,. 
L. L, \ .:: - 3 : .  - . :'r:?I7 castañas sin injertar y muy tempranas. (Vid. "errinas", L4verdejas", i-.k-... ., -(, * , -  . 
2 .  6: *; "mendrugas", " escalentias" y "verruguesas"). 11 Dicho popular: "Las 9.; % -  .. . . 
A 4,- 'ii!&~T rnayucas, trempanucas, y en mayo, pajarayov. 

,, a MAYUELO. Vale por castaño "mayo". 
':.-:' MAYUETA. (Vid. "Miezdago": Fragaria vesca. L). (También se llama mal 
7.F; 
IJ> ta" y "melétano"): Presa silvestre que se coge en Primavera. Así 

:....<';t.' F atestigua el adagio: "En abril fresas, y en mayo mayuetasn. (Iguña). 
, El Calepino dice que "en español se llama a la fresa miezdago y * 

' +  maiueta, y que no son nombres usados universalmente". Coger ma- t." 4.. 6 
,+* - .  ,- .- .. yuetus o fresas sil~ueslres pn e2 molzte (PEDRO ~ANGHEZ. Cap. 1). 11 Adi- 
.'A l ,  &v:*? vinanza : 
1 5 4  -, 

m. J < , &;,, '. l, : 
, d - 4  . 

«{QuB coseriña, serifia, será? iEn abril blancucas -:-: y, ... j F 

y en mayo encarnás! Quien lo adivine o no: 4 _- - 
granuco a granuco alguna pipióa . . .. u -:o':',;. 

'1,. i 
"r , T  - 1  1 ,  MAYUETAL. Mata de la planta que da las "mayuetas". Donde crecen los :  - - - " 

mayueiales y los raspanorios ( E L  SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). - 
' . 5 a )  .-.* 

MAZA o MAZADA. "Le falta una mazá": Se dice de la persona que no tiene ,'L $ ,[ 
los sentidos completos. (Vid. " leque" y "perder la esturneja"), 

. > e b  ::: 
' MAZA. Madera en donde entran el eje y los rayos de la rueda de la carreta. -, . 
: MAZAJON o MOCEJON. Mejillón (Mutylus edulis. L). (Comillas y Santander). ' + ' '  ?t... 

MAZANES. Extremos de sección cuadrada del eje de la carreta. (Vid. . - 1  - . 
"maza"). a +Y- 2 = 

&íUAOS o MAZAJOS. (Vid. " maceaos"). , . C .  : 
qABAR o MACEAR. Golpear la leche para sacar la manteca. (Vid. "zurrir"). . , 

11 "Mazarn: Majar. (Zona de Villacarriedo). - - , t : .  'i ., - 
O. En la frase: "Andar de mazo en calabazon: Andar de la Ceca a la - 

Meca, pero siempre de mal en peor. , .,,, , 
*: -7' , . 

,*-.  ? > - .  

C * . . .-.. < . .  _ i . '  /, S 

1, - t J t  $ , , * ' ' I  h. '.. 1 , .  . ,., #,' ' 1,;; , : f ,  , , q - : ~ . ? , + b ;  - , , y  *", - , + r " l m  * : : --,) - A  '.b{ .5 !La 1 * . ,& -,l.J=: + - -, :- ,. L . 
.,jb,q . , - . .  4 '  ,m,: .?: - + . N  -, 

e ? - .. . ,  : 7 &L.;+ A -Id, C _ . . , - , * L b  . . I d.> -j .. - .- 1- . ' ' . I r.,..;" ,. .-  
1 

'1 - ' .  . , , 
. P . ,  t.-:: ., 

, ? ' \ : , <  t' 

u- ,  -.: ~ 3 ,  , - , _  . . . 1 '  
. .  . " .  ' , ' E  . . , _ - ,  ' -  ( 8  . 

[ 1 

- r  I r  . + - . , . ? ' .  I 



MAZORRA. (Del lat. maceria, S):  Montón de piedras en desorden. Parec 
grosera en seco. Viene a valer como "hornaao", en sentido m8s am- 
plio. (Campóo y zona S. O.].' 

MAZUELAS. (Vid. " amazuelas "). (Gam-póo). 
MAZURGANO. (Vid. " cámbaro"). 
MEA DEL GALLO. Galladura o mes'- 
MEANA o MIANA. Vejiga de la orir 
MEANO. Vergajo. 

, , MECER. (Del cast. ant. amecer: niezcrar): mngeniar. Por la propia causa 

1G 11UtY 

(Zona i 

. -8 I 
B .  no mecia gran cosa con las mozas (TIPOS Y PAIBAJES.   la son es y talegas). 

"Meciar". 
IAR. (Del cast. ant. mesciar): Mezclar. 1) Dar sobrada la medida. "Me 

dió la ración bien mecía", es decir, colmada y bien mezclada. (Vid. 
, a .  . L ' m e ~ i ~ " ) .  

10. Mezcla de aguardiente de uva con aguardiente de caña, o de vino 
Blanco con moscatel. (Vid. " meciar"). 

HINAL. Lodazal que se forma con las aguas llovedizas en donde hay 
tierras movedizas que se revuelven y pisotean, 

. > 
EDANES. Porciones sueltas de hierba hacinada que quedan en las pra- 

. i d - , ., ,* >+,*.- '. derías después de segadas. (Vid. " melanes ") . (1 Guiñapos. 
. ',@EDIAJO. Braña donde sestea al mediodía el ganado, al abrigo de los vien- 

tos dominantes y en sitio cubierto de matas. (Vid. "mediar1'). 
DIANIL. Paredón medianero entre dos casas. Medianeria. 

EDIANO. Pieza para unir el yugo al timón del arado. (Liébana). (Vid. Lbm. 
XIX). 1) Cencerro para "mediar" el ganado vacuno. 

DIAR, MIDIAR o MIAR. Sestear o descansar el ganado vacuno en el "me- 
diajo". (Vid. "maner"). Más tarde, a la hora de mediar, el tábano ha 

I de jzlrgar a l  piev (ANTA~O. D. Cuevas). En Soba "miar". 
EDIAS o CALZAS BE ESTHIRERA. Se dice de las que van sujetas al pie 

con una trabilla, o como estribo, ,a manera de los botones. 11 Medias sin 
pie. (Zona pasiega). 

EDIERO. Aparcero. El que va a medias con otro en la cría, compra o venta 
de ganados. Es dicción usada en Aragón. 

A , . u  %MEDIOMUNDO. Atarraya. Bolsa de red sostenida por un aro de alambre - 4 

F , . . Y  ' 
S . &  _ grueso, del cual parten cordeles que se amarran al extremo de un palo. 

I I . . . - . . , Son variantes de este aparejo el "retuelle", la "pandilla" y el "redeño". 
. -  - . ,:., (Vid. L&m. XXIX). Parn destripar en él la sardina, colgar trapajos, 
';: *>> , redes, medio-mzcndos y sereñas (SOTILEZA. Cap. 111). 

' 

' 

*:- MEGODíA, MEODfA o MICTDfA. Mediodía. ~Amorzó esta mañana? ¿Comió 
..: 

.<+ I 

al  meodia? (LA PUCHERA. Gap. XXIII). 
-':. '-'- MEGOLLO. Miga de pan. 1) "Tirar al megollo" : Se dice en el juego de em- 

L b . . 
7 '  T 

boque, cuando el jugador intenta tirar sólo el bolo del medio para ase- 
-&  b -  - jgurar Los dos tantos que vale al derribarlo. (,Vid. "pano j~ca , ' ,~ ,~y  

- , " preñao"). ., -- , 
d a MEGOLLON, A. De la consistencia del "megollo" o miga. ? , , . :- 'A*%. 

, '4 ': . MEJILLAR. Mayar. (Vid. " miagar "). Voz poco usada. ' 

. ,  . MELANES. (Vid. "medanes"). 11 Guiñapos. (Cabuérniga). (Vid. "pispajc 
4 , _.  * El melán se hnhia trocndo en ntcxlaj~ señoril (EL SOL DE Los MUERTO( 



q r ,  $T4 l 

ENA. Piel de oveja que se pone en la frente al ganado vacuno p a ~ a 3 , ~ ~  
ia que no le lastime el yugo. Amoáillado horas y J~oras sobve las metenccsni.'y.;,:- 

1 

(ESTAMPAS CAMPURRTANAS. EI duende de Campóo). (Vid. "cubiertas"). XT -.: ,. - 8 '! , CI. 

ETANO. (Del astur. Y meleta") : Fresa silvestre. (Lihbana). (Vid. a -  
, 

, 
yueta "). , 

MELGONES. Vides jóvenes. (Vid. "remelgonar"). 
MELOPIA. (De miel) : Ganga, cosa explotable. (Villacarriedo). I 

MELLADO, A. Persona con el labio leporino. (Vid. " arremelIar "). l 

MENCIA ( A ) .  (En lat. crmentia. Del lat. a priv. y mens, msntis : entend 
to): "A mencia hecha": Adrede, a tiro hecho, con premeditac 

MENDRO. (En eúsk. mendu : injerto) : Púa para injertar. (Zona oriental) $ :,:a'* '. . ;.,y 
MENDRIJGAS. Variedad de castaña de gran tamaño, hoy casi extingluida'; , :: -, 

y muy abundante antiguamente. (Tid. "mayucas"). . i I >L.' - .,I; 
MENDRUGO. Torpe. (Vid. " verrugo ") : 

c :- . 4 > :<,, < , w :. [l',.i- .*. 
MENGUAO. Inconsolable, triste, sin alientos. ,.- : : , y  p:.: 
MEKGUES (LOS). Espíritus mal6ficos. Recuerda a la meiga gallego o deidads :$:-,l:?+". ., , . maligna de la noche. Y c o ~ o  que es bruja, iiene los mengues, y , ,,,, 

viendo los nlengues, too lo que es suyo sabc a azufre (TIPOS Y PAISAJES." .: - i, ;* -. - -- tL 

I 

Las brujas). # A  , . ., .':> p -! ,,i b.: - J. *' i MElr'TA T)E PERRO o MIENTA. Hierbabuena. Menta de perro y ulias d e  b a ~  ., . . f l  :, 'r': m 

cid (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. VII). :---S!. . e;7¡ ,:, y , ;  , ? '~-,,Gl~<,l, 

MENTIR. En la frase proverbial: "Miente más que Carracuca", y eri cl) . 1 .: ,,I 

refrán: "Por poco que mienla. el burro no pronunciará verdad". ; - 
, 8 ,  

, -, > 1 ..' 
.. 2'' 

(DE) o MENTIRUCAR (DE). De mentirijillas. Por no oirh 13':- ' 
tusi* de mentirucas (LA PUCHERA. Cap. VII). . ... .. m, . v $ 

3 .r 
Vientre de cabra o de oveja. relleno de pan, arroz, cebolla y es-;',.., .$ 

pecias para morcillas. 11 Conjunto de morcillas hechas de un animal. ;" : > ; . m tT -. ., .*.5 
BENA. Verbena. (Vid. "caballucos del mal"). Planta salutífera de an-..r I* ' :! '~-Y ,* 

tiguo uso para curar, con los "celinos" y la "reicinuca", males ~x-:L.,,;,~ 
"' 

&." . l 
.-t ' ' A k  traños. Un adagio montañés lo 3itestigiia así: "Quien coma merbena". v c - , . ~  -, 

, 
el día de San Juan, se Iihra de reúma, de culiebra y de todo mal". ~ e b "  P.'' ,:c - 

p m L  :> :l <, 2 , comentaba antaño que: este ungüento de la buena salud apartaba ai i.,. 14 

las brujas del reúma cuando a1 toque de ánimas se lo restregaban:,',', *."-' '' ' 
por el "pasupán", el "arca" y los carcañales, haciendo al mismo tiern-, r :  ':.! y'..' ' ' 4 . "  ; :$ 
po varias cruces y diciendo: "Sana, sana, monuca galana". (Toranm): '- - ' 5 . .  

DEJA. Persona alegre y con ganas de broma. (Pas). a-.. : b ?  k b  
1 .  . . . . . ' $  : 

MERDOSO. Amasijo de harina, sangre de cerdo y huevos. , a - . *  1' . 
-:. . . ' "  

MERITEROS. Pastores merideños que traen ovejas merinas y apacentan 1% ;, . . 
-< rebaños trashumantes en Tajahierro, Sejos, etc. ,2 * 

, ,:U , ; J; 
1 :. .,. . .: MERMEJA. (Vid. "bermeja"). Es forma antigua de bermejuela. 11 ~uarnidof.:? ,.,: - 

& rycamente dc un panno merrrr~io (POEMA DE FERNÁN GONZÁLEZZ. íbp.  374)., .. ..+ -.'l. . , . . & ..*,,,' 
Arándano. (Zona occidental, Ledn y Asturias). (Vid, "r&s- . . , .,%, 

y . ) : r  , ' a  >,;J. 
: 4 7 :.:':' 

L l b - * -  . 42 
a mesa limpia, ropa sucia y papo afuera": Se dice con re-'. l:."" .' -':" *'. .'.-.. 

ferencia ti &a$ criados que sirven en casas donde no se les trata bien.,;i'';,.L . - , . , A  

11 Cuña o "piaa", que para apretar más la ligadura y evitar que el. :- t ;  i- 7 ,  

yugo gire se hace penetrar entre el sobeo y la mesilla del yugo. (Cam-- ', 1:' .y 
póo). (1 Pieza de madera que se quita del yugo cuando se ara. (Liébana),:-.-;; m:, .' u 



(Vid. Lám. XIX)* 11 (Vid. "perezosa (me,sa) ". 11 Adivinanza : " Sobre pino, 
lino: cobre lino, flores, y alrededor señores". 

, MESAR. Remesar o arrancar con el "mesador" la hierba de la "peña" del 
8 -; 8 . .>: 

pajar. Llenaron los pajares y levantaron las peñas que habfan de 
. .  . 

8 1 ,. 
'lTWSU'F (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

, m 
.. . MESADOR. (Vid. "mesar"). Especie de lanceta de hierro terminada en forma 
-, - I . ' ,; de arpón, o con dos ganchitos ligeramente curvados. Tiene mango de . > .  . madera. (Vid. " picayo" y Lám. XVII). 

I .i 

' d , , 
MESO. Banco de azolar. (J. M: Cossío). (Vid. entremiso en cast.). 

' y  MESQUEWA. (De mies): Mesegueria o guarda de mieses por turno o vecerfa. 
e ' 5 .  - 

, , -  . 11 "Mesquero": Meseguero que hace la 'mesquería". La mujer m& 
.- . 

L '  : r ,  - quisquillosa y entrometida del lugar gtrardaba la rnesqzrerfa (ESTAMPAS 

, ,  .."- .. . CAMPURRIANAS. El duende de CÍimpÓo). 
.f .. 1 - METAS. (Del lat. meta: hacina cónica) : (En eúsk. meta: montón) : Pilas 

9 ,  I - - , -  .,a 

'I - de hierba de forma cónica con una vara gruesa como eje vertical, que 
,- . _ . . . I ._- . ' - m , sale al exterior. Se hacen cerca de las casas de labor, y con el fin de . ' , - .  . .' que la yerba se "cure". (Zona oriental). : , . l 4  METIMIENTO. Influencia, valimiento; tener mano con una persona. 

. m 

i - .. .L MEXTURA. Mezcla de harina de trigo y de maíz para dar "correa" a la 
.O . 1~ ; ', borona. 

, i. ., , . . MIAGAR. Mayar o maullar. (Vid. "mejillar" y "rumiagar"). 
>- .;->. RTf 

MIAGON. El gato que "miaga" o maya mucho. Se dice generalmente de las 
.- . 'y.;,$,:, . aves rapaces que producen unos sonidos parecidos a los mayidos de 

j -  ' L .  , .+ , 
los gatos. 

d .  ' 0 ,  ., , . . .  , MICHI (EL). Es un apelativo del "emboque" (Vid.). En germania. "pici": 
.l.- . . pequeñito. (voc~ .  DE QERMANIA. J .  Hidalgo). En lat. pyxis: bote o pomo. 

+, . , q (Vid. "pichi"). 
1 ' : '  

--. 
> . .  c 

MIEL. En la locución: "Buen año de miel, que van los zánganos por agua". 
I - * m # ,  . . - -  . . . Se moteja a los hombres que van por agua a la fuentq; labor propia 

- 1 .  , .,, -a de mujeres o de niños. ;A! r n - , ~ ~  
' .  ,.:*A- 1h . .. . ,.. ,,, MIELA. Zumo dulce que destilan algunas frutas. (Vid. "churrutada"). e. 

' " MIELGA. (De mielga: melliza): Cada una de las hileras o fajas de hierba I' * . . 1 4 .  
' , -*- ~ 

4 - - - :;ji que quedan en los prados recien segados. (Vid. "lombío" y "cambada". 
' l.' , 

- 
. i -  1 Acanthias vulgaris. (Laredo, Santander). 

' : l 4  MIELGOS. Mellizos. Voz castellana de poco uso, en esta acepción, fuera de 
.'i - - 6 ' , la Montaña, iDijhase, de no s w  por la manfiesla diferencia de edad, 

.L - *  b.1: * A  . . - , , . . - que eran rnielgos los siete! (PANOJAS. José D. de Quijano). 11 "Trigo - -.. I .  . . 
?,h. > 

- mielgo": Se dice del que ha producido doble de lo sembrado. (Vid. 
. .; ~ i - .  - " amielgarse"). 

.. I - -  - . - V '  . .- MIELGUERA. Persona muy cariÍíosa. Sabiu ps que la mujer en e¿ casorio 
-. i  2 , ( , .. , . . además de ser rnielguera p'al hombre y npañáa p'al gubierno de  16 

. J .  , . , casa,tien que ser prudenciosa (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A, Garcia-Loma5 - 
I _ , -  . .  y J. Cancio). 

S 4 L  MIELIZO, A. Todo condimento que contenga miel. (Pas), 11 "Mielguera". 
1 , MIENTRES o MENTRES. Mientras, entretanto (ant. cast. entremiente). 

< _ '. - .  - 
. - MIER. Mies. La vaca que esla inverná rnee en la mier de Tornea ha de pagar - - 1 1  I 

1 _ .  caro e,? orinal {ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). , - , , MIJAS. Ciertas gramineas muy apetecidas por el ganado vacuno que brotara 
' - 



en las tierras de maíz. Habtan escondido cuidadosamente el dalle entw . 
las m+3as húmedas ~j sombrlas del maiz (OBRAS COMPLETAS, Agosto). . 

MIJOTE. (Despect. del prov. mijo: maíz?): Vale por "pajote" o "paj6nn. 
Las alubias suben por cl naijote que es un  p s t o  (LOS CAZaoNEs O EL MILA- ' . 
aRo  DE^ OJÁNGANO. B. Rodriguez Parets). 

MIJUETO. Ciruelo silvestre. Pruno. (Vid. "prunillo"). (Mvza, en lat.). 
MILAGREAR. Hacer supuestos milagros. 
MILANERA. Ventanal que da acceso al tejado. Lo acechd desde lo mihncm 

del tejado (ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). , . 

MILOJA. Molleja de ave. (Vid. "molilla"). . . .  m:,2 -: 

MIMALES. (Del lat. bimus: de dos años): Terneros que maman hasta quince :-- -, 
meses. (Pas). , . . '"' MIMON. (Del lat. bimus):  Becerro de dos años. (Cabuérniga). 1 . > '  . I .A 

GORONDANGOS. (De pingorote): Se a los vestidos llamativos.. ' 
I '  

El Señor no  m e  ampare si no paicen sandifesios con los mingoron- . 

dangos de abora (TIPOS Y PAISAJES). ' 
MIRARAS o MIMBRARAS. Tiras extraídas del centro de la vara de avellano, . . 

' ' - - - 

r P-e . . . " 

;-yl JJ de donde se obtienen las "vañizas" o "vanillas" con que se tejen los . . .  , . 
, ..: g cestos, cuévanos, etc. (Villacarriedo). : . .  

- *  MIRACIELO. Bizco. (Vid. "lirón"). Sus  ojos de miracielo, chiquitos y azu- '-;y; 
' 

lones (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). " ,' . .: "i'- 

5.; MIRLO. En las frases: "Estar hecho un mirlo": Muy flaco y débil. " soltarb.'- , l -  

&T el mirlo": Desprenderse de algo que se tiene en mucha estima. f . :  m'Yd. !, . m . . , '  

?f. MIRIJELLO, A. Mirlo. (Vid. "Mrdulo"). Y el jilyueru pa que te cante pof l o .  j..: ' 
mañana ... ~Miruelluczt picaru. ..! (EL ROL DE LOS MUERTOS, M. Llano). ' .O .. .. 

MIRUETA. Pez de l a  familia de los l&bridos, semejante al  "durdo" y "ga-' *! 7- 
'. 

- 
sano". La cueva de la locha como la del angitilo el durdo 21 la mi---':. 4: 

rueta (BRUMAS NORTEÑAS. J .  Cancio). , 7. , .*, :' lb* S = , e -  

(EL). Juego del "mis". Marcaban en el suelo &es paya  paralelas, s * ;( :: . 
medio palmo una de otra, y cada jugador colocaba dos nueces sobre ;' :.: - 

. - a  

la primera raya. E n  e.? centro de la segunda se ponia una nuez peque- , -  - . ' - . 
ñita, que se llamaba "mis".  Y pasada la tercera, se sentaba e n  el .'.. . 
suelo, con las piernas m u y  abiertas, u n  chiquillo que no quisiera jugar, l.;, -' - 
para recoger los "cucones", las nueces con que habian de t imr los ju- . - L , 4  

gadores, y al cual chiquillo se "ofrecia", e n  pago de sus servicios, una i r :  , .  . . 
nuez por cada vez que se L . ~ a ~ a r a  el mis". Los jugadores señalaban el . , . 
punto desde el cual habian de tirar, y tiraban después por turno con :;- , 
dos nueces cada uno, escogiendo para ello las m& grandes y pesadas. . . U .  ; 
S e  tiraba, es claro, sobre las nueces puestas en  fila en  el suelo, y sobre : ,;.: 

l , .  el "mi s" :  sobre éste principalmente, porque dando en  él, y pasdndole :, ,,,*, + 

de la tercera raya, se ganaban todas las nueces puestas e n  la primera, ' 

mientras que dando a éstas y Imciendo pasar alguna de la segunda sdlo '-' . . . 

las que pasaban se ganaban, nunca eran más d e  dos, por bien que : , 

se las diera. Cada chiquillo, cuando l~ llegaba el tu,rno, iba al silio + ;',- . -  
fi3ad0, besaba la nuez que iba a tirar -detalle de rZgor e n  aquel juego-, '*, - 
acercdbala a2 ojo derecho, crrraba el izquierdo para hacer la punteria, - . 
y tiraba, unas veces con acierto y otras, las mas,  sin 62 (EL R I Ñ ~ N  DE . , : . 
LA MONTAÑA. Delfín Fernándee y González. Págs. 214-15). l .  . - .  





;$9;.+~us. (Vid. "tonga"). 11 Refrán: "Piedra rodá, ni cría mogo ni som- 
.&Pp?&?'. (Iguña). 

MOHAmWZEQI Personaje disfrazado, iiidispensable en la fiesta de Car- 
nestolendas. Haciendo de moharracho el dCa de Carnestolendas (ANTA~~O. 
D. Cuevas), 

M 0  JARRA. Pagellus mormyrus. (Laredo). (Vid. "breca" y "machote ") . Con 
la barquia, a la mojarra y a los durdos (LA PUCHERA. Cap. VII). 

MO JARRINA. Calabobos, lluvia menuda. (Vid. " aguarrina"). 11 Refranes : 
"Canta el gallo en el carrejo si hace sol p llueve recio1'. "Canta el 
gallo en la  cocina con el sol y mojarrina". (Vid. LLenduja~se7' y 
"nevero"). 

MO JARRINEAR.  cae^ " mojarrina". Molliznear. (Vid. " mojinear"). 
MOJINA o MURRINA. (Del cast. rnollina o mollizna). (Vid. LLmojarrina"). 'Wy? 
M 0  JINEAR o MIJRRINEAR. Caer mojina" o "murrinan. (Vid. "moja- ., -. $ &$$ rrinear "). t, 'T . -  - .. i , f,- , MOJO. Pedazo de pan que, cogido con los dedos, se humedece en leche o $ - p .  k, ,Y  

, : h  

grasa para comerlo después. I] Musgo. (Luena). ig ;*,: f 

JON. Pedazo de pan que se introduce en medio de la cazuela para indicar ,, .;':'; . # .  
que se suspende la comida mientras se escancia el vino y se bebe. Era,.-., ,, -?':; 7 costumbre de segadores y de carboneros y, en general, de gentes que I .  ; u : .  t- 

I I- I' comen todos en el mismo plato. ? * .. - - *  T .  
" 

MOLA. Orthagoriscus mola. (Laredo). ,,. 
u - '  ;r - ; 

I C  1 -  ; . P  . i1  8 MOLENCIA. Molestia, incomodidad. .+* a - ' - O  - +  >- - 2 - 
1.1. MOLILLA. (Del lat. molicula) : Molleja. (Vid. " miloja"). ' , . 2.;~ # . ,  ,>*,i/ 1 

$4 MOLINUCO y MOLINON. (Vid. "riquirraqui"). I /  "Darle al molino1': Comer. * b::. 
$: MOLONDRO, N. Gabe%6rs, cabezota. (Vid. "golondro"). 

L t 7  . " SI-- -- - 
?,* f . ? ,  : - - Y  

fG MOLLEJO. (De mollar) : *Preparado, maduro. . u  , I d  ;> 
&FA '. 5 ,uf.. . 

MOMA. Scyllium canícula )de 2 a 3 libras. (Castro). (Vid. " pitarrosa"). ;, , -.* 
? MOMO o MOMIO. Ale'la@p7 memo. (Vid. LLamomiarse"). Yo me puedd momo;. , ,. ; . . 'fik,k., 
" f s d ~  ,-/ '  como muble borracho de macizo al par de las espeñas (MARICHU. L. de. . . l .;  JI: $'E,,.,: Ocharan). . >o _.. @ fTe 

A o MONUCA. Carbón del rnaiz'(~sti1ago maydis, Uredo zea). ~ri~tó-:*:~ ' . 
. . . -- - (1: ;: gama parásita que suelen pardar los aldeanos al coge* el maiz para,. . 5 .  ..-L Lzh,.  , 

untar, en la "deshoja" (Vid.), la cara del que más descuidado estk"; -'.$ i<, . 
(Vid. s u u ~  c u r ~ u ~ ) .  Tirn los ojos de la cobr de la monuca de lasC ..,,ll'''j' : ' . h r t ,  
panojar (EL SOL DE LOS IUEI~TOS. M. Llano). a Alava se llama "pinta-; :( -' 4 r  

4 ,3 
y - . t t  d' 

monas" al tizón de la cebada. (Vid. "botico"). 11 Espiga de espadaña. 
A! i MONA! Se usa para llamar a las. vacas para darles de comer en L. . lki  
la mano. (Vid. " j tuba ! ", " j chuca ! " y j jein ! "). 

MONCHINO, A. Arbusto de monte de escasa madera y sólo aprovechable.para 
la lumbre. (Pas). /I Res vacuna degenerada, de gran rusticidad, cuei'nos , 
pequeños, finos, afilados y colocados hacia adelanle y arriba. (Castro 
Urdiales). 

MONDRAGON. Aument. de modrego. Marranazo. jMia tú con lo que ahora 
sale esi mondmgdn (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 1 "Mondregote" t," :.- ' ' MONDREGOTE. Vale por "mondragón". iDesalmadn! jmondregote! icochi* - - -*ji 
nazo! ( L A  PUDHER. Cap. XXIII). (1 Fsfuo, monigote, presuntuoso. ~ T O T R ~ . ; ' : ;  

. . h -3 

"F. .- ' 1' > .)4rn,! .r, , 0 1 :y.%- >?, - L. 7% . - - ,, - 1 ;  . A!& . d  a' 7 , .  - : * . , '  7' , 
'I 

' 
, 
' 

.. .. . , . . : t > - -  
- *  7.; .?> 

,:.,,jl 4 ' - _ .  i 

+ >?;,?*$:-;; ,. -, +. - , , ,  I ' 8 

1. 4 
' .: : . A .>. :: q > \  - 2  . . .', 1 



@st@bs'ahom g date viefitos de seiiovfo, mondmpte! (EL SABOR DE LA 
TIERRUCA. Cap. XVI). 

MONJERA. Variedad de ciruela, de buen tamaño, ovalada y de miar rojo 
morado. 

MONTARA (LA). Nombre que por antonomasia recibe la provincia. de San- 
tander. (Vid. " Tierruca (La) ". Cantar popular : 

uLa Montafia es un jardln 
f .  

Las rnoritaflesas las flores; 
I ,:o9 - r - Si quieres vivir feliz 

Busca en la Montaila amores>. 

I 
MONTATICO o MONTAZGO. (Vid. "herba" y "herbazgo"). Tvibuto que se 

1 %  pagaba por pastar el ganado e n  ~l monte. Azin hoy las vacas de la costa 

JP(. (a  las que llaman en Ca~npdo e Iyuña gajucas) que suben a los puertos 
l 'iJ -, 

d .  

., altos, pagan una cantidad por pastn~ durante el verano, lo que es un 
t c {..L.' : .. +, ,$ -+y-- - . ,..14M4 verdadero montdtico (COSTUMBRES PASTOHILES CANTARRO-MONTAÑESAS. M. 1 1, ' , Escagedo). 

- 
m MONUCA GALANA. Comadreja (Mustela vulgaris). En La Penilla, "galanan; 1 : .. 

7 <;. ' 
7 :,..T.. -a  en Liébana, "mostolilla"; en Gampóo, "bonuca" y "bonita", y en otros - 

t .  . . pueblos, " monuca" y " paniquesa". (Vid. ORÍGENES DEL ESPA~~OL. M. Pi- . 
dal. Pág. 421). (Vid. "bonita"). El pueblo denomina con estos nombres 
a la comadreja, marta y ardilla, indistintamente. 11 De la persona ra- 
quítica y presumidilla se dice: que parece una "monuca galana": 
(Iguña). 

. .. 
, ;. . ' MORIGA. Boñiga. (Vid, " desnioñigar " y " rascarhofiigas "). l] " Moñigal" : Bo- 

I i  , ~, -.*. . , >  ñigal. Esmñigal  es dicción cubana. (~rac.  DE VOCES CUBANAS. Piehardo) 
r't' !--:U .-;MOROS. Rodetes de hierba que se colocan al "amoñar" la carga de hierbt 1 ,  

1:- . *I- 

. . :. . - ?> r.: . . , en la carreta. 11 Fibras textiles de lino o de cáñamo fino e igual despuéi 
I r m q .  4 , .  J . . ,  

- a 4  

. L 
de maceradas y rastrilladas. 

- - ; MORU o MONIO. Contracciones de demonio. (Vid. "demoñu"). 
p.: &i- - , 
, . , 

MORUCA. Pajarilla de color gris parduzco que tiene una ligera crestecit~ . 
1 1 .  p&:,;-,;: de plumas en la cabeza. (Valles "de Iguña y Anievas). 

d . '  . . . ._ -., 
MOQUITEAR. (De moquita) : Lleeiqumr, gimotear. [Ahora rnoquiteas? (OBRAL 

-2 + . . - . t. % COMPLETAS. Agosto). 11 lLM~quitÓn": El que moquea o "moquitean con 
frecuencia. ~ T a d a y ,  moqzdtona! (TIPOS Y PAISAJES. Las brujas). 11 "Mo- 

ote de los naturales de La Serna. (Iguña). . .I q&;g, i 

OR. "Por mor de eso'" Por causa de eso; por temor de eso. 
ORA. Zarzamora. 11 "Mora p d ~ d a " :  Prnmbuesn. (Campóo). 11 Adivinanza: 

- 
uMhco mi nacimlento, 

t 
Verde la mi nifiez, 
Mi mocedad colorada CbQ 

'a ' $ # ?  
e . .  Y negra la mi vejez*. 

MORCILLA. Refranes: "Morcilla que el gato lleva tarde se vuelve a colgar'' 
O tarde vuelve al "varal". "La mala sangre en las morcillas esculle" 

MORDAGUERA. Borrachera. (Vid. "cafetera "1. 
MORDAGUERQ o MORGAGUERO. (MALVíS). Tordo zorzal. Se denomina así . . . - .  . porque en invierno se alimenta de las bayas del muérdago. (Vid. "cha- 



rro"). Nadie distinguia ante los malvises legitimds de Ea8 mordúpe- 
TOS (EL RIÑÓN DE LA MONTAÑA. Delfín F. y Gonztilez), nenlro de b carre- 
tera sin abrir el pico, corrio muloises mordagueros (ESCENAS GÁNTABRA~;~. 
H. Alcalde). 

MORDE. En la  frase: "A sorbe y morde". (Vid. "sorbe"). 
MORENA, (Vid. " desmorenarse"). En Ciudad Rodrigo "morena" : Pasador de 

hierro que sujeta el cabezal trasero a la pér.tiga del carro. 
$.y;+ MORENAL. Pie derecho de una portilla. (Vid. "desmorenarse"). &.c t' 

MORENURA. Con color moreno. (Vd. "nioriego7', 3.' acep.). Canto popular: & ! &  
* f.;:? 9, 0; -; 
a uNi pcr los oros del rey $@ 

.!l... 

cambiara tu morenura 
Que es la color de tu cara 
IR reina de fa hermosuras. 

MORGARA o MURGARA Persona que habla nasalizando y mascullando las 
palabras. I( Hipócrita, resabiado. 

MORGUERO. Muchacho descuidado g sucio. (Pas). (Vid. "mondregote" y 
'' reburias "). 

MORIA. Salmuera. (Vid. " salmoria" y " muria "). 
MORlEGO, A. Terreno id6neo para el desarrollo de las zarzamoras. I/ Aficio- 

nado a comer "moras". (1 De color moreno. (Vid. "morenura"). 
MOR10 o MURIO. (De1 lat. murus): Pared de mampostería seca, paredón. 

Pero tocante a -la iZe.2 murio, jeso pasma del Ióo! (EL SABOR DE LA TIE- 
RRUCA. Cap. XVI): ;De fijo que delrús del morio de la juenti me alcuen- 
tru esi tión (PANOJAS:: dosé D. de Quijano). 

MORISCAS. Variedad de cerezas de color parecido al de las moras maduras. 
(Vid. " alberucas"). (Zona lebaniega): 

MORITOS. Morenos de color. 11 "Amores ".  uña),- 
MORMOJEAR. Hablar entre dientes, refunfuñar en voz baja y con enfado al 

recibir una reprimenda. (Vid. "murmear" y "rutar"). ES también dic- 
ción bilbaína. 

MORON (JUEGO DEL). Consiste en meter en una boina una cantidad de 
zarzamoras. entre las cuales 'hav una.de m a n  tamaño, denominada 
"morón (el)". Por riguroso turno van los c'iiicos que han contribuido 
a reunirlas pinchando, con un alfiler y con los ojos cerrados, sobre 
las zarzamoras. El que acie~he a clavar el "morón" se come todas, y si 
no Únicamente las que ensarte. La extraña jaculatoria infantil para 
conseguir atinar a1 "morón" era, en Iguña: 

*La espada de Santi ' o  traigo en ia mano 
iRis. ! irás! Pakh mi se%>. 

MORTALON. Mortal. Qud mortalón le a&, Virgen y Madre de Dios (PEÑAS 
ARRIBA. Cap. XIX). 

MORTERA. Plato o cazuela de madera en la que'los pastores de la cordilie- 
r a  Cantiibrica cuecen la torta y en la  que comen cualquier guisote. 

MORTERA. Bofetada. (Vid, "rnanguzá" y "morrfi"). Menos mantecuca, que 
te alargo una morterú (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y 
J. Cancio). 

MORTERA (HACER LA). Corte profundo que se da en la cabeza a los peces 
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para que no escapen. (Castro, Laredo). No le eche la mano fray Cefe- 
rino, sin hacerla la mortera! (MAHIGH~J  L. de Ocharanl . 

MORUGO, A. De rostro ensombrecido. (campóo). (Vid. "ambrugarse17 y " jar- 
desco "). 

MORUGUERO. Hormiguero. (Zonas de Cahuérniga y occidental). 
MORUJOS o MODLJJOS. Son sinonimias de "borucos" (Vid.). 
MORRA. Se dice de la bola "queda" o "finca". 
MORRA. No es morrada (cast.), sino: Bofetada o "manguzá"~ Ppñetaw. Le 

he puesto la cara a morrds m i s  negra que la tinta de un m,agam (ESCE- 
NAS MONTAÑESM. La leva). 

MORRAR. Quitar punta a una cosa. (Valle de Soba). 
MORRILLADA. Abundancia1 de "morrillo" (Vid.). 
MORRILLAZO; Aecjón de arrojar un "morrillo". Golpe dado con un "morri- 

110" arrojado. Si la piedra es pequeña, se dice pedrada; si es algo ma- 
yor, "morr?i&tzo", y si la piedra es de armar pared, se dice "cubijazo". 
(Vid. "peñascazo"). Mds siento yo ern rnorrillazo a las ramas desde, la 
calleja (OBRAS COMPLETAS. Agosto). 

MORRILLO. Piedra grande que puede ser lanzada con la mano. (vid. "'mo- 
rrillazo"). (1 " Tortero" (Vid.). , .  

MORRO. Hocico. "Estar de morro" : Estar enfadado. (Vid. " ernbocicarse''), 
MORRONES. (Vid. " amorronarse "). 
MORROSCO. (Del eúsk. morrosko): Mocetón. Es palabra moderna. (Zona 

oriental). 
OS. Corrupción de nos. i Y  mucho más si se mos pone en  el testvil (TIPOS i 

PAISAJES. Para ser buen arriero). 
OSCA. "Estar con la mosca": Estar de parto o próximo el pa&o 

MOSCALINDRONA. (De mosca y liendre) : Impertinente, mo!esta., j l  uday 
moscalindrona! (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XXVII). -. 

MOSCAR o MOSQUEAR. 'Solivianhrse el ganado vacuno plw: el diior- ex&- 
sivo o por las picaduras de los tábanos y otras moscas. C-uúndo mos- 
caban los ganados bajo las lwmbres del estio (EL SOL DE LOS.MUERTOS. 
M. Llano). (Vid. "desmoscarse"). Por haber mosqueado los bueyes con 
los tdbanos (DE TAL PALO TA? ASTILLA. Cap. XXX). 11 "EstA que mosca": 
Se  dice .de una persona que está muy irritada. 

CARDO. "ricio" para recentales. (Vid. '%ricioV y Lám. XVII). A los 
mercados se les lleva al efecto co.ilL u"ri, bozo o saco que les tapa 1~ 
boca. 11 En la  frase: "Dar el beso-de Judas con moscardo": Hacer ca- 
rantoñas con perfidia. 

CARDON (JUEGO DEL). Especie de boxeo libre en el que, a medida qut 
los contendientes se d a n  &olpes, imitan el ruido del moscardón. 

- 

o MOSCONONA. (De mozcorra) : Desvergonzada, picara. Haciendt 
06n la mofcona de abajo (SOTILEZA. Cap. XXIII). (Vid. 

de trüxeshras y picardías. Cok ,  Guartn ?I tantos otros ca. 
maradas de brihia y mcrscoiei (SOTILEZA. Cap. XI). 

- 

MOSCORRA. (Del eúsk. mozltorr: borracho, borrachera). (Vid.  amosc corra^ 
m", y Lbcafetera"). 



' @ e n  cuanto se prohibe se le tristorna el oelebro ... (TIPOS Y PAISAJES. Pa- 
j . t v  

e *  sacalle). . . 
5 MOSQUERONA. Muchacha joven y alegre. (Valle de Soba). 

r 7 - MOSTELA. Gavilla de sarmientos o de hierba seca.las bestias tan campantes,  , .".> 
.L,$ y yo detrás con la mostela a ccnc>stns: la racidn del probes animales 
ri F' , (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 11 " Mos tela " o "mustela" : Medida superficial 

parecid3 -31 'tcarro ". 
MOSTOLILLA.. (Del cast. ant. inustela): Comadreja. (Liébana). (Vid. "mo- 

nucq @'--av). 
MOSTRISO: 8 !renco. P a  mi cuenta, es de pira rndstrico que le ve (SOTILEZA. 

cap. "PxS 
MOTAS.. Piemis. de dos cuartos. Al!jtl?la~ molas coi ' ~que l la  tarde de  las 

muchas  que se tiraron n lu rucha ( A N T A ~ O .  13. C,- .as).  
MOTIL o MUTIL. Muchacho cocinero en los barcos. [Del' lat.. muti lus:  mocho, 

sin cabello). En eúslc. mutil: criado. (Vid. " rnoch~ ' , ry  en cast. mochil). 
Lo m i s m o  de patrdn, que d~ n~ar inrro ,  qur  de  mot i i  (SOTILEZA. Cap. X ) .  

. : Con los muchachos d~ sir d a d ,  toscos mtrtilotirs (PEDRO SÁNCHEZ. Cap. 1). 
TIVAO A. A causa de, por motivo de. Es molivao a la nube ,  créalo usté 

(m TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. 1). 
, IfIClÓN. Movimiento. Se atrevin a jurar que habia pescado cierta mo-  

' uz'cidn de  brazo e n  Pl (PEÑAS ARRIBA. Cap. XXII). 
IWZA DE QUIRON. Pescadora encargada de recoger las amarras cuando las 

lanchas se hacen a la mar. Se la da este nombre por la parte de "qui- 
ñón" que percibe por tal servicio. 

M M @ +  Q- MOZA. Almorzada, puñera. (Vid. " albuenzas" y " embozadas "). 
.'. (<@;ahTt.):. 'i~~eréis avrllanns? ... A p i  traigo ~rria moza  d'ellas (ESCENAS 
- . ~ & T A B % A s .  H .  Alcalde). Sin irna mozú  de l i e rm propia (LA PUCHERA. 

,uF$p. XXIV). 
M&AB Dl@ AGUA. Diceion de la mi$logia mpiitañesa. " L a s  mozas del 

,' -agV~"":h&en r ~ c o ~ d a r  las Tylwith-Teg gadlicus, que habitaban e n  los 
r"e*arisos .y salían de las aguas el 1.' de m a y o  (BRARAFLOR. M. Llano). 

MOZCLAR. (Del lat. morsicare): Cortar con los dientes u15 podo de 16, cáscara 
o "concha" de las castañas para que al hacer las "m&gostasl' no salten 
y den castafietazos. (Vid. refrán en -"castañan). . 

MOZON, A. Mocetón, a. 
MOZUCO, A. Niño o niña .que no ha llegado a ln sdolescencla. (Vid. sufijos 

en "uco7', L'uca" y "uct?. Cap. VII). Pues rso lo saben h,asta los mo-  
aucos de la escuela (TIPOS-. PABSAJE~. Al amor de los tizones). En tono 
respetuoso y con fervor se usa ptira'nombrar al Niño Jesús: m viva 
la Virgen de  la Barqitcra y rl dfootlco!" Exclamación de los habitantes 
de San Vicente de la Barquers'al apatecer la( Virgen al iniciarse 1s 
fiesta procesional marinera denovinada de-lu "'8olía". 

MUDA, MUDAR o CAMBIAR DE LIJMBIZE. psaslado' que se hace con el 
ganado vacuno del "invernal" U la "cor$eV' y viceversa. (Vid. "enve- 
rangarn). Trasladarse los pasiegos de unri.c&l&Ia a otra con su familia, 
ganados y mínimo ajuar. 

MUELA. Refrán: "El que le duele la muela es el que joraca en ella". 
MTJELAS. Hacinas cubiertas con hierba apretada pa ra  defenderlas del viento. 
MIJERDO. Lo que se coge de una vez dando un mordisco. (Vid. "m5scaño"). 



MUERGANAL. Con junto de " muérganos " o madroños. (Anievas). 
MUERGANO. Fruto del madroño. (Iguña y Anievas). (Vid. "aborio"). 
MUERGO. ( ~ T e c t u ? ) :  Molusco (Solen vagina) llamado mango de cuchillo o 

navalión. Se oculta verticalmentc en las playas de arena, y se pesca a 
la bajamar, con un gancho de alambre. Que sois mús vagos que muer- 
gos y sois más torpes que jibias (OLAS Y CANTILES. J. Cancio). 

ERTES. Refrán: "Muertes y heredamientos quitan arrendamientos". Fra- 
. ,  se que, entendida literalmente, no es cierta. 
ESO. (Del bajo lat. musus, del clásico morsus en la acepción de "cosa 

con que se muerde", pues Virgilio lo empleo en significación de dien- 
, tes, y antiguamente se usó en el sentido de bocado. (CONDE LUCANOR. 

Cap. IX): 11 Piezs de la  carreta. (Vid. Lám. XIV). 
MUETAGA. (Vid. " cuétara" y "nuética"). 
MüGALLA. Llovizna. (Vid. "moj arrina"). 
MUGALLEAR. Lloviznar o caer " mugalla". (Vid. " aguarrinear"). 
MUGINA. (¿De mugir?): Rabieta. (Vid. "llorera"). 
MUIL. (Vid. "ñiul" y "miul". 
MUJER. Refranes: "La mujer y la sardina, pequeñina", o cuando más chica,, 

más fina. (Vid. " dalle" y "papel (el) ". Y .  

MUJER0 (EL). El cuatro de bastos en el juego del rentoy. ¿Pero no te heL 
dicho siempre que el mujeru es el cuatro de bastos? (CONTANDO CUENTOS, ri . '  
Y ASANDO CASTAGAS. D. Duque y Merino). rd: 

MULA. Adagio: "Si te roban la mula y te dejan el ronzal, menos mal". &: MULE, MlJBLE o MUGLE. (Mugil cephalus, mugil saliens. Risso, mugil 
auratus): Mújol. Pez muy conocido en la  costa cantábrica que anda en 
"manjúa". Porque el muble no es pez que se deja arrinconar por ba- 
rreras que puedan franquearse con u n  salto de una tercia (LA PUCHE- 
RA. Cap. 1). 

MULLIDA. Montón de ro20, juncos, hierba, etc., que suele haber en las co- 
% rraladas para c&ma del ganado. Un junco de las mullidas del corra 

(LA ~ I C H E R A .  Cap. 11). 
MIJMBOJOS, MUNJOS, MUJOS o MUNJOTES. (Voces emparentadas co 

el lat. mutulus: mojón). Valen por "borucos" (Vid.). 
MIJNDIATE. Es sinonimia del pez llamado "bandiate" (Vid.). 
MURADERA o M'CJLADERA. R/fontoncillo de tierra que hace el topo al  hoza 

(Campóo). (Vid. "topera" o "hotecos"). 
MURAGAL. Montón de piedras en desorden. (Iguña). 11 Pila de estiércol, mu 

ladar. (Pas). 
MUHALLOS. Haces de hierba de tamaño intermedio entre la hacina y e 

"bolizo". 
MURCIPGALO, MURCIAGANO, MURCIEGANO. Murciélago. Paecfan culie 

bras ' l ~  mt(rcidgu10s que sc perseguían (CONTANDO CUEXTOS Y ASANDO DAS 
TAÑAS. D. Duque y Merino). Nallardis zsn papel escrito con sangre de 
murcidgalo (LA CELESTINA. F. de Rojas). illl MURERA, MULERA o MOLLERA. (Parece vocablo relacionado con el cast. 
mollar, más bien que con el francés mbrir: poner maduro). "Hacer 
una murera o mollera" es poner los frutos verdes entre hierba para 
que maduren. También se dice "poner en payeta", es decir, entre la  
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yerba del pajar. (La Penilla). En otras provincias se denomina toñil. 
11 Refrán: "Con ábrego de primavera pon los frutos en murera". 

MURIA. (Del lat. muria) : Salmuera. 
MURION. (De "morio" o "murio"): Caracol marino que se cría en los ma- 

lecones. (Vid. "burión"). Y alli revolvid peñas, 7~ comid lapas, chupó 
muriones (ANTANO. D. Cuevas). 

MURMEAR. Hablar entre dientes. Murmurar. (Vid. "mormojear"). 11 "Mur- 
mión " : " marmión ". .\ 

MURRINA. (Vid. "mojarrina"). 
MURRINEAR. (Vid. "mojarrinear"). 
MOSICO. Chisgarabís, títere. ~Uis te  pasaporte 'al qtzqe t'acompañaba eJ olm 

verano? ... En decir verdú aquel pareciarne alyzc mzisico (ERGENAS DAN- 
TABRAS. H. Alcalde). 

MUZUELUCO, A. Muchachuelo, a. (Vid. FON~TÍGA. Cap. VlI). (Vid. "chicuzo" 
y " mozuco "). 

MUZUELON. Grandullón. 

b 

(@' 

NABIZA. "Garamnsto" o nabo silvestre. 11 Hojas del nabo común. 
NABIZU (EL). Salumerio que empleaban los aldeanos pasiegos para curai 

ciertas afecciones de los ojos. Tenía azúcar cande, reducida a polvo, 
y miel. Recuerda al ant. nabit. 

NACARA. Nácar. Yo jurada que eran p a n 4 l l o ~  rrúcara (TIPOS Y PAISAJES. 

Los baños del Sardinero). 
NACEDIZA. Dicese de la piedra que no mueve de sitlo, para distir irla del 

canto rodado o "cudón". 11 Hierba reci.6n nacida. 11 "Nacedizas" : Hier- 
bas perjudiciales que aparecen en los sembrados de trigo. (Campóo). 

NACENCIA. (Del cast. ant.): Nacjmienlo. Se usa en Extremadura y Sala- 
manca. .Si le ocurri jaceti distingas en tocanti n custidn de nacencia 
(DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 

NACIAS. Inflamaciones purulentas de la p 
heridas mal curadas. 

NqCION (LA). Vulva de la vaca. (Vid. "chiflo"). 
NADIE. Refrán: "Nadie las calza que no las embarra", en sustitución dcl 

cast. Nadie puede decir de este agua no beberd. 
NAGARSE, Anegarse. (Comillas). (Vid. " anadarse "). 
NAJON. (6Aument. de laja?) : Roca o arrecife a flor de agua. (Castro Urdia.!es). 
NANAGO o ENANAGO. Lución común o serpiente de vidrio, así llamada 

porque, moviéndose con violencia, se le desprende la cola. Abunda on 
los prados, es útil a la agricultura y el color y dibujos de la piel son 
distintos en casi todos los individuos. En Iguña se llama "enanu" n 
"inanu7'. (Vid. "salayón" y " babón7'). 

NANJARA (DE). De Nájera. Variedad de manmna muy fina y bonita que 

* '  
.' & 



hay en la Montaña. (Vid. "carretonas"). Y la manzana d e  ndnjara 
(OBRAS COMPLETAS. Agosto). 

NANTAR. Acrecentar. Cast. arit. y voz asturiana de la zona de contacto. 
PU'ANTU. Levadura de pan. (J. M." Cossío). (Vid. "yeldo"). 
NARDINO. B e r n w d ~ o ,  Los chicos para lwrliirse de los que tienen nombre 

que termina en ino suelen decir: 

. «Bernardirro fué por vino rornpió el jarro-en el camino. 
Triste jarro;"tiste vino; triste c.  . . de Nardinon. 

. . 
NARRAS (A). ~rabajbsnmcnte,  difícilmente. Recuerda la voz cast. narria. 
NARVASO.' (Voz común a Sa i i t~nder  y a Asturias) : Cañ, de maíz con su 

follaje que, después de separada 1,i pmoja ,  se guarda para alimento 
del ganado vacuno. (Vid. " rriijote "). 

NATADERA. Vasija en la que las aldeanas ponen la leche y la dejan por la 
noche al  sereno para que se separe la nata. (Vid. "embernia"). 

NATADERO. Puente donde se pone el cántaro de leche a refrescar para que 
se forme la nata. (Vid. "rentiro" y "covio"). . fi 

NATAR. Formación de l i ~  n,rta en el "nutadero", "rentiro" o "covio". (V ,d .  . 
"ennatar"). Q 

NATAS. Tonto, "sopas" o "peorizo". Flojo, que no sirve para nada. 11 "1!1 cio 
natas": En Campóo se conserva la costumbre de que los mozo$ p idm 
las natas a las mozas las noches de los sábados y domingos qde 
median entre el dí¿t de San Juan y el de San Miguel. Cantan en el 
corral de la nioza y, según de quiéil se trate, ésta acudirá a la venian<l 
con áfiimo de conceder o de negar lo que galantemente se le pide. I3n 
caso afirmativo, les dará leche fresca y iin ratuco de conversacién. 
Si no, b a ~ a r á  el.padre y los ohsecpiará con una jarra de vino, en pre- 
visión -de evi'tar algún exceso ante iin desaire. Una de las coplas de 
ronda y de natas dice así: 

«Gracias a Dios que he 11 
al portal de la hermosura, 
donde se recrean el sol, 
las estrellas y la luna. 

Considero que estarás 
de rodillas en la cama, 
que por miedo de tu padre 
no sales a la ventana. 

Alegravos compañeros, 
que ya la veo venir 
con la embernia en la mano 
y en la otra el su candil. 

egao ¡Qué güena estaba la l e e e ,  
mejor las natas, 
San Antonio te guarde, c. 

nifia, tus vacas! . 
La <Gallarda» y la «Qorza», 

tráilas al prado, 
tráilas al prado, niña, 
tráilas al prado. 

Yo te las cuidaré 
y he de tener cuidado, 
tráilas al prado, niña, 
tráilas al prado. 

(T. Maza Solano). 

NAVAZO. Huerto situado sobre arenales. Recuerda el cultivo por navazos 
u hayos .empleado en los arenales de Sanlúcar de Barrameda, lo que 

. hace supmer  sea dicción de " jándalos". 11 En Salamanca: Valle pan- 
tanoso. 

AVIDAD. Refranes: "De Navidad a Navidad sólo un año va". "En Noche- 
buena y en Navidad la brasa de casa calienla más". "Por Navidad 
dichoso el que ve su llar". (Vid. "matancio"). 



NAVIOS. Morcillas sin rellenar. (Villacarriedo). 
NECESIDAD. Refrán: "Por necesidad esquila un burro a un cucal". 
NEGARSE. Dícese del salmón o de la trucha cuando no toman el cebo. 
NEGRETE (Vid. "Gil"). 
NENGUNO o DENGUNO. (Cast. ant.): Ninguno. Cantar popular: . . 

«Aunque soy hija de un probi y rojuca de la carti, 
No tengo mancha denguna que no me la lavi el agutv. 

! NERUCA. (En ital. nero: negro). "Neruca o tintilla'fina": Variedad de vid. 
(Liébana). .I , . 

NJ3TIGUA. (Vid. "nuética" y sus sinoniniias). , . 
KEVERO, S. "Pico nevero": Pinzón común. Picoteaba ya el nevexo en las 

corraladas (EL SABOR DE LA TIERRGCA. Cap. XXX). El reffanero meteoro- 
lógico campesino, con atisbos de eteromancia popular, se conserva 
en l'a dialéctica montañesa : 

«¿Viste al picu neveru? 
¿Vol6 al mar para nevar o se quedd por el cierro?». 

(Vid. "mojarrina" y "endiijarse"). 11 "Neveros": Alud, bola de nieve. 
(Liébana). 

NIATd. (En lat. nidal: nido ficticio) : Nido. Quien se jac n comer niales de go- 
londrina (PEÑAS ARRIBA. Cap. XXTII). (Vid. 'Lanialarse"). Todos los 

I muchachos de la Montaña dicen "nial" (por nido), excepto en el juego 
del "pason, cuando empieza: 

«Allá ribita, arribita, hay una montañita; v., En la montafiita un hrbol; en el árbol una rama 
En la rama un nido, etc. u 

5 
Esta cancioncilla debe ser im~ortada.  tanto por-. kaber respeladp .la 
voz cast. nido, como por nisrit&er el diminutivo c m  sufijo --itá,%ar 
en toda la provincia. 

NIALADA, Nidada. (Vid. "abril"). La vieja letanía de la "nialada" es: 

<En Marzo: nialarzo; en Abril: hueveril; en Mayo: pajarayo; 
-$ en:Sgn Juan: pescalos por el rabo que ya (re van*. 

NIALERB. Cvj:unto de nidos de aves domésticas. La perruca del vecino 
habia registrado ya los n,ialeros (ESTAMPAS GAMPURRIANAS. El duende de 
Campóo). 

NIEBLA. Refrán: "Nieblas en el Portillo de Lunada, por la tarde y no por 

I 
la mañana". 

NIERVOS. (Del cast. ant.). Se usa en Aragón y en Salamanca y lo emplea- 
ron nuestros clásicos. Hdgales la crzrz como a l  demonio, y témplese los 
niervos (SOTII~EZA. Cap. IV). 

NIESPO. Níspero. (Vid. "abalejo"). 
NIEVE. "La nieve es muy blanca, pero es muy negra": Lamentación de los 

pastores que pasan los temporales de nieve en los- c&bañalec de los 
puerlos altos. 11 "Cocerse la nieve": Se dice cuandokésta ~utl ja '  Y se 

I va derritiendo. Tdo es nieve, nieve pura, que se c6ez al c'uer (pn 
A-RRTBA. Cap. XXV). 11 Adivinanza: "Larga como' una soga, y dientes af 

. loba, ¿qué cosa dir&s',que será, que antes muere que llegue a calentar?". 
, 

. C 
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NIQUETREFE. Mequetrefe. iTaday, nipelrefe! (ESCENAS MONTARESAS. El fin 
de una raza). 

NI  QUITIS o NO HAY QUITIS. (Vid. "quitis"). 
NOBLAJON. Hombre de pergaminos y casona solariega, ecubnime en el 

obrar. En Sotarriva ha3 un caballero muy pudiente, cristiano viejo y 
mús noblajdn que el Cid (DOS GONZALO GONZÁLEZ DE LA GONZALERA. Cap. 1). , 

NOBLECER, SE. (Del cast. ant.): Ennoblecer, se. 11 Refrán: "Mayorazgo que 
empobrece no noblece". 

NOCHE. RefrBn: "Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día; por 
Navidad, cualquier tonto lo dirá". Esto, que hoy parece un disparate, 
porque Santa Lucía es el 13 de diciembre, antes no lo era, porque se 
celebraba el S3 de dicho mes. Los franceses dicen: "A la Sainte Luce 
les jours croissent de sant d'une puce". 

NOJAL. Vaca que lleva mucho tiempo de parida y está próxima a secarse, 
(Vid. "afiojal"). 1 

ANORDA?, ¿NOS DA? o ¿NOVERL)A? Contracciones de: ¿No es verdad? 
~Nordú, salerc~ca de Dios? (SOTII~EZA. Cap. XXIII). Que me corta~an una 
vara de sagtk pa poner el trapo a la punta ¿Nos da, chachos? (ANTAÑO. + 

I D. Cuevas). 
NORDADA. Temporal reinante procedente del Norte. Nortada. (Vid. "cier- 

zada"). 
NORWSTADA. Viento fuerte del N. O. Mds le valiera a anguno que me oye ' 

agziantarse el remo mienlres pasa esta noruestd (SOTILEM. Cap. VI). 
NOS. Forma ant. de nosotros. 11 Aforismo: "Si la cellisca viene de Mena 

(Este), peor para ella; pero si aboca de Asón (Oeste), peor para nos". 
(Valle de Soba). 

NOSTRAMO. Contramaestre. (MARICHU. L. de Ocharan). (Castro Urdiales). 
NOVISTAS. Cuando no se ve la. costa, por causa de la niebla o por ser de 

noche, dicen los marineros de Cast,ro que hay "novista". Y encendian 
las lajas para las novislas (MARICHU. L. de Ocharan). 

NOZAL. Nogal (Zona pasiega). (Vid. " cucal"). 
NUBE o NUBLAO. Tormenta. (1 Catarata en los animales. 
NUBEROS. Símbolo de las tormentas en la vieja mitología montañesa. 
NUBLO. "Tocar a nublo": Tocar las campanas cuando hay nublado o tor- 

menta. El toque de nublo se interpreta con este estribillo: 

rTente nublo, tente nú, que más puede Dios que tú: 
Tente nublo redoblado, que más puede Dios que el diablo*. 

NUETICA. (Del lat. noctus, z). (Nuética, con la e abierta, como nuéche: no- 
che): Lechuza. La nuética, el &rabo y el cuco, forman el tríptico más 
destacado de las leyendas brujeriles de la Montaña. Tiene muchas 
sinonimias : " Nétigua ", "nuétigua", " nuétiga", " nuétaga", "muétagan, 
"muética", "güética", "cuétara" y "tubica". IAunqui es di noche, la 
nudtica tien los ojus grandes (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). Tan s61o 
el lztgubre quejido d e  la muétaga (ANTANO. D. Cuevas). 11 En sent, fig.: 1 
Mujer quejumbrosa. (Pas). (1 Refr&n : "Lloros de nuética y gritos de 
moza: la misma cosa" (nada). (Soba). 

RACARA o WACLA. Mácula, defecto, alifaz, falta. 
RUBLARSE. (Del cast. añublar) : Anublarse, obscurecerse, 1 



O, CARO, CARONDE. Locuciones pasiegas: ''¿O vas, hom?": ~Ddnde vas, 
hombre? "i Caró vas?" " ~Caronde vas?" : :Adónde 'vas? (Vid. "on", 
" onde "). 

OBAR. Mecer al  niño para que duerma. (Vid. "anear"). 
OBREPADA. Conjunto de oh~eros y obreras dedicados en una casa o finca 

a cierta labor. P a  dar abasto cn la cocina al  laberinto de la obrerci 1.. . - 
(LA PUCHERA. Cap. XVI). 
RO. Medida agraria que se aplica n los prados "secantíos" y equivale 
ordinariamente a 8 ó 12 " ~ a r r o s "  de tierra. (hnievas, Toranzo). (Vid! 
"peonada"). I] "Obrero de v%a": Equivale a 2 áreas. (Liebana). 

OCURRIDO, A. Ocurrente. (Región central). 
VO. Refranes: "Un ochavo no es dinero, pero ayuda al con~pafiero.". 
"Ochavo y su. hermano llegaron a cuarto". (Indica:. Ser tal para esal 
en cuanto a sil poca valía). 
WTERQ. Hucha para ochentines. (Vid. "oncelero"). Voz en desuso. 

íX@ENTtN. Moneda de oro de cuatro duros. Se deduce el nombre por la - costumbre castellana de corititr en reales. Voz anticuada y que fué 
sustituida por la moneda imaginaria Ilamads "doblón'" Vengo aqui 
a l  ojetato de que me emprestes .rcn ochentin (TIPOS Y PAISAJES. Para ser 

O C m  (EL). Rastro de engaño que, en figura aproximada de un ocho, hace 
el jabalí para despistar a sus perseguidores, cuando está cerca de su 
refugio. (Vid. Lám. XXVI). 

ES. Adrales. (Vid. " ladra1 "). @uña, Anievas). 
(HACER EL) @,DARLE AL ODRE, Separar en la nata la rnanbeca de 

fa leche que aun contiene, batiéndola en una vasija cerrada. Antigua- 
mente se hacia en un odre o saco de piel de cabrito curtida al sol. 
Es muy posible que la "hsrata* u olla de 6 a 8 azurnbres en que hoy 
se hace haya heredado aquel nombre, que en cast. tiene otras w s .  
(Vid. Uz~rrif"' "maceans" y "trebejos"). 11 "Odre": En .sea. fig.: Tor- 

OFRECIJO. Antiguaq&s&z era el regalo que hacían a los novios los con- 
vidados a la InPd& @na central). , 

* 
, , . 

b 

RfJL o NIUL. Trozo de madera de forma redondeada que ocupa todo el 
diámetro de la rueda de l a  carreta, y en Ia'cual entra por su punto 
medio la cabeza del eje, y a través del cual pasan las "rejas" que se 
hacen de las "camlms" y desempeíían el oficio de radios. (Vid. Lám. 
XIV). Las canzbas tienkm rnu qaslcis y atgo resquebrajdas las secun- 
deras, Es mesnzo que el ñu1 (ESCENAS ~ Á X T A B H A ~ ~ .  H. Alcalde). 

i 1PI:LES ! Interjección. Plural de " ñu1 ". (Vid. " reñules "). &&nao ha de salir, 
ñules, si anyunoa hombres n o  tienen calo! (SOTIL-A. &p. VI). 



OfDO. "Al oiu" (tirar): Vale por: tirar al "deslape", a la "corteza" o a 
la "orejuca", en el juego de bolos, es decir, procurar dar al bolo de 
refilón. Enfila la  calle de afuera, procurando dar al oido a l  primer bolo 
(ESCENAS C ~ T A B R A S .  H. Alcalde). 

OJADA o AHUJADA . Pez marino (Ohlada nielaru). 
OJALERA. Ojera. El ojo penoso 7~ hzrndio, mucha ojnleru, mucha, a manera 1 

de cerco ceniciento (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 
OJANCANA (LA). Hada o hechicera maligna, en contraposición de la llamada 

"anjann". Voz de la vieja niitología montañesa hoy s610 viviente en la  
toponimia local: (Cueva de la Ojáncana). Las ojáncanas que estdn mal 
cashs con los ojáncaizos ... son ' L C ? ~ S  n~ujeronas malas (LA ONJANA Y EL 

SEVILLANO. J. Sierra Pando). 
OJANCANO. Ojanco. Cíclope teratológico o polifemo de los celtas paganos, 

con un ojo en la frente. La figura mitológica a que Ov id i~  alude y que 
Homero hace figurar eri 1:) Odisea y Teócrito menciona en sus idilios, 
como hijo de Neptuno y una ninfa, es más o menos el monstruo ca- 
vernícola que encarnó en el mito montañés. No creemos que el nom- 
bre del monopso de la Tierruca tenga relación etimológica con el 
"baso-jaun" (señor de los bosques), de los vascos. Y vengan leguas 
por delante, sálgame el ojdncano en el monte (DE TAL PALO TAL ASTILLA. 
Cap. XI). (Vid. Lám. XXXVIII). También suena "juáncano", "pán- 
cano'' y "jáncano". (Vid. AVE MARTS STELLA. Amós de Escalante). 

OJITOS. Pez marino (Lepidorhombus Wliiif). 
OLAYO. Pez marino (Pristiuriis melariostomum). 
OLDEAR. Tratar bien, atender, arreglar, ordenar. (J. M.' Cossio). (Vid. 

L L  acaldar"). h. 

OLVIDADOSO, A. Persona olvidadiza ; olvidoso, a. (Compárese con "ver- 
dadoso "). 

OLLA. "Comer de la olla grande" : Vivir de lo ahorra& o heredado sin cuidar 
de reponerlo. Dárdosc lodo el regalo que era compatible con su ha- 
cienda, aunque comiendo de la olla grande (PEÑAS ARRIBA. Cap. XIII). 
11 "Olla de espita" : Olla de barro donde se pone la  leche a "nafar7'. 
En el fondo tiene un pequeño orificio que es tapado con una ."p?nal' 
o "clavija" liada en un trapito. (Vid. "espinada" y Lzim. XI). 

OLLECO8. Fruta parecida a los nísperos. (Vid. "surbos"). 
OLLEROS u OYEROS. Apodo de los naturales de Gos y de Perrozo, porque 

hacen vasijas de barro o " ~ a ~ i t " .  Los oyrJtvs de Cos descargaban sus 
carros y cubrían el szcelo de p~tcheros, ylatns y botijos d e  barro (EL 

RIÑÓN DE LA MONTAÑA. D. Fernández p González). 
ON, ONDE, ONDIQUIERA. (Derivados del nnt. cast.t: del lat. unde): Donde, 

dondeqiiiera. (Vid. "o, o caró, caronde"). Pero ten  entendio que onde 
rumian cabras, chivos m c r n  (ESCENAS CANTABRAS. H. Alcalde). 

ONJANA. (Vid. "anjana"). 
ONZA. Refrán: "Más vale onza heredada que libra 
ONZONA u ORONA (LA). El as  de oros. 
ORAL. (Del lat. aura : aire) : Brisa. 

, I 
ORCINAS, WRCINAS o URDINAS. (Uel lat. ttrrdo, 

las astillas menudas qiie saltan al golpe de hacha o azuela en madera 
ílue no está muy seca o "atahanada", porque Iris que salen de ésta se 



------ 

llaman L'co~cojas17. En Iguñü "jorcinas". AparíaDa orcinas (mtillas 
muy m r m d a s )  que iba echando cn 7tna Crigzcera (LA  PUCHERA,  Cap. V). 

OREJA. Dar a un bolo en ''la oreja" es tooarlo de refilón. (Vid. "oído"). 
OR&JUDAS. H a b u  qge tienen urlas aletas pequeñas en forma de orejas. 

(Vid,,#' haba "). 
OR&A. Lluvia*azotadii. por el viento. (Zona pasiega). 
ORILLADA. Aguacero con viento fresco, o sólo vientecillo frío. 
ORJLLO. Borde, canto o extremo de la hogaza. 
ORTLLON. Pequeña parcela de terreno sin ciilti5-ar, dentro de una pradería, 

destinada a "romdio" o rozadera. 
ORTZAL o IJRIZAL. Lugar donde hay o donde se colocan los "orizos" de 

las castañas. 
ORJZO o URIZO. Erizo o cubiertir de la castaña verde. (Vid. "horcino"). 

Anoche el abrcgr! aprcld dc f i r -me ,  de segztrzr que no ha  dejao un, orizo 
c n  los caslalzos ( e s c ~ x i s  CAXTABIXAS. 11. Alcalde). (Vid. " b o l i ~ o ~ ~ ,  "bu- 
rizo " y " desorizar "). 

ORMEJOS o VOLAWCEJOS. En los confines con Palencia: Vencejos. 
OR'l'URA. En Campóo: Vaca a la  que se le ha muerto la cría, y sigue dando 

leche hasta un año después. (Vid. artuña en cast.). 11 En el valle cle 
Soba: Vaca machorra. 

$$ORVAYO. Voz de Asturins y de Gülicia, risada alguna vez on la Montaña en 
el sentido de lluvia meriuda que cae de la  niebla. La dicción lipit a 

@ es '.cierzon o " ciersada". . 

ORZA, S. (Del cast. orzar) : Tabl poro inhs largo que la altura de la ¡ancha. 
Se cuelga al costado de é ., sujelo al ciwel solamente, para evitar la 

deriva cuando va ciñend vienlo. JIicl~rEin, r ~ m c d i d  la deriva m a n -  
dando echar la orza a sol¿lcrrilo (SOTIT~EZA. Cap. XVJI). 11 LLOrzas": Va- 
rales laterales de la "horc~ü" que se pone ü las carretas para aumentar 
su cabida. (Vid. "espaclías" y Lárn. XV). ORZA, ORZALES y SOLOR 
ZANO son voces toponimiras. 

OSA, S. Gusano blanco que deslivye las plantas. 11 Grillo topo, llamado vul 
, ~ai-mente 'Losa" o cangrejo de tierra. 11 "Osas": Larvas de algunos in 
* sectos usados como cebo para pescar. 

¡OPA! i Ota Dios Padre! : Nfaldicióri pnsiega que expresa rabia y deseo de 
que suceda algo desagradable. (Vid. "carpar"). 

OTOMIAS. Crueldades. (Vid. "herejías ") . 
a: "Envuelta en un cobertor, haga frio o haga calor". 
ar, avispar, prosperar. (Zona lebaniega). 
'P ' ~ r l ~ y ~ ~ ~ , p . ~ ~ p ~  ,9..5~t . . &, ,+?t. + ~ ~ - I ; - ~ $ ~ ~ ~ J  
~~@3h&*, *,., 5: 4 & ,&,,.h'>~ kv ,  a.f 4 

P 

V 
PACER. "Pacer en asta los priidos": Meter el ganado en eI@s para que 

coman la yerba ya crecida, ea los meses de mayo y jszaia, y no se- 
garlos después. Estk prohibido hacerlo así, pwgye si los prados no se 

' .  

- - ,. 



siegan se echan a perder, y la razón es muy obvia: las vacas comen 
todas las yerbas de buena calidad y dejan las malas, con lo cual resulta 
que casi sólo florecen luego estas últimas. El verbo pacer se usa como 
activo: "¿Ya paciste el prado de los Coteros?,,y lo mismo el Verbo 
comer, refiriéndose al ganado. Muchos arrendamientos consignan que 
el arrendatario "no pacerán los prados después de San Marcos y YCQ- 
mer&" la yerba en la cabaria sin que pueda sacar fuera ni un pelo. 
Esto se hace con el fin de que las re'ses consuman la yerba en 
la misma finca para que dejen en ella el &bono producido. La frase 
"en asta" se origina de que la hierba queda en pie o de que no se 
emplea el "asta" del dalle para segarla. Es el pasto que echan los 
prados y que han de pacer las vacas, porque la hierba para segar no 
se llama pación, sino "pie de yerba". (Vid. "pación" y "prado"). 

PACION. Pasto o brote que de tiempo en tiempo ofrece un prado desde que 
se le siega por cl verano hasta que se vuelve a dejar crecer su hierba 
para segarle otra vez. 11 Adagio: "Con giiena pación medrarán las jatas 

..> y se matará el lichón". 11 "Bucna pación .tiene": Se dice de un prado 
7 ,  ' -. al finalizar el invierno y entrar la primavera, porque los prados se 
. , . f i , -?t . . - . .  I 

# ... -, t!< 
"pacen" hasta mediados de abril -San Marcos-. Después, se saca el 

:: .- . ganado y se deja crecer la yerba que se ha de segar, o "primer pelo", 
.. , - . A -  " : :“-- y entonces se dice: "buen pie de yerba tiene". Segado el "primer pelo", 

3 : .  si el verano está lluvioso, el prado cría, si está bien cuidado, el "se- . , - 0 

f: -, . ;,<-:% 4 .:l:' $ gundo pelo", que también se siesa en verde o para secar; pero esto 
-8. 

:::A; .. . T.4d1& ocurre solamente en 10s prados de superior calidad. Y, por itltimo, 
, .,.: , si hay humedad en el otoño, todavia hay "nueva pación" o nuevo 

brote que se llama "toñá" u otoñada. 11 Pastos verdes en general. Y 
asegurar una ~ x c e l ~ n t e  pacidn a los ganados al derrotarse las mieses 
(EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. 11). 

PACHO O PANCHO. AbreviaciOn de Fr?ncisco. (Vid. "ckisco"). 11 "¡NO hay 
para Pacho!": Frase con que expresa orgullo o desafía, el que la dice. 

PA3RASTRO. (Vid. " garamasta"). 
PADREJON. Enfermedad del ganado vacuno. Aumentativo de padrastro en 

la acepción de obstáculo o impedimento que estorba el curso de los 
alimentos por el. intestino. Las emfrrmedndcs más comunes alli eran 
la lijadura, el padrejón, ~l paralls y las d d  arca (LA PUCHERA. Cap. XXI). 

PAlNfiS. Mote o apodo de los naturales de Ontoria. 
PAITA, O. (Vid. "pitas"). 1) "Paito" : Pato o "corro". (Región central). 
PAJARAYO. "Mayo pajarayo": Mes de los pájaros. 
PAJARERO. "Cuco pajarero": Nuez de cáscara delgada y mucha "carne"; 

llamada así por la facilidad con que los pájaros pueden partirlas. 
1) "Dar azotes a culo pajarero". (Vid. "culo"). 

PAJARETA. Pajarilla o bazo del cerdo. Páncreas del mismo. 
PAJARON. Persona ast.uta y poco noble. (Vid. LLgañín" y LL~amarrÓn"). 
PAJERO. (Vid. "galero"): Sombrero grande de paja o jipijapa. Trae un 

demonches de pajern duro como peña ?J blcrnco que tien que ver (TIPOS 
Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 11 Jergón de hoja de maíz. 

PAJOTE o PAJON. Caña alta y seca de las rastrojeras de maíz. (Vid. "mi- 
jote"). p-cada coloño de pozo o de pajotes (LA JILADA DE LA TÍA QILA. 
B. Rodriguez *P$rets). Entre los ttcmbados'pnjones viejos rv macilentos 



pajones, que sólo sirven & menguada a.lf.0rnbs.a en  daque empocilgada 
corralada (PANOJAS. Jos6 B, de Quijano). 

PALA. Tira de tela en las prendas de vestir. 11 "Pala robada": Espaldilla de 
ganado vacuno o caballar con t u m o ~  carbuncoso (Comida en parte por 
los lobos). 

PALABREAR. Palabrería, parlar. Con aquel  palabrear zatccme~u que siempre 
tuvo (PENAS ARRIBA. CaG. XXV). 1) "Palabreo": Labia, estilo. Como gus- 
tar, m e  gusta el palabreo (AL PRIMER VUELO. Cap. XXIV). 

PALANCAS (ESTAR EN). Estar una persona o una res, trasijada o tan flaca 
que se le cuentan los huesos y "si la. pican no da carne para un cho- 
rizo". (Vid. "talada"). 

~ ~ P A L A N C O ,  Palo largo y grueso k modo de bordón. (Vid. "vela"). Ei palancu 
pasiego o bordón del  n n t i p o  p ~ w g r i n o  (DOS MEMORIAS. Lasaga Larre- ..- " 

S , . I  

a cuerda delgada, de cáfiamo muy retorcido y embreado, . ' . - -, 
ue lleva en su extremo iin pequeíío peso, y luego atados al extremo, * 

medio metro, otros tantos anzuelos de regular tamaño, 
ente se ceban con pedazos de sardina. Estas cuerdas , . , -  - , 
s hasta 150 ó 200 brazas. Es aparejo para pescar la ' 

rluza. (Santander, Laredo). (1 "Palangrero": El que pesca con pa; . . 4  

12,:; ii-, .; * 
C . , : .l. 

odo de los naturales de Cieza. . ., 2-; :;' t ' L .  ' 
TAS (JUEGO DE). Diversión de chicos, que consiste e n  :, \.,; . . . ;  colocarse con las espaldas unidas y las manos y los brazos entrelazados . .i . - %  . 

manera que uno esté agachado y el otro boca arriba sobre el pri- : 'Y> .  ':". - s .  

ro. En esta postura, dicen en Iguña: , . , _ a  _- .*: A , r  . , :: 
e .  "> t - 1  .;. ., . ' . . 4 , ' .  . I <<¿En qué estás?-En paletas :.:: ,: . 

I , . .<, 4. ' i ; - 
' ea'l! ¿Qué has comido?-Manzanetas , A-: : 
.' g& 

C .  

¿Qué has bebido?-Agua de Mayo $9. <,h;:,,... , +. 
Tente burro que me caigo». * .  - , + > ,  - ,+: - 

! " 3 .  -. , - . . 
- Ir . . '  , .L.,: - S ,  

Después, alternando la postura, repihen el interrogatorio, hasta cansarse. , 

3 =! PALILLERA. Repique que suden hacer los Eerreteros ambulantes para anun- ,.:O 
1 ' 1  

ciar su presencia. El ferretero tocaba con el martillo una palillera sin . ;:-I+ 

fin sobre la mayor d e  sus sartenes (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XVIII). 
. O -  ,- 

I 
PALILLOS (DANZA DE). Danza del pueblo de Cicero, descrita en el tom. 11 de ' ' PI 

DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio. 
PALIQUERO. Parlero, que da palique, (Vid. " parletero ") . :c 

r '. I 
> .  

PALMA (A). Juego de bolos "a palma", es el juego de emboqve típico en , ; -: 
, A {  . 

la Montaña. Se llama así porque, siendo la bola esférica, hay que su- -;,'.; :-h 5 . 
b- jetarla en la palma de la mano, sin otro recurso o ayuda. " R? 
ff PALOMA, S. Mariposa en general. 11 Polilla. 11 En sent. fig: "Entrarle a uno 

' " ' ' 

!$ la paloma" : Arruinarse físicamente. ir decayendo de Salud. 11 Palomi- 
'tas blancas que en los primeros días de mayo y junio pueblan las 

huertas, y de las que proceden unas orugas muy dañinas para las le- 
gumbres, que reciben el nombre de "gatucas venenosas" o "verrugas". 
1 En la frase: "Mucho y bien la paloma lo vuela. 11 "Palometas" : Piezas 
de la "basna" y del "gario". (Vid. Láms. XV y X2fIijt,. , . 1- 6 -, - ;- 

.-$ ": 
de costera. (Bra'ma Raii. B l ~ . e h j + ( ~ d .  Fpaphrda"). .: , , :., .a :I r 

:m > * c . ,  8': '4) 
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* /  
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PALON. Omoplato. (Vid. "palote "). 
PALO PINTO. Palo de pastores, nudoso, gen&almente de acebo, con dibujos 

, grabados a,pupta de navaja y a4Puego. Llevaba e n  la m a n o  derecha zcn 
. palo pinto (PE&&EI niiRrsa. Cap. 11). (Vid. Láni. VlII). 

PALOTE. Espaldilla. (Vid. "1~~lbri"j .  11 Remo grande que usa el patrón de la 
lancha. Armarou a popa el pdolc> recio C0.m Y CANTILES. J. Cancio). 

PALOTILLA. Paletilla o ternilla en que termi$& el esternón y que corres- 
ponde a la región llamada del eslómago. .Se rmperiian en sanar a Juana 
curándola de la palolilla (~ í iws  Y unis ~ J E S .  Las Brujas). 

PALOTlNA. Gresca.en que se 11u inierxeni@> con palos. Paliza. (Campóo). 
PALLAZA. (Vid, "pigazá"): Excremento en forma de plasla. 
PALLETERÍA. ~onjur l to  de palleies o tejido aspero de cordones de cabo que 

se hace a bordo, sirviciido para la defensa de la obr i~  expuesta a roces, 
y forro de los cantos de las cofas y piijámenes de las velas principales. 
Traia las w r g a s  l impius d t  pal lc t~r ia  (SOTILWA. Cap. 11). 

PAMPANA. "A la ptinlpann rota" o "dorinir a la pampana rota"; es decir: 
sin pena ni gloria. 

PAMPURRIADA. Mareo, desvanecimiento; con pamplinas. 
PAMPURRIAS. Pampl ina .  (Vid. " p;-lmpurriada "). 11 1n terinitencias sucesi- 

vas en la emisión de luz de una lámpara. 
PAN. Flor o n i é d u l ~  de algiinns planlas, como iiis rxialcas, las "eampanille- 

ras" o el saúco.Lldrnust~ smico lwrnhra al q u ~  tiene m u c h o  "pan"  o 
médula (ESBOZOS Y ~ ~ s c x i 6 o s .  Reminiscencas). 11 "Estar a pan y cuca": 
Se dice de las personas y anirnales cuando e s t b  muy cuidados y ali- 
mentados. 11 Refranes: "Coiner el pan g c... el morral". "Quien no 
quiera pan ajeno, que aculde su granero". 

PAN DE CUCO. Uva de gato (Sedum acre). Es dicción larnbién de Burgos y 
de Alava. Habia comido si,, frrrncir rl gcsfo pu12 d~ ccnco, Y ~ S ~ J U ~ O S  ver- 
des y tivas de hardnl (SOTILEZA. Cap. X I ) .  

PAN DE CULIEBRA o PANOJUCA DI3 CULTEBRA. Especie de panoja con 
granos, denominados también "uvas de culiebra". de color rojo h- 
tenso, que produce una planla que ahunda en las "camberas" descui- 
dadas, y cuyas liojas se llaman "hojas de la  veluca". Se cree que con 
aquélla se alimentar] las culebras. Sirve de salumerio. (Igufia). 

«Ya no val' la réspide 
ni el pan de culiebra 
Ni ungüentos que sirvan 
pa ajogar sus penas)). 

(DEI, SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcítl-Lornas y 3. Cancio). 
PAN DE SAPO. Hongo. (Vid. "rnacán" y "pedo de lobo"). 
i PANA ! i PANA ! Voz para llamar n Ins ovejas. (Vid. " i mona ! i mona! "). 
PANARJL o PANARIO. Decíase de la fermentación que sufre la  pasta que 

se destina para hacer el píw en el momento de la, panifrcación (leva- 
dura). (Vid. "gelda"). 

PANCANO. En algunos pueblos de Trasniicra m l e  por " oj áncano" (Vid.). 
PANCEO. Baile 10 "agarrao" o al "panceo" se dice en contraposición al 

baile tradicional de la Montaña llamado "a. lo suelto". 
PANCHO. Besugo joven (Pagellus centrodonthus). Cuando sp trababa a l p i n  

pancho (SOTILEZA. Cap. 111). 11  (Vid. "Pacho"). 



I .: 
PAN - 

PANaA. Loma suave y prolongada. Es voz toponímica bastante difundida. 
PANDEARSE. Extenderse por el campo. 11 "Pandeado": Abierto, extgnso. 

(Campóo). 
PANDERON. Falera o enferniedüd parecida, a la temphntig. (Vid. "Bmqan- 

derao"). Como Iris pdfldmones de las cabras y de la$' we jas  (BI, SOL DE 
LOS MUERTOS. M. Llanp). . . 

PANDILLA. Atarraya. (Igufk). (Vid. b'mediomundo" y "retuelle"). 
PAND0RG.A. Andorga.' Barriga. 1) :@ Pandorgón" : Barrigudo, comodón. 
PANEL. (Vocb. de SOTILPZA): El suelo llano de piezas sueltas, pero muy bien 

avenidas, que tienen las lafichas. ' .  

PANFRÍO. Pamposndo, desidioso. ,-Al&, panfrío de satanincas! (PEÑAS ARRI- 

BA. Cap. XII). 
PANIQUESA. 'Comadreja (Mustela viilparis). (T'id. "monuca galana"). 
PANIZO, Planta y fruto del maíz. 
PANOJA. "Rueca de panoja": En forrna de panoja, para lo que se astilla 

al extremo dc una  cam y con las astillas se teje, trenzando, da l~do  as( , , 
a la rueca la forma raractesislicn dr! Cnrnpdo (Revt. SANTANDER. Fran- 

, a  L .  
/cisco G. Camino y Aguirre). .- 

PANOJAL. Maizal. , f ,  ! * 

PANOJAR, EMPANOJAR o APANOJAR. Cuajar el fruto del maíz(; echar ' "'. ' : ' 

panoja. 11 En sent. fig.: Acertar, dar en el clavo. (Vid. "atunar"). ;.. ' 
iAhora si que panojd! (PENAS ARRIBA. Cap. VI). 11 Adivinanza: "Escarpín 
escarpinuco, escarpín de fino paño, si no ros lo digo yo, no panojáis , 
este año" (La cebolla). , -,a: - ,  . . 

PANOJO. Planta del maíz. 11 Refrün: "Con panojos de buen año se arreme- -'- , 

1 -. dian tres de daño". 11 En sent. fin.: Bobo, mentecato. 231, un pan030 # - J  ., - 
hediondo (TIPOS Y PAISAJES. Blasones y Talegas). .. . 

PANOJUCA (LA). Se llama así al bolo central de la bolera, que vale dos . ' 1  . 
, h . ;  tantos cuando se derriba solo; también se le denomina el "dos", el 

"preñao" y e1 "meollo". 
PANTO. Panzudo. (Zona pasiega). (Vid. "panzurriego"). 
PANTON. Pez marino (Crenilabrus norwegicus). (Laredo). (Vid. "porredana" 

y " bandiate "). 
PUTORTA. Especie de torta grande de pan sin otra añadidura. Mientras 

F 
yo uoy por la pantorta (CONTANDO CUENTOS Y ASANDO CASTAÑAS. D. Duque 
y Merino). 

PAYTORTILLA. Torta de hojaldre, con huevo, mantequilla y azúcar. Son 
muy afamadas las de Reinosa. \cI b 

I'ANZADA. Se usa con frecuencia en sent. fig., como en Ia frase: "Coe!Ó 
una panzada de sudor", o como dice Pereda: C o m i g t d  darse tn& d e  
cuatro panzadas dc sol (PENAS ARRIBA. CAP. XXIV). 

PANZON (EL). SJltimo golpe que se da con la peonza por su parle más ancha, 
jugando sobre monedas, chapas o c>osa semejante. (Tguña, Anievas). 

PANZORRAS. Se dice de las morcillas rellenas con ceniza que se dan en 
algunas casas a los cantadores de "rnarzas", bien porque éstos lo 
mal o por extralimitarse con alusiones demasiado ásperas. 

PANZURRIEGO. Panzudo. (Vid. " panto "). Adivinanza del puerro : 



«Estaba uiia vieja pega g mega 
chiquirrituca y panzutriega, 
criando los hijos pegos y megos 
chiquirritucos y parizurriegos» . 

PAPANDUJO. Blanducho. (1 Pasado de maduro. 
PAPARADO. Cantidad de líquido que cabe en la boca de una vez. Buchada. 
PAPARDA. Brama rayi. (Laredo). (Vid. "palometa"). 
PAPAHDÓN. Pez (Scombrexos sauriiis) (Saritander). 
PAPARON, A. (Del cast. páparo): Persona sirnple e ignorante que a menudo 

queda admirado y pasmado. Uabieca. Mira; bien rnirao, le estd bien, 
por paparona (PAKOJAS. José D. de Qiiijano). 

PAPAYO. Simple, "paparón". Parece voz import,ada de América latina. 1) Se 
dioe también de los chicos que siguen mamando aún después de haber 
pasado la edad normal de la. lactancia. A la fruta del papayo se le 
llama lechosa. 

PAPEL. Refrán: "Al papel y a la rniijei~, lo que la quieran poner". 11 "El 
papel " : La prensa diaria. 

PAPO. Curvatura externa y t'rorital de la albarca. En un rhcdn  del portal 
sin tarugos ?/ sin papo (ESTAMPAS UAMPURRIANAS. El duende de Campóo). 
/J "Papo colorao": I'iijaro llamado pet,i-rojo (Rylvia rubecola). (Vid. 
" pimeritonera") . 

PAPOS. Mofletes, carrillos. No es dicción privativa de la Montaña. 
PAPUCHADA. Mofletada. Golpe con las dos manos a un tiempo en ambos 

carrillos a otra persona que los tenga jnflados. I/ "Papuchado": Gol- 
peado en los mofletes. 

YAPUDOS. Apodo de los rialimJes de Lomeña y los del Valle Estrecho. 
(Liébana). 

PARA (LA). Detención de un asunto, parada, interrupción. No está en mi la 
para (PENAS ARRIBA. Cap. XXXII). 

PARAJUS. Artificio de palanca y pie derecho para levantar peso. (Ca- 
buérniga). 

PARALIS. Parálisis. Amago de un p a d i s  (LA PUUHERA. Cap. 1V). 
PARAMPIAL. Casa o habitación destartalada. Abierto a todos los vientos, 

inhóspito. (Liébana). 
PARAULA. (Del cast. ant,): Parábola, sentencia, reirán. 
PARCIAL. Llano, afable, franco. Parciulol~ de genial (OBRAS COMPLETAS. CU- 

tres). Como quiera es bien parcial la su sobrina (ANTAÑO. D. Cuevas). 
PARCIALIDAD. (Del cast. ant.,. Franqueza, familiaridad. Calidad de "par- 

cial". 
PARDARIEGO. Se dice del color pardo más o menos intenso. 
PARDILLO. Pájaro (Spinus viridis) llamado también "tarin" o "talín" (Vid.). 

Canario silvestre. (1 Rústico taimado que se dedica a industrias no 
siempre licitas. 

PARDUCA, PARDILTJA o PARDINA. Variedad de vid que se cultiva en Lié- 
bana. 

PARIENTE. Refranes: "A cuenta de pariente rico, arre borrico o aprieta 
Perico". "Parientes y trastos viejos, pocos y lejos". 

PARIGUAL. De la misma condición, clase y circuiistancias. Refr&n : " Cada 
cual con su parigual". Me gustan mds los de mi parigual (ESCENAS 



MONTARESAS. La costurera). Es dicción que no subraya J. Caro Bmoja. 
en Las POBLAIlORES DEL, NORTE DE L A  T.ES~NSUI,A IBÉRICA. 

PARLiCTERQ, A. Parlero, a. (Vid, "paliquero"). Con s u  mirar pcarletero 9 
boca risuefm (LA PUCHERA. Cap. 11). Parteieruca s in  sustancia. (PERAS 
ARRIBA. Cap. XXIX). 

PARRACIL (EN). De par en paP. C u a ~ d o  jd prohp, me clcrrnban 8o.s par tas  
los mesmus que me las abren ahom ea pawacil ( P E ~ ~ A B  mnxm. 
Cap. XXXIIZ). 

PARRILLA. Boronas delgaditas que se Iiacen en el "talo'" '9alero". 
ROCHA. (Dicción del vocb. de s o ~ r r m ~  que fué incluida en el Dioe. el@ 

arriles. Lo$ huesos 
a pta~rocka desde 

s que ejecutan 1st "danza de 

PARVA. "Tomar la parvaM se refiere generalmente al vino, aguardiente u 
otros licores que toman los lahradores al ir a las faenas del campo. 
Qtcies lomas. la parva, t'cceonvido. iHo~n ,br~! ,  por no despreciar ... vamos 
aEEti (ESGENAS CANTAERAS. 11. Alcalde). 

- 1  . PARVAR, SE. Llenar, se; producir con abundancia. Se usa en general a9 .,, 
referirse a los frutos del campo: Este nogal est6 "parvado" de nueces ,.y ., 1 '.!p,:,,,i 

o de &as, indica que tiene muchor~ ,, . ., .. 
él. (Vid. "acribilliar" y "escripio").', ' -. -' II ' 

Cantar popular: -‘ -1 t -.,' , ;s.' 

, 8 ,  a:: 
: ct (, f 
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c han de lanzar los iunadores de bolos las 
s! ~ T : - ; T  bolas al "subir". (Vid. "estaca" y "pato"). ~ Ü a ñ d o  el tiro o 'pasn '* - 
,l,.'d "-, está alejado de la "caja", se dice que la "galleta" está larga. (Vid, . h .  2 

Y ;.@ U arreglar ''1. 
3;' TASA. "Bola pasa" es la que por llegar a la raya, descubrirla o pasarla, al 
0 ser tirada, desde el "pas", puede después birlarse. (Vid. "queda"). 

ABOLO. El juego de bolos a " emboquen o "a palma" es el generalizado- . 
en toda la provincia; pero hay otras dos modalidades. Una llamad 

pasabolo de losa" a " ruedabrazo", que se practica en varios Ayu 
tamientos de Trasmiera (Ribainont&n al Monte, al Mar, Bareyo, Noja, 
Isla, Escalante, Gantoña y Beranga). No esiste uniPormidad respecto 
al valor de cada bolo ni al número de éstos qiie tia de constituir el juego, 
aun en pueblos del mismo Ayuntamiento, Los upasesn varían tambidn 
a este tenor, y existe una jugada, que se hace desde unos 50 centímetros 
del primer bolo, llainada "liurrio" y que se ejecuta en Somo y Suesa. 
Los nueve bolos se colocan sobre una losa de piedra con nueve oque- 
dades, donde se ponen los bolos udheriéndolos con un poco de arcilla, 
Es un juego esbelto y viril, en que el jugador lanza la bola en un 
movimiento de todo el cuerpo sobre la pierna derecha, y al contrario si 



PASADERA. Perpiaño o piedra que abarca toda la anchura de una pared. 
(Vid. " cubiertan). 

PASAJE. Cuento, relación, sucedido. 
PASAPAN. Dicción cast. prodigada por Pereda en sus obras. Poco dormir 

y un lludo cn el pasapdn (SOTILEZA. Cap. X X ) .  
. PASARIO. Vo?: en desuso. Era un medicamento que por vía bucal se , 

..!, , deslizaba por medio de una manguitci. de lienzo a los heridos en la guerra 
, . . . de la Independencia. "Diz que cuando la francesá lo empleaban mucho 

. . . L. 'I -: t 
y que era el ungüentu de la güena salud pa los nuestros". (Tomado 

' y , - .  ex  auditu en Iguña). . . 
' - . PASERA. Pasadera. (Vid. "atrancos"). Junlu a las paseras de la rullega, al- , - 
. . S 4  . -  . contreme a un pobre uiejt~czi (ESQEKAS C ~ T A B R A S .  EI, Alcalde). 

' J  PASIEGA. (Zoografía). Vaca de poca abada, cuernos finos y cortos, capa I - ,_ 
* . .. 

I .  , -  
,I - , 

colorada 1~ clara, cabeza pequeña 7~ graciosa, exlremidades proporcio- 
: : I , nadas y finas; la raza pasieya presenta la funcidn econbmica propia . :, ; 

,'N . ' > !  , . . . . C.'.. . . ._ , . para producir leche, y su sohriedad 9, en  consecuencia, el poco . : alimento que relativamente necesita hace que sea m u y  estimada e n  el 
, , ' ,  4 ;- * p i s ,  donde cualquiera otra raza que no procediese de  sitio andlogo 
. ,. . '  :?.- km- 

' y fuese a é l  importada habia d e  r~senlirse, degenerando en  breve 
-,. e .  ' . , . ,,..J... i tiempo (DISERTACI~N SOBRE LA A W ~ ~ R A  DE FOMENTAR LOS PRINCIPALES ELE- 

- "j . . MENTOS DE RIQUEZA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER. 1888. López Vidaur). 
(Vid. " tiidanca* y " campurriana"). 

PASMA. Agua más corta sn el tejado de la cabaña. (José M.' Cossío). 
PASO. Juego de chicos, también conocido en otras provincias. (Vid. "jaliba" 

y 'Lespolique"). Jugando a paso en  P Z  Prado de Viñas (ESCEXAS MONTA- 
 ESAS. S. Un marino). 11 Paso o loqi~e de agonía o de bautizo. (Del lat. 
pausa-am?). La oficiosa srfiora, que indaga por quién tocan a paso o d e  
quikn es el bautizo (ESBOZOS Y RASGUGOS: La guantería). 

$ 7 ~  ,; PASTIZA. Claro en la sierra cubierto de hierba. Reses Qacunas quc cada 
" - -  

-=- , , : h . l vecino deltwla meter m la pustiza (EST.ZMPAS CAMPURRIANAS. El duende 
S#' *:. ::. ,b; de Campóo). r* .Y.j,-,;- . TRAGAR, SE. (Vid. " npastrajar, se" j : Aplastar, se. 
,-.,.. $05 - , PASTRAL. Embutido con sangre y carne da cerdo que se hace utilizando 

. ' , -*; 
I I 

,-+-J. I. 
el intestino ciego. Hemos metido u n  paslral, una  sarta de cl~orkos,  u n  

;,. , ' '.' . .,' - queso y dos hogazas (EYUEKAS CÁNTABRAS. B. Alcalde). (Vid. "'botillo"). 
. . .- . PASTRARO, A. Aplastado, a ;  despacliurrado, a. (Vid. "espastrañarse"). . ? / * -  . PATA DE GALLINA. Planta herbkcea. C$~.tón de oro, renánculo: Se deno- 

, :: ; .- . , ,O;-, , =qVl ,, , .,*. %,$ mina así porque echa las hojas muy. hendidas y con las hendiduras 
, w de tres a tres, excepto las de la cima, que son sencilhs y muy estrechas, 

-:" 1 I '  

aquél es zurdo. La bola es de forma parecida a un melón y sin agujero, 
como la de Somorrostro del "pasabolo de cachete". El Bxito de la -.. 
jugada consiste en lanzar de la losa uno o más bolos más allá 'de una 
raya en arco, colocada a unos 15 metros. Otra modalidad del juego 
de bolos que se ejecuta en Soba-Ampuero es el llamado "pasabolo de 

;.:d.!-bq/ tablón", porque sobre un tablón están colocados loc tres bolos con que 
t . 3 -  ' 

y'. " , , +  se juega. La bola está ahuecada por dos hendiduras, para meter el 
.. .: + -  *a::,;?d pulgar una y para los otros dedos 1s otra. El objeto del juego es hacer 
.A - :.;-( '", pasar los bolos mas allá de unas rayas colocadas a distancias variables. 

\ ;-A' n k %  (Vid. Um. 111). 



PATWAS. En algunos pueblos montañeses: Patatas. (Vid. "pataqueros"). 
PATAQUEROS. Apodo de los naturales del pueblo de Bost~+onizo, (Iguiia). 
PATARATA. Juego de niños, ya perdido. Poniase una "tuta" o chito de ma- 

dera sobre una piedra llana, y 'se tiraba sobre aquélla desde cierta 
distancia, precisamente con piedras que había que mbar al que la 
cuidaba niientras iba a l~uscarla cuando liabía saltado lejos por efecto 
de una pedrada. El que agotaba las piedras que tuviera en el tiro sin 
acertarla perdía y tenia que ponerse a correrla. (Campóo). El gran 
rimero de piedras para un jzccgo a la palarata (ESTAMPAS CAMBWRRLANAS. 
El duende de Campóo). 
LO, Polibio. (Vid. " canibrelo"). 
NTE (LA). Obligación que contrae todo mozalbete de dar una convidada 

a los mozos del lugar con el fin de que pueda alternar con ellos 
en sus diversiones, conlo rondar, "ir de natas", "marcear", poner ln, 
"maya", etc. También tiene que pagar la "patente" el mozo forastero 
por rondar una moza del lugar; requisito que antes consistía en 
regalar una cántara de vino, salvo, que se le dispensara el compromiso ' 
acordándcJo por votación la "mocedad" del lugar. /Pagar la patente! Es 
decir, poder rondar la calle a todas horas de ¿u noclte (NELUCA. Manuel 
G. Villegas. Pág. 111). 

ETA. Pateta es,  entre el vzclgo de la Moiitañcc, el prololipo de lo feo a( 

de  lo maldfieo, peor que el mismo denzonio ( D E  TAL PALO TAL ASTI 
Cap. IV). 11 Por murió, se dice: "se lo Ilcró Pateta". El dia menos p 
sudo se le llcva Pateta ( E L  RINÓN DE LA MOSTAÑA. Delfín B. y GonzB1 

de los habitantes de Mogrovejo. (Potes). 

. - d .  . . 
UEAR. Caminar menudo y knlo. (Liébana, Cabuérniga, Iguña). ?-!y,  ,' ': -. 

do, desde la rodilla p.ara abajo, después de cortadas,;, ,: 
11 Lugar desde donde se tira 410% bolos (Vid. "pas"), a la "tuta' 
y donde se "cute" o pone en mmpetencia quién ha de actuar e 

ero en aquellos juegos. (Gl-hlpóo). Esta forma del verbo cu 
emplea Cervantes por hoca de Sancho: Para andar reposado y 2 
mi rucio, pzte~lo que no m d a  por 10s aires; pero por la tierra, 
cuti~t? con cuanlos portantes hay por p t  mundo (Cap. XL). 

OJO, A. Re dice de la fruta-madura o en sazón. Comphrese con "ba 
UCAS. Se emplea sólo en plural para referirse a ciertas legu 

son corredoras, como las alubias, las arvejas 

Slelaria niedi:~, Vil.). lln bocado al fresco retoño de 
otro más lejos cc la ?~nitli?tu d c  la heredad (EL SABOR 

DE LA TIERRUCA. Cap. XVII). 
ADA. Pequeño sobrado encima del "payo". (Villacarriedo). 

PAYETA. (De paja): Conjunto de tablas que se colocan delante del "bocar6nw 
del pajar cuando se descarga en éste la hierba. 81 saltaba desde la puyeta 

ara descargarle (LA EUCI-IERA. Cap. XVII). (Vid. " empallar "). 
locado en el techo de In. cocina dedicado a " c u r a r ' h  '%n- 

sarear" las carnes al @uiqx,:"(Vid. "varal" y "varga"). 11 En la aem 
de La Fenilla: "Poner ten qayeta", vale por " inurera" (Vid.). 

O. (Del lat. palea: p a j ~ ) : ' ~  Pajar. (Vid. "ernpallar"). (Zona pasiega). 



( Dmv&n. (Soba). Asdmali, neña, asdmati a la ventana di8 puyo  ESCENA^ 
O ~ T A B R A S ,  H .  Alcalde). 

PAYUELO,. Tabla rectangular con una espiga en su parte inferior que entra 
en el punto en quc se unen los "X)anzos" de la pertiga para formar 

.e el "cabedn". El payuelo queda de frente, y de sus dos costados arran- 
can las "taleras" o "teleras". El hueco que queda entre los adrales 
y el "payuelo" se llama "curia". Los calabazos encima d e  las panojas 
g en el payuelo di. la pértiga ( E L  S ~ O R  DE LA TIERRUCA. Cap. XVI). 

PEAL o PIAL. thdena de hierro, con eslabones bastante gruesos, de dos pies 
de Ihrga, sujeta por un extremo al tablón del pesebre, y que termina 
jpor el otro en una anilla giratoria, a través de la cual se pasa la 
"prisi6n" o collar con que se "prende" al ganado vacuno. Antigua- 
mente se hacían de anillos de velortos y servían para atar por el cuello 
unas con otras a las reses que sr, llevaban a la feria. (Vid. "pealada'" 
y LBm. XVII). U91. I m  de mimbres retorcidos para peales (TIPOS Y PAS- 
BAJES. Al amor de los tiaonesj. 11 Suplemento inferior de la albarca 
para elevarlo. y poder ponerln los tarugos o herrarla. 11 En sent. íig,: 
Holgazhn. 

PEALADA. Con~unto de eanados que se llevan a la feria atados con "peales". 
(Vid. " empealar "). (Campóo, Cabuérniga). 

PECAHIJO, A. Hijo del pecado. Hecolle con la pecahija (EL SOL DE LOS YUER- 
TOS. M. Llano). 

PECIGAR. Empujar suuvcmenta, con continuidad y disimulo, a un indivi- 
duo con Animo de molestarle. (1 (Del ante. cast. pecilgar): Pellizcar. 
(Vid. "punchar"). (Zona pasiega). II "Pecigo": Pellizco. (G. de Berceo 
us6 " pecilgo" por pellizco). 

PECU (EL). Cuco o euclillo. (Vid "cucii"). Cmt6 el colorín en el hu~rto  ,de 
Rosaum, y el pecii cn Ia'nogalera (EL ROL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

PECHADA. Esfiierzo hecho con el pecho. 11 Empujón de frente. (America- 
nismo), (Vid. "apeehar" y " petonada"). 

PEDIGURON, A. Persona muy pedigüeña. 
PEDO. "Peo de lobo": Agárico, bejín. Especie de seta esférica. (Iguña). En 

cast. cagarria. 11 Adivinanza: " l1:ntre dos pefias feroces salió un hombre 
dando voces ". (Con perdón). 

PED6N. Hongo (Bobista gigantea). 
PEDORRERA, Taburete de tres pies y con el asiento en hueco. 
PEDREGON. Pedregal con piedras de gran t ~ m a ñ o .  (Vid. "pedr6nV), 
PEDREGUERA, Lugar donde hay muchas piedras. Pedregal. (Vid. "pedris- 

queran). 
PEDRERO (TORNILLO). Ano u orificio posterior. (Vid, " det.rasero "). Recuer- 

da este vocablo al tlenominado antiguamente "cañón pedrero", porque? - .  

disparaba piedras. 
PEDFiXEi, SA. Gallo o gallina con las plumas irisiad& o semejantes en 

color a las de las perdices. Gallinas pedresas picoteaban en el polvo 
(BRARA~LOR. M ,  Llano). 

PEDRECAR. Met&tesis corriente de: predicar. Esczcchaba sin p e ~ d e ~  l iMe de 
lo que yo le iba pedrtcendo (LA PUCHERA. Cap. XII). 11 "Pedriquen: Ser- 
moncejo, predicacibn, conversación. Dende que vais al voto y a esos 



pedriques (ESCENAS MOSTA%ESAS. El fin de una raza!. El rabi D. Santolr. 
us6 pedricado. 

PEDRISQUERA, Pedregal. (Compárese con ventisqitero), Corre p o ~  baa pe- 
drisqueras como un zagal (DRL~'AFLOR, M. Llano). . 

PEDRO o PRINCIPE (GRILLO). Grillo macho y buen cantarin que %me, 
aproximadamente, dibujada una P en los élitros, La antigua retahlla 
regional que empleahm los milchachos al cazar este animal decía: 
"Grillo Pcciro (o Príncipe): si no sales va. rz llover, y será tu @d?cern. 
Y si el grillo no salía de su c~icl-il repetian: "isal ,  BarraQ&, q u e  te 
anegarás! iSal, sal, por el porlnl!" /I Adivinanza: "Sale al pwt&l y, 
sin abrir la boca, canta con la capa rota". 

PEDIEON. Terreno cubierto de pedrejones. (Vid, " jasealn). 
PEGANIO, Pedáneo. (Compárese con " rn egodia"). 
PECr.48. Adornos sobrepuestos en las sayas y "pegadosn a Bstas. Los re- 

miendos y las pegas de las alegres sayas (DE TAL PALO TAL ABTILW. 
Cap. XXII). 

PEG,ULLERO. (Del lat. p id la :  punta): Especie de "bolinchen o remate de 
' las camas antiguas, "escanillos", etc. (Valles de Iguña, Buelaa y 

Anievas). 
PEINA. Peineta. (Andalucismo). 
PEINAR. nicese que se "peina" I ~ L  carga de hierba, cargada, en las carrefiis, 
, cuando se roza, aplasta o merma algún tanto al pasar por un sitio 

estrecho. Arrimcindose los b u q c s  con ansia b~nvba a todos los bardales 
de los callejones ... con lo cual se peinó Zn carga m& de lo convenielale 
(OBRAS COMPLETAS. AgOsto). También se "peinan la carga con el rastri- 
llo o el " m e ~ a d o r " ~  para que no se quede. fólcilmente por los bardales 
la hierba poco compacta. 

PEJIN o PEJINO. (Del cast. peje: Sagaz). Habitante del pueblo bajo de: la  
ciudad do Santander y de otros puertos de la provincia. (1 Lenguaje, con .;,,:.: 
un tonillo Bspecial, característico de los pescadores montaííeses. Es ' 

cuando m,& destaca la exallacidn lirica d e  los pcjines (DEL SOLAR Y DE ..; - 
LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 

6; . - , ,v- , '.A ... 
PEJINES. En especial, los naturales de San Vicente de la Barquera. (Vid. .,.' ,, .J; : 

1 LLpejinn). L.? "'' 
PELA. Operación que consiste en reunirse en las casas de labradores varias [.¡- 

vecinas para, una vez U d e ~ h ~ j a d a ~ "  las panoja~,  escoger y guardar 
las hojas que han de servir más tarde para hacer "pajoros" o jergones. 
(Vid. "pelar hoja"). 

PELADINA. Hnja de maíz. (Giiriezo). 3, ' * ,# 4-$ 

PELAR. Acto de recoger las panojas y cañas de las alubias. [I "Pelar hoja": , . ,.- 

Escoger las hojas secas y limpias del maíz apartando las ennegreci- 
das g los cabos duros. 

PELAZA. Tira de cuero con que se uncen los animales vacunos. (Vid. .* ;, j 
" sobeo"). -. . . \  , . , ',N 

PELEOSA. Vale tanto como "engaibra" y 'haluchan. . + . . ', . , , \ I  . 
PELINDRUSCA. Pelanduscil, ramera. (Vid. "pescueza"). 
PELO. En la locución: "Es larga como pelo de huevo (o de rana)", que 

equivale a "Es capaz de ordefiar a las gallinas" y a otras que hacen 
referencia a los tucaños y tlvuriciosos. (Vid, "corcuño"). 



I . I  
a,.; 

8'- . , , ,, $,??T, 

3 '  ' E ; .  
, ,  .. 

FELOCIO. Individuo de pelo lacio o caído. 
PELONES. Pájaros con flojel o sin empluniar, (Iguña). (Vid. "camitas"), 
PELOSA. Polilla. (Campóo). (Vid. "apelosar, se"). 
PELLA. Ave de rapiña (Buteo huteo). 
PELLA o PERA. Hierha del pajar prensada o apelotonada metódicamente 

en el misriio. (Vid. "enipallar" y "citntal"). Refrán: "Para bien inver- 
nar, guarda la "peña" hasta marzo o m&". 

PELbEJO (LA DE). La bolsa, gato. (Zona pasiega). 
PELLEGAS. Especie de polainas de piel que usaba el pasiego para abrigar 

la pierna y defender los escarpincs. (Vid. b'jostras"). 
PENDIO o PINDIO. (En ital. pendio: declive): Pino, muy pendiente, incli 

nado. Sobre los laslralcs pe~idios  de la v ~ r e d a  (PEÑAS ARRIBA. Cap. 111) 
Hombres con frente pindia de galgo (LOS CAMPESINOS m LA CIUDAD. 
M. Llano:. 11 En sent. 1ig. : Difícil, peliagudo. (Vid. "respindiajos"). 

PENDONERO. (En cast. confaloniero: del fraric. gonfalonier): El que lleva 
el pendón en las procesiones. 

PENDONES. (Vid. "cerla"). Los rnaices con pendones ya (EL SABOR DE LA 

TIERRUCA. Cap. 11). 
PERAZO o PERASCAZO. Pedrada. (Vid. "rnorrillazo"). 
PERfA. Voz toponimica. Lugar con rocas grandes. 
PEON. Vale por el "rapaz" de la carreta. . 
PEONADA. No es dicción exclusiva de Vizcaya. Se usa en Iguña y Anievas. 

En Vizcaya es medida superficial de 3 a. y 804 ma., y en los valles 
citados, donde se emplea para medida de prados y sierras, es de 12 
"carros" o 21 a. y 48 ca. (Vid. "obrero"). 

BEONIL (CAMINO). Camino para peones. 
PEONZO. Se dice del que liahln mucho y sin orden. Tnrabilla. 1A2li tenéis a 

vuestro padre, que es un peonza (ESCENAS CANTABRAS. 11. Alcalde). 
PEORREROS o PERREROS. Mote dc los naturales de Comillas. 
PEPA o PEPONA (LA). hláscara estramhótica y grotesca que solía actuar 

tradicionalmente en la fiesta de la "vejencra". (Vid. Lám. XXXIII). 
PERCINCAR, SE. Perderse una cosa por no saber dónde se ha puesto. Parece 

un vocablo híbrido, compuesto de: Per(der) g cinca: alrededor, en 
torno, cerca. (Vid. " perfincar "). 

. s .  

., , ' '  . ," PERCHE. (¿Del barrio del Perchel?). (Andalucisn~o): Presumido. (Vid. 
\ 

- " pinche"). 
PERDIAS (ECHAR UNAS). Es locución que generalmente usan los chicos . - -  

I , . .  - cuando apuestan sobre cu&l peonza baila más. Llamándose así porque 
_ . '-.- . el dueño de la que quede vencida la pierde. (Iguña y Anievas). 

PERDON (CON). Frase equivalente a "enmienda(con)" (Vid.). Y o  soy  un 
>. ,' , p ~ b r e ~ g a n a d e r o  de ganado clc cerda, y esla mañana salia d e  este lugar 

. . 
i J 

a vender,  con perddn sea dicho, cuadro puercos ( E L  QUIJOTE. Cap. XIV). 

-,, 'd PERDONES (LOS). Agasajos que generalmente consisten en avellanas, TOS- 
A ¿: , c. 

7 .  - , .  quillas y otros presentes, que traen envueltos en un pañuelo los que 
1 --. .-' 
# :  . han ido a una romería a los que no han podido acudir a ella. En Bre- 
* '  ,- , , 

+ taña llaman "pardón" a la romería. Ni moza,  ni zaga2 se retira a la 



«Si vas al Milagro, que maja t e  pones, 
trheme al pafiuelucu lleno de perdones». (1) 

PEREJETES (A). Equivale a "arrejitos" (Vid.). 
PEREJIL DE PERRO. (Cicuta virosa L.): Cicuta o "gararnasto". 

EZOSA (MESA). (Vid. Lám. XXV). Esta mesa se reduce a un tablero 
rectangulm sujeto a una pared de Zn cocina por un eje colocado en 
uno de los extremos; el opuesto se asegura a la misma pared, por medio 
de una tarabilla. Suelta Esta, baja la mesa como el rastrillo de una 
fovtaleza, y se fija en la posición horironlal por medio de un pie, o 
tentemozo, que pende del mismo tablero. La perezosa no se usa en las 
aldeas sino en el dia del santo patrono, en la noche de Navidad, en la 
de año nuevo 9 en la de Reyes, o &ando en la casa hay boda (ESCENAS 
MOXTAÑESAS. La noche de Navidad). 

4 .: PERFINCAR. Caerse una cosa al suelo; destruirse. No deja de ser curiosa la " = 
,d similitud de este verbo con "percincar" (Vid.). 

'.- '%ERlQUfN. Baile clásico popular, más comúnmente llamado baile "a lo 
-3.; 

- ,,L -f% alto", "a lo bajo" (o pesado) y "a lo ligero". (Vid. DEL SOLAR Y DE LA 

'; =Y 5 r . -u%..- 7 "3 RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio. Tomo 11). 
PERISTAN. (Locución lat. per islam): En blanco, en ayunas. ¡Si vos digo 

'- 7 p. . que el que es tonto se queda peristdn (MARGARA. Alejandro Larrubiera) 
.' " PERLON. Pez (Trigla hirundo). (Laredo). (Vid. "cucon, 4.' acep.). 
I)::: PERNAJA, S. Rama gruesa de un árbol que arranca del trono0 de este 
.f.++ Cuando es algo curvada se usa para "camban o cama del antiguo 

& arado. (Vid. Lám. XIX). /\ En ssnt. despect.: Piernas. 
!& PERNAIONA. De piernas grandes y despmporcionadas. (Vid. "zancarillán"). 
, Se usa en la frase: "Pernajona la mi criada, ni dobla cintiira ni gana 
. - - soldada". (Vid. "zalampiernos"). . . PERNAL. S. Estribación de una montaña. Retozaban colt los ovejeros en las 
+d*-,!3, 

:" 
(1) "Viniendo de una romería de Santillana don Juan de Mier y Terkn, s u  her- 

f.* don Gutierre J' otros mataron a Diego de Terkn y a Fernando de Celis, y entre otras 
y'; penas les confiscaron sus bienes. Acudieron a los Reyes Católicos, por mediacibn del pode- 

roso Condestable de Castilla, g les perdonarotl Ia connscación. 
Cuenta la tradicidn que de este perddn quedó en estos valles la costumbre de en- 

cargar, el que no va a la romería, a los amigos que van, que le traigan los Perdones (ave- 
llanas, etc.), porque 10s hijos de la casa de Terkn trajeron el Perddn real, no solo para 
ellos, sino tamhidn para los demas procesados, de los cuales algunos no habían ido a 
la romería. Perdones se llaman a las avellanas que traen de la romerfa los amigos .de 
los que van a ella, en todas las Asturias de Santillana hasta Valdkliga, en este valle y 
en el de San Vicente de la Barquera las llaman las "romerías", y dipen traer las "romerias" 
en vez de traer los "perdones". 

Et Real Valle de Cabudrniga, tomo 11.-1 nota a la piig. 21. (M. ~ s i a ~ e d o ) .  
"En esta tierra es u80 llamar perdones todo lo que se da en la romería, porque 

se tiene por devoción, como si fuera pan bendito -dice uno de los personajes de la ~Blebre 
novela "La Pícara Justina", escrita a fines del siglo XVI o en los primeros atios del XVII. 
Probablemente -añade Amós de Escalante (LAS MUJERES ESPAÑO~S,  PORTUGUESAS Y AME- 
RICAKAS. La montafiesa)- tales objetos serian en un principio objetos piadosos y benditos. 
reliquias de vana especie, escapularios o medallas símbolo de perddn que habían Ido a 
sol16itar y trafan granjeado los romeros y penitentes," I S 
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bm1Fas y en los pemales ( E L  SOL m LOS MUERTOS. M. Llano). [ Parte del 
pntalOn que cubre cada pierna. j( Reina1 o cordelillo muy fino y corto, 
que en un extremo tiene u11 anzuelo y por el otro se añade al aparejo 
de pescar. 11 "Pernales" : Be dice, como en Burigos y León, de las estacas 
largas que se ponen en 13s carretas a modo de adrales. 11 Ramas gruesas 
en quc se divide el troi-ico de los Arboles. 

PERNERA. Enfermedad del ganado vacuno denominada bacera. (Vid. ejem. 
en " mamor "). 

$4 BERNIANO. Yugo para arar usado en Pernía. (Vid. Lám. XVI). El pemaiano 

3 % ~  
pa la gente He Campóo, o de lierra adentro (ESCENAS C Á N T ~ R A B .  H. Al- , 

$$A calde). 
PEROJAL, PBRUJXL o PIRWJAL. Arhol que produce "perojos" o "pirujos"', 

- . m . f & 4 ~  (Igufia, Comillas, Cubuérniga). Se Lnmboleaban los pinijoles silve$Ces 
(EL 801, DE 1.08 MUERTOS. &/f. Llano). 

OJO, PERTJJO o PIRUJO. 1'ckIta de San Juan. (Vid. LA PUCHERA). LOS 
hay de dos clases: uno, de forma de pera nluy pequeña, llamado "ce- 
remeño" o cerrnefio y "sorbito"; y otro, de fbrrna,  redondeada como 

. la. manzana, y se denomin:~ "perojo rodero". Aqut tenemos tres pe- 
r ~ i o s ,  eontinud Abtniríaquc (T~POS Y PAISAJES. La romería del Carmen). 
Tampoco habia endr iws ni j~mujos dr monte ( E L  ROL DE LOS MUERTOB. 
M. Llano). 11 "Perujeros": Apodo de los vecinos de Avellanedo. 

PEROMINGAN. Glacea, vtiriedad de nianzana con forma de pera. (Vid. "ca- 
metonas"). 

PERPELUTE o PERPELI '$TE. Dorada. (Obluda meIanurd.). (Castro Urdiales). 
PERRO. Renacuajo. (Vid. "coinper.ron). 11 Frases: "Ser perro de todas las 

bodas". "h/l&s contenlo que perw con pulgas". befranes : "Al perro 
de cabaña échale u11 lobo". " A  perro ratonero (o "ratiego*) o de lior- 
telano, no se le pone ~umpano". 11 (Vid. "calle"). 

PERRUNO. Maíz llamado también de "diente de perro". (Vid. "diente"). 
PERRUQUES. Roturas o averías en los aparejos de pesca. 
PERSONAL. Físico de una persona. Q z d  personal de cuerpo Tasia (DE VAL 

PALO TAL ASTILLA. Cüp. 11). DP personal a la vista lo lleva (OBRAS COM- 

or a pescado, a cebo para pescar o a algas marinas. Con esta 
brisa da p~scadina g las l i m e  uslé a todas y a cada una de ellas momas 
como a los mubtes (MARICHIJ. L. de Ochamn), 

PESCAR. "Pescar a correr": Huir, comenzar a correr. (Vid. "picar"). 

o pescudar : preguntar) : Preguhbna. 



P4?A%XJEZA, Mujer de ~ostunzbres libres. ( b n a  pesiep). (Vid. "m~scoaa" 
y "pulpe"). 

PEB&BWEMA. Lrr. definición de la hcademia no da idea elara: de1 19 prs~dtadepa 
~b~epWSgi de este vocablo en la Mon+afin. LB pesebrera, tanto a q ~ f  coma 
en Asturias, se forma de un tithl6n que haCo de fonda y que se coloca 

e ~ t e  iagar en fa cuadra que lo tiene; en4re las rejas a 
parü en e't pesebre la que cae. Cotnzndas las p@sebveras de t6m seco 
oloroso (EL SOL 1xc LOS MUBRTOS. M. Llano). 
ONGA. Pechigorip. 11 Juego de naipes que era propio de mujem 

etón). (Vid. LBm, XIX). 8 e  
- 8 que tiene la, podadera, pnc 1 . I 

eslida. (Vid. "pecheda"). Golpe dado con el 

e iiii piso, que sostiene las vigueks secunda- ,:, +':. 

hare en ln lana mal cardada. (Campdo), (Vid. ; .: 1 : 

* ' Y  

faber. (Zoila costera 
PEPJ DE TAMBORIL. &$hfizs piscatariits. (Laredo). , ,, i: .' . 
PEZ SABLE. Sitbalo. (Pedreña). a I .. l. 

, \ ' * , . . *  
PE7, 81N SANGRE. ~ h e r i n o  &wsbyt,er. (Snníander). (Vid. "sub* y Uegoa- . :', ., < 

C ~ ~ S C J S  '9. 
EZAS. l?eri&xiajos. (Igiiñn), (Vid. '*cnrnperrom). 11 Pecas. (CabutMiga). 

' 
v L  , I  

E7r050. Ef que tiene "pezas" o pecas. de Cabuhiga). - ,  -. . . . .. . . 
PEZURO. Bruto, tacaño, npuñado. (Vid. '.verr.clgo"). 
PICA. Pico de aliliir el dalIe. (Vid. Lhm. XXXVII). 1 Punterola de cantero. . - -  - .. - , .  . 8 .  

PICACARNAZ3AS. Apelativo del marinero que por su avanzada edad se queda 
en tierra y se dedica a picar 13 earntldrt o cebo de la embailrrición a .+ :- 
que pertenece. . S  , 

PIC;ACT-ION. Pico de dos puntas. Z~papico. A j : L  

, ,  - 
PICADA, PICORRADA y PICACBADA. Cebo que uri piijaro Heva de una ves - , , 

' 

a sus c ~ i a s .  Las variantes carrespaiidcn a Iguil.a, Pas y $Garnpbo, res- . 
pecti~ament~e. 11 En sent. flg. se dice: "#se ha 'hemdado una buena ' .  .' 
"picorr8" o "picach&" 4 .  . '  

, . m  : 
l .  , l . '  

Y .  ! - 
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I PIUDEB. Especie de banco sobre el que se partía el pescado en las esca- 

becherías. (Castro Urdiales). Como el picader los borzitos (MARIOHU. 
L. de Ocharan). /I Hombre encargado de aquel menester. 

PWADERO. Tronco de árbol donde se maja la leña. 11 Tajón para picar 
sarne en las cocinas. (Vid. "sebolla"). 

I'IGAL. Pico o punta de montaiia. j/ Piedra que avanza sobre el abismo. S i  
@@les na se tira por un pica1 (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duende de 

. Campóo). 
PICAO. Desarticulaoión o distensión de los ligamentos escapurhumerales de 

una res+ (Vid. " espicarse"). 
PICAPIEGCOS. Pinzón real. (Vid. " piesco"). 

R EL DALL-E. Afilar la guadaña, Cotocado el daEle por el filo sobre 
r s u n a  piedra, y e n  la mano un martillo de corlo mango, picmba el dalle 

(EL ZNDIAKO DE VALDELLA. G. Morales). 11 "Picar". (Vid. "pescar"). Con 
es20 dejaron la ermita y picaron hacia la venta (EL QUIJOTE. Cap. XXIV. 
2.'). Le tengo tan?i&rt arriba. S i  te paecc pico II traerla (SOTILEZA. 

- ' PICATUESTA. En Campóo vale por "envueltn" (Vid.). 
. Bastón de ancianos con la empuñadura en forma de picaza reco- 

giendo las alas. (Vid. Láni. XXVIII). Llamd a la puerta con la picaya 
f ermda (BRAÑAFLOR. M. Llano). 

A, O. Persona que canta o compone .la letra y música de los 
"picayos". La hechura tipica y mlinariti d+ la estirpe picayera (DEL 
SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J.' Fancio). 

. .l PICAYO. En Cabuérniga vale por "mesador", sirbe para "peinar" el carro 
de hierba, y termina en dos gsnclios éi$born?a de arpón. Y tenazas 
caslañeras y picayus paru mrsar el henv (EL SOL DE LOS MUERTOS. 

, ,  - 
. ,I .- PECAYOS (LOS). Vevd e! tnzlaico $1 el folklorista la antigua costumbre de - 1 ._ 

'r . 
. (  - ' ' *. ' 1' cantar las mozas, al son de sus grandes panderos, 9 bailar los mozos - .- ' ,- los 1ipicos "picagos", cantos de cardcter religioso generalmente, aunque 
l . < . -  . \, 3 
. . a . 4  r en  ocasiones S O R  profanos, pues se emplean, l a l ~ f o  para festejar al 

S . ,  r '  Santo palnono del pueblo, o u1 s~cerdofe  que predicd en  su fiesta, como 
para celebrar el feliz retorno de algzin hijo de la localidad que se 
ausentd pobre y jovet~ para ¡America y vuelve rico y afortunado. Los 
"picayos" de Cabr~tlmiga, Tojos y d e m h  valles de Cabezbn para arriba 
sota diferentes en  su  rnzlsica .y en S U  letra de los que se cantan e n  los 

& > .  . m . , . ,-, valles bajos, y ademds el "tiempo" de la prinzew es "lento" e n  los unos 
" . #  .-- , u . ' y 7Wlc?yrow en los otros (ESCENAS CASTABKAS. Prólogo de B. Rodriguez 
m; , n * , :  - - .  Parets). En Viérnoles se llama "baile al Santo", desdeñando el nombre 

k - y  . , ,  

.L-..q* ., de "picayos", voz importada, que deriva de la técnica musical piccatto, 
..! que consiste en puntear las notas para indicar que hay que cantar pi- 

* - 
57 ' r ,  , t-" , "i cando o cortando la letra. (Vid. "rallentar" y descrlipción en DEL SOLAR 
T. , .  ; . .kIi&td Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Cancio). 

, , , ,+.=. 
, . , , . PICC). "El pico del arca" : Gato; ahorros de una persona. (Vid. " pellejon). 

' 0  . < -  
m . , < a *  

Esconder un ro6oso ochavo e n  rl pico del arca (ESBOZOS Y RASQU~OS. 
. I h  . El tirano de la aldea). 
; ;;, , ' ,:, , PXCOLLA. Picota, cúspide. (" picoruta", " piruquitan, " piricota" g " cucurita"). 



Remed~clo~e e n  la picolla &E nuestras &ajigb&  lis ~ ~ N T A & X S .  H. AE 
' calde). . L 

1 4  . PICON.:Que pica, picante: 11 Que tiene punta. 
PICA1PION. "PICdn'! 11 Queso casero de Tres~iso, muy acredita&.' 
PICOR. Picazón, escoeor. (Vid. " agrior "1. , , 

PE.CORRELINCHO. Pie@ verde o pico carpintero. 1 ,  

I'ICORUTA. (Vid. "picoila"). \ I  I 
. . 

PICOS. Apelativo con el que se designan conjuntamente la "bigohi%: y ' l a  - ' 

S i : t  \ r l  . I 

' '"piea", que sirven para afklar el dalle. 
PI(.IOYETA:I C a ~ m j o  o copa de árbol. (Iglfir). I~arzE gece drs magd 'en lcrrdes a 1 '  - -. 

wrnems, cuando 116 esquiEaba.s a b pÓsyefa-@&, SOLAR ,Y' bE tn RUA. . ,  

A. García-Lomas y J. Gancio). . . S I  . . 
rllCIIPR'ti3"CHU. Pico del cuc@clio. $ N -  , 
PICHI. Guapo, mono. (Castro Urdiales). (Vid. "michi"). ERO, &O, wsbm~bi- , , . . 

. . 
sapos, pichts (nrnnrcwu. L. de Ocbaran). 'I $ , . .  

PrE. "Pie del dnlle": Extremo del astB donde esEl colocada la &manilla ' 8 , : .  

' ' " 

larga''. Y tocarido el pie del d d t e  ( 1 7 ~  e t  suelo (EL smoa m L L ~  m~riuaA. m 1'. . * .  Cap. VXI). 11 Refrán: "Quien deja* &tr.$s un pie y ho para, co's£abdaW. -,- ..; , 

fw refiere- a 106 que, merm&ridoseles la fortuna por'dispwidio capri- . ; , 
choso, no ponen eoto a sus gastús. 11 "Un pie", "dos pies", etc,: Une I- ' . : ,L  . 

ctdmena o "di~jo",'dos 'Quujos", etc. (Gamp"óo).' . . . . .  -, 

, PIEDRA. Frepdiiro de E&iw que hay en las cocinas. 1 '"Piedra de hierron 'li , .  
al a canto rodado g de aluvión, de s6rrído&e- .'S' . ' >  

r 3. 

' 3 . -  . 
eles para pescar rnerlusa, poniendo . I - L  1, .# ,, 
las con la palma de la mano. (Vid. , .  

, 1 

os " plescos" o "piezcos". 1 @"Piee- ' ; .: .;. . 
caI". (Comillas). Cnnónrt los rotoi.ines rvt loa piescales (BRAWAFIAR. M .  ,. . . . -. 

e Llaho). i '  , 
MERCO o PIEZCO. Pérsico o ineloeutón bravio. En Comillas: "'Hewon. EE ' L .  . - . 

' 'que hupta las pomas y los piestus (BRAÑAFLOR. M. LIILDO). jI "Valiente ,-.* . 

pieseú!": F r n ~ e  que expresa que ttna persona es bucna pima o buena , 
S . "rastaña", que tarnbikn se dice. m , v l . - .  - 

' , ' 1 :, ' 8 ,  
. . 

PlfiTANk. Pata de la piel del odre: (C~buérniga). 
W ,  : . ."- 

PIGAZA. Pigam, urraca. (Villacurriedo). :! ,- p . - .  PIGAI' .  Excremento en forma do plasta. (Vid. "pallaz&"). 
_ / a  - . 

PIGAZO. Ave de rapiña llamado pigarg~.  11 Arrendajo. (Vid. "befrone"). , .- . - A  

PIJOLETES, AS ; o PIJULETES. A8.150 mismo que "pajoQRs". , ( - - , -  - 
FTLJNDRAJO. (De hilo g andifninj: t'Áilgajo. 11 Residuos de huevo ' f r ih  que- .  . i + , 

quedan en lb, sart6n al Preíi. las torrijas. (Campóo), 
PILLATE o PILLAJE. Se dice del pescado que cae en los aparejas no dedi- ' ' 

cabos para su pesca, y de c u y  p~oduefo no disfruta ef %mo,&r, sino 
que es repartido propo~cionalinbnte entre todos los tripulan4es. (Comi- 
llas). Y con calnm chicha agztarduha~ rsrnoiqtee de algtin pdlkte (OLAS 

1 9  Y CAR'TILES. J. Cancio). ,. , 
. ? N  

PTMENTONERA o PEMENTONERA. Peti-rojo (Sylvia. rubecola: L). (Igufia), . - , , ' 

(Vid. "eoloi.fn", "raitín" o "papo colorado"). - 1  , - .  

PIMPIAN.30 o PITANO. Pilón de los botijos, pisteros, porrmes, e&, (Vi@., ' .  :' 



"pibrro"). Y engordmr, ~ O F -  las dos haná$s, qite ya estdfa como dos bo- 
tijos .9in pIiimpiu?iu (»EL SOLAR Y 1 2 ~  LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 

PIMPLON. (Del lat. pimpiex: fuente de Pimplea): En la zona occidmtal de 
la provincia: Salto de agua frirmado por un arroyo, torrente o rfo cau- 
daloso. 

PINA. EjiGn o clavo de madera que sirve para asegurar los ensamblajes, 
Tarugo o sobina. (Vid. "pino", "halca" y "mesa7', 2.' acep.). 

PINADOR. (Vid. "pinche "). 
PINAJE. Conjunto de "pinas', o "pinos1' que forman parb  de un apero de 

labranza. Por mor de swNrse las tilenc m... por estar ya podrio el pina& 
(EBCFNAB CALGTABRAS. 11. Alcalde). 

PINAQUE. (De "pina"): Arado con una vertedera metálica que se cambia 
a mano por detrás de la esteva. Antiguamente la vertedera era de ma- 
dera. (Vid. Libm. XIX). 

AR. Poner vertical una cosa. (Vid. "armar" y "plantar"). Se cerrwon las 
ccsmberns, se piraavon [os portiSbos (ESTAMPAS GÁMPUHRIANAS. El duende 
de Campóo). 11 Sujetar con "pinas". 
U. (Del franc, pinace o pinasse, de yinus, barco estrecho y ligero de 
diversa dimensicinf. (APOLUSIO. 121 d.): Embarcación sin cubierta, mu- 
cho mayor y mhs fuerte que una lancha de pesca, para cargar y des- 

k B  .,., . *  . gar buques que no pueden arrimarse al muelle, (Vocab. de SOTILEZA). 

I , l  . nr rcn quti2drh m la  pinaza del Cnstrejo (ESCEKAS MONTANESAS. La 
* ,, ,; .- .- dd - 

I ,P leva). ' 
i>:- :,; : i ! L ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Muchacho que " a r n ~ s " ~  "pinan o ''planta" los bolos y cuenta los 

h , S;: ' i derribados y los emboques. (Vid. "armador"). dCudnlss bolos Elevas 
f ! :' IT:' - .  .If$@jj~contaos, pinche? -Vpihle mds rl rncache (ES~ENAS CÁNTABRA~.  H .  Al- 

,# . , . . 
t ;. ..:, ;i, C. 

calde). [I Presumido, ultivo. 
r - . , : ,Y.~PINcH~N (.JUEGO DEL) .  SP juega col) e s t w a s  ayuzadns dice ~ d l u x  (ONOMAS- i i;l\ ,;;. , i  - . .  

. .. 
,.,+,y,,' :: - * 

Frco-j. IX. 220), y es preciso, no sdlo clavar la estaca e n  el suelo hzirnedo. 

t , . . - . sino hacer satlla~ las otras estacas qae eslcin ckavadas, dándoles en la , A .  

. + pari?e superior. El que ha logrado dcrrihar une, lanza &sta a lo lejos, 
, l;,,''l! - .  
*,8,1,. S * . :  . ? 4  - -  o "a Roma" (comn dicen en Iguiia), hincando la suya y cantando: 
a .; : (-8 , > ,' 
.- e , f e  ''Una, dos y tres, pinchón m". Y s i  el que va por ella logra pinchar 

I 
, , , . ,  una vez antes que el Ianzadi~r cuatro veces seguidas, toma la mano 

- 3  I .-  . 
L - , . . :;'"%y comienza e1 juego a su favor. [Vid. "zurrumbo" y " jito"). Es el juego 

.. '. 
, 1 ,.'. del " espita-palo" asturiano, 

l .  
" ' .,' PINCfJORñAZO. Aumentativo de pinchazo. 

\ 
A PINDAL. Grupo de robles espesos y derechos. (COSTUMBRES PASTORILES CANTA- 

\ * . . . +  

3 #y '  .- - BRO-MOXTANESA~. Mateo Escagedo Salmón), 
, . ; ' .., jPIWGAR. (Del cnst. anE, pin8jai*): Pender, colgiir, levantar, columpiar. (Vid. 

6 fi S 7, ,-, 7:: "escarambar"). j f Chorrear, gotear, (Vid. "resmanigar"). Este verbo 
, , : .  .{.- .mi ';r&&.&eouerds al cast. ping:millo : Car8rnbano de los aleros. 11 "Vengo pin- 

* I  . , " gando:" Quiere decir que uno este chorreando agua u otro líquido 
L". . cualquiera. 1) "Si voy all& te pingo": Se dice en son de amenaza de 

muerte, con un idstrumento cortante. 
PINGOLONDANGAS. Formo Eainilinr del cast. piiigo. La culpa de ello la 

dienes2 esus pingolonda.prgas de  mis I&emanas (TIPOS Y r~drsaaes. El buen 
1 
L paño), 

,JPINGLOMA. (Da respingona): "Bola pingona": Se dice de la bala tirada con 



desenvoltura, pausa y elevación. Ya sabes, dtas 1~ pinyonas, qw ist p s f c 8  
va corta (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 

PINGOROTA. Parte m8s alka de la copa de un árbol. (Vid. "gicofeta" y 
" piricota"}. 

PINO. (Vid. "pina"): Pedazo dc riiadeni aguzado por un extremo preparad? 
para ser colocado en un agujero, que$8adb Ja punta libre, corno ocurre 
can los "pinos" de las "rastrílias". Echaba pinos en los ojos de las 
azadas (LA r u a a i r i t a .  Cap. Y). 11 "No sabe hacer un pino", se dice del 
hombre completa~nenle inútil. A este pPopósito, dice ctn cuento popular 
monta$és que un pasiepo tenía una hija muy guapa, a la, que preten- 
dían a la vez tres mozos, dos de ellos muy pretencios& y listos como 
el hambre, y el tercero, hombre de pocas paIabras, pa~ecia  tbntu. Q 
padre de la chica dijo que se llevaría su hija aquél de los ' tris que 
mejor hiciese un "pino". Al día siguiente, se presentaron los preten- 
dientes; los dos prinieroa, provistos rada uno de un "pinow de ma- 
dera, cxcesivarnente ti.alm,jados, y el tercero -el tonto-, con las manos . ' 
vacías. Admiradas romo se merecían las obrasi maestras de los, dos O e . - 

" > 

"agudos", preguntó el padre al tonto: ¿y tú, quQ traes? A lo que él , 
contestó: yo quiero, antes de hacer e1 pino, ver el agujero papa &&de , . ., &c9des. (B. u de a a .  Acrilin y &cto de pinar. $Dar  un pino1' :.: ~ - ;; 

'4a un tablón, piedra u otra cosa: Ponerla verticalmente. 11 Tramo en :: 
'J)>kf~&la escalera de mano. 11 Tres "landes" o haces de punlas de maíz. 1, Cufi~. !i; ' "' 

PINTA. Parecido. (Vid. " traspintar"). .. 
R. Tener o nb h i t o  o suerto f n  una empresa. Darse bien o mal la 1 :;mvz.. 4 
ructificsción de los vegetales. El ,  a60 quce pintan los tmape~os se co- ' 

e > ,  

sechan unas iwas dnicas (MARICHIJ. L. de Ocharan). 11 RefrBn: "Como - 

quinta pinta, si el sexto no se lo quita". Se reflere al tiempo, y quiere , 1 1  

decir que como hace el día 5 así hará el resto del mes, siempre y ' .  
I <  . 1 

cuando que el día. (3 esté igual que el 5. If Tallar la madera con ua  ins- , - 1  ' . ,. . . 
truument cortante y a fuego. (Vid. "palo pinton). Pintar abarcas, con . . , : . - ,  ' Za pumta de la navaja (PENAS ARRIBA. Cap. XVI). . , 

* -  , 

EGA, O. En general, todo lo que tiene pintas. 11 Lo que "pinta" bien, , ! J. 

S (EL). Voz onomatopéyica. Estaquilla que forma parte del lazo para , ' m ,  : - -  
azar "sordas". (Vid. Lbm. XXVII. y "espintis, al7'). , . ,  I l n  

I ! . Cría del salmón, murgón o esguin (par n Inglaterra y tacom en ". ,.:.. . 8 

Francia), que aún no ha adquirido la col ,ción típica del descenso . l. 

< ,b m al mar. (Salmo salar). (Vid. "abrileño"). 
m - 1  ' - Y .  - .  . '  BLANCO. Juego de muchachns llamado de los "cartones" y de los - - . 

"santucos". Los recortes de rdor les sir«mi de papel-rno.neda;'j'uegan 
con ellos al pinto-blarwo (TIPOS S PATS~AJES. LOS chicos de la calle). , .  

TUFüN. Pinturere. Los pinluri?~ea pescadores que caian por su banda 
(EBCENAS B Q O N T A ~ ~ E S A ~ .  El 'fill de una raza). 11 Farsante, ponderador. 

PIRA. Golpe dado con los nudillos, a puño cefrado, Largando lat cu&? pi 
por Za espawa ( L A  PUCHERA. Cap. V). ,.<-A !. J 7  -t... 

, 8 .  

PIRAL. Pino. [/ Pinar. h . I  
* (-, PIO. Con este nombre se des ipan  en Bantmder algunas avecillas, eomo e1 . 

Charadrius cantianus. el Actitis hypoleucos y el Strepsilas interpreta, 
que suelen andar sobre las playas o riberas. &S voz onomatopéyica 
que imita el canto de aquéllas. 



P ~ 4 , ~ , , , I ? L n ~ h  común (Fringilla caelebs o Fringilla montifringilla). (Iguña) 
Es voz onomatopéyica. (Vid. "tejo" o %i,eso"l. 

Z)IPIAF. ,(Q@ lwt; pipb:-pajarito): catar, picotear la fruta, tamarla grano .a 
grano. Pipiabas una uva, c;ekY, y dimpués pipiabas otro uva, (TIPOS Y 

~ n ~ s ~ a g +  Las bruja$),. . , , '. 
PIPION,,,Con lo cuchi lk  c09txolp, 91 31 o .pezón de las b ~ w a s  (LO@ CALZONEB 

.o EL MILAGRO DEL P J Á N C A ~ ~  Parets). 1) (Vid. " pizpión"), 
P&?UE,(EL). En el ganado de wrda; 81 espinazo sin los lomos. , 
PIQUERA, Variedad de mana (Vid. "carretonas"). DisEin,gda. de noche, 

, , ,y sin ccstcsrlas, las cap de las piqueras (EL SABOR DE LA TIERRUCA. 
Cap. XVII). 

PIQU~BOB. Apodo.& los naturales do1 pueblo de Los Tojos. 
PIQUETE, Cencerro o "campano" menudo para el garra varlwo. (Vid 

. ,U repiqueta"). 
P I ~ Y T O .  Carcoma de3 maíz almacenado. (Valles de Iguña y de ~Wievas). 

b. #, - PIQlJIS. (Vid. "pitas"). 
,_;$~.@wTA. El punto niás alto de cosas eh7ada.i. (Vid. "pingorota" y "em 

%i. l! ,: $ , piircotarge "). 
' ,.: - ~ ~ R I Z  (EL). En el ganado de cerda: el colón. 

. . ' ,,.PIRRO, En Pm: Perro. jAqueda p'acti, qui rni padre ti da e2 'pirro (ESCENAS 

a%, . * 
. 4  CÁWCABRM. 11, Alcalde), 

1 ;> ::PIRUJO. Pequeño poste que sosliene lit ctinlbre de uno casa. subre las yigas. . . - . a -  ..A - .. - : .  , tf "Perojo". 
IPIFtlJLEAR. Presumir, vanagloriarse, jactarse. 

; , )  "PIRUQUITA. (Vid. "pimllan). 
- ~P18kN'I'ES. (Voz de gerrnania):,Piei. illovrr los pisanles ... muy aprisa (DE 

.I ._ < L 

- L  . .J' .y.F . TAL PWO TAL I~TILLA.  cap.' XF). 11 Adivinanza: "DOS picoletas, dos mira- . .  -. , 'I  ' 
:, . $(;.Xd danes ,  im quita-moscos y cuatro pisantes". (El buey). 

,?3. PT8CfJLTZA4R.' (Del lat. pesquisar~~:  P Z G ~ L L ~ ~ O ,  ssitm~m): Indagar. Pn ver lo que 
po&n pisczclizw pu m& afarctr. @rJ PLF:ITO DE LA PERRA son~q.  D. Cubría). 

,: - PISCUZA, (De "pisciilizarn) : Indagadora, pesquisadora, cuentera. 
.:; ' PISO~DERA, UCA. (Motacilla albtx) : Nevatilla. (Vid. .'r&nai7). i$i padccrno 

,&a pisondeructc! (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Al- 
 ida y pizpireta que anda con ligerezp y a 

co a las pisondems r~ lnmidos ,  damiselas de la 
. Blasones y talegas). 

iins tela o vestido. El covte de los cualro 
A PUCHERA.  Cap- XXIII). (Vid, LLmeJbn"). 
. / ]  hducliacha pequeñita, revoltosa y viva. 
ún usada por Pereda: Para con su el^ &e 

~~ccuir, j pispnjo! (iwAk$s ARRIBA.  Cap. XXVI). 
, 

no tjene pestañas. (Zona oriental). 
.. . - . ' -  L . ' :  PITA. "Aficionado a la pita": Que le gusta la bebida. (Vid. "bit8culav.). 

p;2', .,. 6%. IPiedrecita o "bita". Arrecgiandn su  lesoro df pilas, cdseams y caraco- 
* w '  ,. . . (ATDRO S ~ N C H E ~  Cap. Y). (1 'LE~h¿tr a la pita": Dwidir la suerte 

S , , ppniendo en la mano cerrada una piedrecita y en la otra nada. If "A la 
. - 
, .. ' . -v,I,pita la cojaR (Yid. "galana, a la pata"): C o a c o ~ i ~ l a .  
; 1 . 



PITADBRA. Pipitaña. Silbato de espadaña. Escogi~n lets mejores le.ntre las 
espadañas ... para hacer pitaderas (DE TAL PALO TAL ASTILLA: Cap. XXV). 

PITARROSA. En Laredo: Scyllium eanicula, de dos o tres libras. (Vid. 
"mama"). 

PITAS o PAITAS. Piedrecitas redondeadlrs y -t;s@gidas para el juego de 
niñas llamado de las "pitas" @&fl@ q í r  v"pa.itasi' ~ a k & r & g i &  Se 

y& juega con cinco piedrecillas y se co&poppde varias figuras entra ellas: 
* 1C :La una, las dos, las tres, el "pos": l'a $ente y la "vana". Jugar "a todo 

lo malo", indica que se establece el ''.@iquis" 0 "empiquis", es decir, 
q?e se pierde cuando se tiene que coger sólo una o varias "pitas" 
del suelo y se tropieza o pica en alguna de las otras. (Vid. uqui#isn). 
$&an las niñas, que, mds pacificas, cmpieabgn su media hora e% 
jugar a las ':paitas" (EL it1N6~ m LA MONTAÑA. D. Fernandez y Gon~áEee)~ 

PITERO, S. TqiPedor del pito en las romerías. Y no en compctrsa con pitem 
wil (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas y J. Gncio), 
. 11 "Piteros": Conjunto de tocadores de pito y tamboril. (Vid. 

Lám. XXXIII). 
PITIFLANES. Cosas delicadas que, en general, necesitan' mucho cui&do y y:.. :e. . .- 

tiempo para hacerlas. Para rnanipulanrim y piliflanes, 111 (SOTILEZ~. ;-:l. >:' ..,:,+ c<:q Cap. VII). , 4. - S  ' 

PITORRA. Nariz. jVenya esa yilormca! Y le dió un mordisco en 
(SOTILEZA. Cap. VIII). 

PITORRO. Ave marina (Uria aalge). 11 (Vid. "pimpiano"). fl Pezón. 

I sseulla el pilorm a aquella juenti tan plena (DEL SOLAR Y Da LA 
A. Garoía-Lomas1 y J. Cancio). 

PITJCA o PIMUCA, PSjaro llamado curnica, (Iguña). (Vid. "rajuca"). 
PIYUYO. Gotera pequeña. (J. M.' Cossíc 
PIEARREAR. Afilar el dalle con la pizarra que los segadores llevan en S? " 

'' colodra ". 
PIECATEAR. Regatear, andar con pequeñeces, comiscar. *- ' : .km . 43: 
PIZCATO. Pedazo pequeño. (Cabuérniga, Potes). 
PIZCO. Repizco, pellizco. 11 Jaraniugo. (Vid. " jamugo"), !' *. '. ?K , , ,  ,. 

PIZOPIA o PIZOTIA. Algunas enfermedades epidémicas del ganado vacuno, 
y, en especial, la epizootia. (Vid. "gripe"), .5-,. A .  . :m 

PIZPION. Corazón de la manzana o de la pera, "Déjame un pizpi6nt' cuele . - - 
decir un chico a otro que está comiendo frut& M(Vid. '"ipión"). - .  : i, . .  .,**-;,;y . . .. ,* 

- >  PLACENTERA, O. A poca distancia, que puede llegarse o adquirirse eon ;:.l,.< :z ,, .,! 
facilidad. Lo contrario de " tresmano(a) ", (Vid. " maniente"') POP esgur .':;,; :.e , " - . ; ,w ' '  

Ap a tresrnani< d ~ l  lugar y tan plarenlem de esla casa (PERAS %mis.#. 
-;fa y;,-;*! ip. XXV). 2. , .- ." -. 

PLACheES. Lugares en el mar donde abunda la pesca. Esos son lo8 mejo~es  
placeres o sitios de pcscn pa el besugo (SOTILEZA. Cap, XXVIII). 

PLAíTICO (EL). El catón; libro de lectura para niños. (Pas). 
PLANCHA. Parrilla circular con un asa que sirve para 



PLANIBAO. (De p ~ a d d &  'llanura), (POEMA DE ALMM*. 1114 d. 4072d). EX- 
feneidn goande y'@ ac&hles en el tewem, 

PLAHTAUQR. (Vid. 'bmnado~v  y k'pinche"). 
PLAHTAR. Poner en pie. (Vid '*urniar" ji "pknar"). 11 ñiricar, Refranes: 

"PaP @m Blas, piaata higo6 y conie~ks". 'Wa 10 que plantes comaei". 
PLAMTJLLIBBO. PTanFide, bravucdn en apariencia, faaf&rrón. 
PI&.!AL. Dinwiil, fortuna inrnenaa. F t ; ~ n 8  h ~ s  hecha 14, duata Pedro, p e n o  

. 8ais rndiik ?2%áf,tt0 a PS(. $&n¿d? (LA PI'GHEHA. Cap. X). J .  

PLATEADO. Esguiii que ha experimentado el cambio de pimenbcidn. )i$i$. 
"pinto "). Y 

PLATO. Frase: "Nada enbe dos platos, y los dos eran hondos". 
PLATUBA, PEati jtt. niander : (Pleisamectes platessa) . (Vid. ''siokla,"). 

" PlzAZA. Ijnidad de a s ~ p e ~ # k @ ~ , . d e  R , 0 8  a. generalmente. Se usa papa 
+ , las fincas rjisticas en Ran :Pedro del Romera1 y en-.San 'Roqur?' de 

Ríomiera. Para' ?)&c$pqw si1 Z I C ~ ~ * R P ~ P Q  Q~QPLZ'T%T slgmas pkwas y aijadas 
ara Luqula  un^ NILMP, Y ME LA RMA. A. Qarcía-Tnnns y J. Cancio). r/ B y  
lera o '.corro". 

$&EGADORIAR. Pic~as de la cejo de roaaniento de la carreta para h e &  
y hacer "eantrar" a ésta. (Vid. '.apelladeron y Lám. XW).  

PLEGONERO. Pescadilla. (hlerlangus villgaris). (Laredo). (Vid. "faneca"). 
P&OMATlWS. '.Venirle a i.ixio con plam&ticasn o r m i  cuentos y cawio- 

nes. (Pas), 
PLUMEAR. Expresidn grhfiea par& indicar el verbo escribir. Un p&&?ar 

como él plurnetr ( P W H ~  L~OKZALEZ). De este verbo, g del sustantíva 
"plumeo" se yalía freciionle lile Pereda en sus convepsacisnes. 

PLUMIR, Echar pluniit. Cub@i-se- ésta, los phjaros de cría. I( "Plur~ios":  
PCbjaros que ya tienen plu n. Dos yoritos, dos en cam&las. y 
plumios (ESCENAS (;ÁI-~T..~RAB: H. Alcalde). 

POBRE. Refranes: "Eri casa del p o h r ~ ,  la plata se vuelve cohre". "En c 
del rico, el vinsgre se v u e h  yinoH. "Grande cama piojo de pobre'" b 

*-De pobre a podre no hay un suspiro". Generalmente pobre suena 
,..c. 

V .  +:* '. prohe" (Vid.), coino " probeaa". d 
1"- PWETA. Parte inferioi* del Irami. o "laanreta". (Liébanal. (Vid L&m. XXIVI. c 

POCILLO. Especie de jícara, nonde se loma geieralmeite el chocolate. N& ' 
brija decía: P o d l u m  : vaso peque50 para beber. (Vid. "antbamillaM). : 
Mcscld 62 Q ~ U U  dc ocho pncilloé; B1a.nc.o~ (UKAÑAFLOH. M .  Llano). r ; )  . 

POQELEIA~O. Soga de velortos para atar Itc hierba en la "basna" o narria. 
(Vid, Lkm. XII). 11 Pea1 grande. 

POINO. Poyo de piedra sobre elfIue se asienta la colmen& o "dujo". (Campdol. 
POIACOS. Apodo de los natijrales del pueblo de Barriopalacio, (Anietas), 

Compárese col1 " poliegos ". 
BOILIEGOS o PIIRRLEGOS. Apodo de los naturales de Polaciones. Estas Fa 

ssdos dlad por t ierras 1 1 ~  p01i~gos (EBCENAR C~NTABRAS. H .  Alcalde). 
BOLVUNO. Abono sin mezola de hierba o de rozo, del que se usa para la 

camas del ganado. 

, -' ., . a 

. 8 

POCTIO, Podrido o pasado de maduro. Pap&ndujo. (Vid. "jcvyeco"). 
PO@EJOW. Base de 1ü rama podada de los árboles. (Zona par;iega), 
PODON. Arbol cuyas ramas han sido podadas tatalmenbe. ! ' 

PODRk OIJE. Puede ser (me. 

l 

I 

I 
i 
I 



. B m ~ a a  O harina de maíz. . 

S ~ O R  DE LA TJ$RRUCA. Cap. XVII). 
PORTALADA. Es un$ entrada suntuosa y de piedra d~ sillería labrada ca- 

prichosamente el- estilo clásico del país y provista de magníficos es- . 
cudos, que suelen tener las casorias solariegas de la Montaña formando 
parte de la tapia que rodea c? la fachada principal del edificio. Con una 
de ~ s t a s  portatadas daba i n y r r w  a stn coma1 espacioso ( E L  SABOR D$ LA 

T I E R R U ~ .  .Cap. 111). 
PORTILLA. lhtrada hecha exclusivamente para el servicio de las-fih'cas en 

.-yA; ,1(  forma de puerta. A invadir la w y n ,  por todcz sus portillas (EL SABOR ++ DE LA TIERRUCA. .Cap. XVI). 

mus dejaban entrar ( M O N ~ L O G O S  Y ESTAl4PAS DE GOSTUMBRES DAMPURBL.4- 



1 

'%@!-en las otras cuatro, esparcidas por el s u e l ,  en una sala mano, 
(Emña) . 

POSADORIO. Rellano en la ladera. Es voz topanimica abundante. 
POISARMO. Berza villana que sale en los pritdo~ descuidados y en las ti&ras 

de riiaia o de patatas despues de la rscofeccián, 11 Berza rta~dimria de 
tallo alto, Agazapado entre tinos posumos d d r d s  de ka p a m E I J ~  sABon 
DE LA TIERRUCA. Cap. XXIV). 

POSO. Se llama así a la acción de arrojar el cebo al mar para descubrir 
la  pesca. 

POSTA. Sitio de la co.4~ preferido para pescar. (Comillas). 
POSTON. Puestg del pea o del ave. 
FiYJ"J'wdribi grande. (Ommastrphes Bartpamii). (Vid. "rellenan y "pot,&kn). 
PUTL A. otala. Harpeo o ancla de madera que 'se hace girar a vofmtad f i i i  la emplea. (Vid. L & m  XXX). 
POTA&%O. (Voz en desuso): Portazgo. 11 Pago por estada de carromatos. en 

postal~s o Iucsones en la antigua carretería. La camela @be esttechuca 
de Ehta se comda las gunamins vn potargos (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 

POTERA. Especie de "6uadaÍíeta", pero con anzuelos de agalla. Sirve para 
pescar "potas", principalmente. (Vid. Lám. XXX). 

POTRAGADA o POTRACADA. Segíin la creencia popular: Ampolla procfu- 
cida por el liquido cxpeljdo por los sapos cuandq se les golpea o se 

aplasta, Líquido expelido. (Iguña). 11 Plembn con pus en el @e, 
wovinente de haber pisado un sapo muerto. (Pas). En otras parte-. .de 
E& provincia, "sapina" o "snpera"'. Parece dicción relhcionada cppu 'e' 
cast. abotagada: hinchada. &No vrs aquellas manos cuyos de dos,'^ 
aojos son de  abotagndos sapos? (Quevedo). .,, + 7 1 

POTREADOR. Utensilio improvisado en los pies derechos que sostienen '1: 
solana de las casas de alpunos labradores, Consiste en ciertas escota- 

+ . duras que, a guisa de nrordaza, sirven para enderezar o para curvar 
varas, mangos de herramientas, etc. (Cabuérniga). (Vid. L5m. XXXVII). 

POTBEAR. Emplear el " potreador" (Vid.). 
POYERIU. Cellisca. (Liébana). (Vid. "cellerisca"). 
POYA Harija o polvo y residuos que quedan en la triguera al zarandear el 

'makE, y las tilubias, En lat. appldda. En &rab. P o p :  bollo. En asturiano 
. " p o p  o casulla". IIa desaparecido la antigua creencia de que la opera- 

ci& .$e quitar la "poya" los menguantes de luna y no en los crecientes, 
por estimarlo perjudicial u1 grano. En cast. Pan de poya es aquel con 
que se contribiiye en los hornos públicos por el precio de la cochura. 
1 Frases: "Recoger la poya y tirar el grano", que dice lo mismo que 
la cast. "Allepw la ceniza y derramar la harina". También en la Mon- 
taíja~,se dice "Apañar cagülitas" a esta labor de guardar lo que vale 

.godo y desperdiciar lo importante. (Vid. "bañar"). 11 En Csmpóo: Esta- 
y quita clavada en el suelo para colocar cada bolo. 

POYOS. Montones de hierba de la altura de un asiento. 
POZANCAL. Lugar'cenaposo o lleno de pozas. 
POZA, "Llenarse de poza": Embarrarse. enlodarse. )( Refrán: "Nieve sobre 

pozas, nieve hasta las corvas". 
PRADO. Cuando de una persona o cosa no se puede sacar provecho alguno 

se dice "que hay que dejarla para prado". 11 Canto popular, satírico: 



u@, $)rada-Concejo nunca da un cuarto; 
te va, paciendo el lobo de los repartos>. 

11 Refranes: "Campos nevados, prados por segar" (Año de nieves, afio 
fle bienes). (NOVIEMBRE S LA NIEVE. B. Rodríguez Parets). "El mejor 
pe~eado  es el de prado". (Faba). , 

l #Iqpk77 PRABEAR. Empradizar 6 convertir un terreno en prado. a . s-Ci$i 
PRADIJA. Prado pequeño cerrado con pared o seto. (Campóo). 
PRECEBTAS. Percebes. (Santander.). jTienes algo de pan? -No, peceesas 

-Arria 2m par de ellas (TIPOS Y PAISAJES. Los t$icos de la calle). 
PREFUNDOS (LOS). El infierno. e?&* , f ., . : .: O , '15 . . . PREWN. Amonestación. (Vid. " pregonarse "). " ' 

PRF~ONARSE. Amonestarse, proclamarse antes de la boda. U@@ 
.:-@hda, ~cztdndo os pregonciis? ( E S ~ E X A S  ~ A N T A B R A S .  .H. AlcaW@: 
NDADURA. Acción y efecto de "prendar". Hay p~endadur&'meektas g 

prendaduras vivas (COSTUMBRES PASTORILES QÁNTABRO-MONTAÑE~AS. M. Es- 
cagedo: Pág. 33). La frcrnendn pesadilla de las prendade ! qm hurtae~ 
la mezquina soldada (EL SOL DE LOS MIJERTOS. M. Llano). 

PRENDAR. Coger una res causando daño en finca ajena. Tieue su origen 
este ,verbo en que antiguamente los regidores de los pueblos, cuando 

' cogían una res en la mies común, se la llevaban a su dueño y le 
exigían una p e p d a  para responder de la multa. Esto se llama estar 

-, en prenda la res, y si no es del pueblo se pone en custodia..Cuando 
ma res salta un vallado, para que SP gtcede prendada (ESTAMPA& CAM- 

PURRIANAS. El duende de Carnpóo), [I " Prendador " : Guarda que recoge 
el ganado que pasta en los prados o en las mieses ajenas en época 
que no es de "derrota". (Vid. "niesquería"). Y asomaba la estnmpz de 
prendador avaricioso (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

PRENDER. "Prender una res": Atarla o stijetnrla al pesebre. (Vid. ".pn~i6r~ j'). 
PRERAO (EL). Uno df? los nombres que recibe el bolo del medio en el juego 

de "emboque". (Vid. "dos, el"). 
PRESEJA. Vale por "cebía" en Liébana. , j , .  
PRESURA. (Del lat. pressilra, de p r m o  : prensado) : Cuajo para ha@& gjwsd 

(Villacarriedo, Canipóo). ..,'i , 

PRIMAVERIZAS. Lugares donde pasta el ganado en los. montes d t o s  en . **. 
primavera. (Vid. "veranizas "). ., , +  e 

PRIMENCIAS: (De primicias): Ristras de panojas tejidas sus hojas y puestas 
a secar en la solana de las casas de labradores. Es el primer fruto 
cogido en las mieses. . *. .\ . 

PRINCIPAL (EL). Así llamaban en Santander al Ayuntamiento o 
sistorial. Eso es cl Consistorio, o el Principal, como aqui se 
Y PAISAJES. Pasacalle). 

PRISLON. Cadena de hierro o de velortos con que se amarra un axrrmai r ~ l  

pesebre. (Vid. " cebía ", " peal" y "prender "). Los yugos y prisiones 
de Cieza (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XVIII). 

PRIVARSE. Emborracharse. (Vid. "prohibirse "). 
PRIVICARSE. Privarse, perder el juicio. (Villacarriedo). 
PROBE. Pobre. 11 Refrán: "El dinero es la vergüenza del probe". [Iguña). 
PROHIBIRSE. Emborracharse. Actualmente se oye más su verbo sinónimo 



"privarse". En cuanta se prohibe, se le tristoraa el celebro (TIPOS Y 
PAISAJES. Pasacalle). 11 "Prohibido" : Ebrio, borraeho. 

PROVIDENCIA. Provisión o mandamiento en nombre del Poder ejecutivo. 
(vid. LLrem~jin").  

PRUDENCIOkJO, A. Prudente, (Vid. ejenip. en "mielguera"). 
PRUNO o PRUNILLO. Ciruelo silvestre y su fruto. (Vid. ~ o ~ s f x s .  4. de Bs- 

calante. PAg. 44; y "brunera"]. 
PUENTE (LA). Una de las figuras del juego llamado de las "pitasn o 

"paitas", que consiste en colocar una da las manos, ahuecada y apo- 
yada en el suelo, en forma de puente, y cada vez que se lanza unu da 
las pitas a1 aire se va recogiendo otra bajo la mano arqueada, hasta 
terminar las cinco "pitas". (Iguña). 

PUENTUCU. "El puentucu de los kngeles" : E1 arco ir&. Sobre la interpre- 
tación local de este apelativo tiene la fábula modalidades de gran 
sabor religioso. 

PUERRO (A): En cueros vivos. En porretas. (Vid. "coritatis, en"). 11 "Puerrc 
de monten : A jipuerro (Allium Anipeloprassum, L). (Vid. " panz~i- 
r~iego"). 

PUGA. Púa. 
PUJAR. Producir un ruido especial con la garganta cuando se est& haciendc 

un esfuerzo grande. Pujaba mucho ... a cada esfurf;Tzo que hacia (PEÑA?: 
AHRIBA, Cap. VIII). I! "Pujido": Acción y efecto de "pujar". 

PULGAR, Se tira "al pulgar" en el juego de bolos " a  palma" cuands st 
le da efecto n la bola haciéndola girar hacia la derecha del que 1s 
lanza (si no es zurdo). El "emboquc" está "al pulgar" cuando se  hall^ 
también a la derecha de la "caja" de los bolos, mirando desde el tirc 
o "pas". Fué admitido rn el corro d~ bolos, donde no taedb en h a m  
un emboque cerrado al pulgas. (ESCENAS MONTARESAS. Suum cuique). 

PULGARISTA. Jugador de 11010s que destaca jugando al "pulgar". (Vid. 
LLmanistan). 

PULIDO. Fino, esmerado. 
PULIENTAS. Polentas. Especie de gachas hechas con harina de maia, quc 

se comen enfrihndolas con leche. (Vid. "hormigos" y "harrepas"). E 
cuarlu de borona pn. lrrs pulirntas (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duendc 
de Campóo). 

PULIENTEROS. Apodo de los vecinos de Carrejo y de Mazcuerras. 11 Anclo, 
nados a comer " pulientas". 

PULIR. (Del lat. polire en la acep. fig, de acabar): Malbaratar, vender, gastar 
derrochar. Se i ~ s a  en Alava y Vizcaya. Sziln y Ea: muchacha qwr far  
qzce se pzlliera en beneficio d~ todos (SOTILEZA. Cap. 11). 11 "Pulir" ( 

" polir" : Escurrirse, resbalar. (Liébana). 
PULPE. Pulpo. jCdnirales! ; h e d e  que haiga p t l p e  allil (SOTILEZA. Cap. 11) 

If Ramera. (Vid. "pescueza"). 
PULPITON. (Aument. de pulpeta o tajada de la pulpa de la carne). El prin 

cipio de pztlpilbn y el postre de compota (ESCEKAR MONTAÑESAS. Cap. 1) 
PUNCHAR. Pellizcar. (Vid. "pecigar"). 
PUNTA. Lucido rebafio de ovejas y de cabras. (Zona pasiega). 
PUNTAL. Parte delantera del timdn del arado. (Vid. "arrastrad~ra"). 1 VBrtici 
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de b pértiga. Acolocar en el punbcsl de  la pdtiiga u a  p&Pde.rejostra;u 
(ESCEPJAS CANTAIIRAS. H .  Alcalde). 

PUNTAS. Vcletas del maíz que, después de haberse fecundado las panojas, 
se cortan para dárseles como alimento al ganado. Por los caminos ve- 
nian las mujeres ea rgdas  con las puntas (PAKOJAS. JosB D. de Quijano). 
(1 "Ir  a puntas": Ir n: la mies a despuntar el maíz, (Vid. "verden y 
"atropar"). 11 Clavos. 

PUNTERO. Pizarrín. 
PUNTIBUJONA o PUNTIBOJONA. Se dice de la res vacuna "desbojadan o 

sin el "bujen o "bojo" en la punta de uno o de ambos ouernos. (Vid. 
desbojame "), 

PUNTISECO, A. Arbol o rama con la punta seca. 
PUNTO, "Punto pior": Tanto peor. Punto p i o ~  pa el caballero (OBRAB COM- 

PLETAS. Va de cuento). 11 Especie de alcabala. Impuesto de origen anti- 
guo, ya desaparecido, y que hasta, principios de siglo se cobraba en las 

- 

ferias de ganados con el nombre de "el punto". "Por pedir no llevan 
alcabala o no cobran el punto", decía el vendedor de una res cuando 
el comprador estimaba caro el precio. 11 "Los del punto" se llamaban 
en esta época a los naturales del pueblo de Pedredo (Iguña), por 
cobrar este impuesto. 

' "2  PIJRRETAS. Follaje de sitios lagunosos, preferido por su verdor para en- 
; 

# F. galanar las calles al paso de las procesiones. (Comillas). (Vid. **o- p, +-@ -. - 1  
j a&& rretales"). 16 PURRIH. Vale por " apurrir" en Campóo. 
&-: PUSARIEGA o PUSIEGA. Cornisa o repisa de la chimenea de campana y 

tablilla en las cocinas de "llar bajo". Colocada sobre la  pusiega (PERA$ &wz ARRIBA. Cap. IV). La luz que habla sobre la pusiega, sobre ta cornisa " " de la chimenea ( E L  RIÑÓN UF. LA M O N T A ~ A .  Delfín Fernández y González). , , . - , 
8 L z p  

SA. Puvícola, "bollisma". 11 RefrBn: "De alisa, ni la puvisa". 11 "¡Mala ,,. , A* 

?Y,? puvisa te encienda! j nunca ni no!": Maldición pasiega. 1 Motilla en la c '  , 7 
l .  *.@;,e: 

ropa o flotante en el aire. 8 ; P  ;. : 
L ;  3 I ,  

1 - ,? . 
PWVIBERA, O. Losa sobre el techo del hogar que recoge las pavesas. (Paó). 1 : :lf¿i 

lo! 5 

,;*;-> ', . v . .- * , 7 :' 4. 

. , , +, .l~bW 
QUE:' Equivale a "porque en IU, acepción de cantiaaa o ración. Contaba con ' " -'. 

un buen que (LA PUCHERA. Cap. IV). S 

QI,JEDA (BOLA). Se dice de la lanzada desde el tiro o LLpas", y que, por no :i 
pasar le raya, o por infringir alguna condición estipulada de aniemano, .:' - 
no es válida y no puede ser reemplazada por otra. (Vid. "fEncan y 2) 
"morra"). 11 "Bola quedauca" es giro que indica que ésta ha sido tirada ., $2 
con poca fuerza, "recortada" y con temple, por lo que t a m b i h  se 9 -  
denomina "bola templauca". A veces, una bola. bien tirada p S 4 

el .'%$fque" es 'queda" por habe; dado al bolo muy de llen 
T T y q - ~ ~ . ~  TS 
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sido rmhazada ; una peqiieña rectificación puede lograr el " emboque" 
Por eso, es corriente el refrán: "Bola queda, emboque esperan. 

QUEDARSE. Se dice que un jugador de bolos se ha "quedado" cuando un 
o todas las bolas que Iia tirado han sido "quedt~s". (Vid. "queda"). 

QUEJIZO o QUEJIZOSO. Quejicoso o que se queja con frecuencia. (Pas). 
QUEMACULO. Cornicabra (l'istacia terebinlhus). Se llama así porque 

este arbusto cortaban las varas de castigo los maestros de escuela. (Vi 
escuernacabras ") . 

QUESADA. Quesadillo. (Villacarriedo). 
QUESO. Refranes: "A la mujer y al queso, de vez, en .z y con t 

"Mucho queso nunca es bueno, ni tampmo do cmerlo". (Vid. 
en "curar"). - .  

QUICLA. Crica. [! Partes pudendas de la mujer. (~id,,"chfflo" y "enclicarse" 
QIJICO. En los valles de I g u k  y de Anievas: Sagki. Vosi Onomatopéyica que 

imita su monótono canto. En esta zona, los dhicos hacen camfnar de- 
prisa a los sapos, cantándoles: "Quico, sapo, corre que te capo". Y 7 en la zona oriental los coloquios imitativos del canto de este animal 
dicen aai: 

a . : w , .&, f 
I > . - : '  

-«iQuico! ¿Qué? '. - < -7 1 
-¿Has cenado? 
-No. y, p 
-Ni yo, ni tú ,, * e  4 
Ni tú ni v o ~ .  ;. -. 

2 ,  d ijmT 

8 ; .  fl Quico es abreviatura de Francisco. (Vid. "chisto"). 
.P,~+:. J . I .  . :QUICHOS (LLEVAR A). Llevar a otro a horcajadas sobre la espalda. 

LL cuchos, a"), 
, QUILMA. Costalejo. Saco. (SAGRIFI~IOS DE LA MISA, 251 C. MILAGROS, 558 d. 

k m ,  :- . POEMA DE ALEJANDRO, 772 b.). En la acepción de saco de maíz para mol- 
, , -. turar en el molino: A?&dame a descarrlnr la auilma. aue viene echán 

,, :t dome los hombros abajo (ESCENAS CANT~BRAS. H .  ~lck ide ) .  
i . - QUIMBA o QTJIMA. (Quima en MILAGHOS, 756 c.): Rama de árboIÍ Eq eúsk: 

d , :  

". " 

' 
"kima": punta de rama. (¿Del lat. cyma: brote superiw?), Sa 

', 5 mucho el aument: "quimbón": Rama gruesa de árbol. (Vid. udb&i-; .' f * . J . : ,  , . 
I l  . ., . : marn y "quimbal"). Se te acusa, en parte que pasa el mQ@lanerd, &B. 
. , \( 4 A - %  

:- - <. , 2% 

haber traido tu hija una calya de qtcimas (ESBOZOS Y ~ ~ s a u f i o s .  El tirano 
..- de la aldea). "Quimba" en Iguña. , . . . - .QUIMBAL. Horca natural formada por dos rainas gruesas o "quimbones' 

(Vid. "quimba"). 
QUIRON. Raja o gajo de naranja o de limón, especialmente. (Vid. "desqui- 

ñonar"). 11 Parte de un reparto entre marineros. (Vid. "moza de qui- 
ñón"). (Quinión en APOLONIO, 256 d.). El barco mesmo lo ganará pes- 
cando otros en él ,  2~ de ese yuiñón comeriamos (SOTILEZA. Cap. XfV). 

QUIQUI, QUIRRIQUI. Voces, unas veces cariñosas y otras despectivas. Per- 
sona de poco fuste. (1 Hombrecillo. 

QUIQUIRRAQUE. (Vid. " carraquil"). e4pd,8dgip4'r, . 
QUITAMENTE. (Del cast. ant,) : Totalmen L .  . .J ! v2-j: 



1 tJUIrrIS. (De quitar): Se dice en los juegos de "canicasn, "pitas", etc., que 
hay "quitis" cuando, si es preciso mover una pieza del juego, y hay 
un obstáculo que lo impide, no sc pierde la jugada pronunciando en 
este momento la voz "quitis". De no repetir este conjuro en casos 

I 
semejantes se pierde la vez. En otros casos se estipula que "no hay 
quitis", y, por tanto, se pierde irreinisihleinente la jugada, porque se 
juega a "todo lo malo", es decir, con condiciones de extrema rigu- 
rosidad. (Vid. "misarrematis", "féndis" y "acotar"). 

QUISQUILLA. (Dd.l@t. q.uisquilia; oruna: pececillos de poco valor) : Carnardn 
dw.). (Zona oriental y costera). 

wizabes): Quizá. Pues quicaes lo sea, s i  bien se 
,.por 0frU jkWk? (EL StU3QIi DE LA TIERRUOA. Cap. X). 

E--&+ * h  1 
d. ' .  . " 
4 . .  i 

i m r ,  . , . < R \1 .  + :  
- " _ ,  L . , 

RABA. "Rabas de pulpo": Tentáculos de este animal, Está clauando unas ' '  - . 
41 . . . . PF- rabus de pulpo en la parrd (ESCENAS MONTAWESAS. La leva), 

RARACERA o RABERA. Protezuela, de varas tejidas, para cerrar por detrha 
' 

los adrales. (Vid. " varguetan). 
tal RABADILLADA. Res que tiene hundido el cuarto trasero. 

RARAJEAR. .Rodar la carreta inclinada haais la rabera. (Vid. "enrabar"). 
fi RABANIZAS, Eojas y tallo de los nabos. E I I  

RABAZO. Galerna. (Vid. "rahu en tierrav). El  rabazo en la tierra, los mbs . 
vicjos dijeron (OLAS Y CAKTILES. J. Clancio). 

RABEAR. "Rabear el rosqueo": Colear, dar vueltas de engaño en los bailes 
populares y, en especisl, cn el llamado "a lo ligero". (Vid. "rabonear"). 
/Bracear de firme, condenaos, y rabeálas n& deprisa (ESCENAS CANTA- 
BRAS. H. Alcalde). 11 Refr&ri: De marzo ayuso no rabea bien e1 huso, y 

' s i  rabea: mayo marcea". 1 FW&%, "Rabiar o hacer birria" la peonza, se dice cuando, al intentar ha- 
~.q&*ailar, sale lanzada violentamente y se queda colgada del "reñal" 
o qqmbel o, si cae al suelo, gira sobre el costado y no por el rejo o , -  - 

' r , '  

o manubrio. 11 Molino movido a brazo que sirve para quitar "- 
o a la escanda o trigo blanco. Por extensión se usa el verbo 

"rabilar": dar al "rabil". (Zona N. O.), 
RABILARGO. Ave anseroidea (Dapliila acuta). 
HAHIKO. Malo, irreligioso. 

ÓN. (Del lat. rapidus): Rebalaje o corriente de agua que adquiere gran 
rapidez al pasar por un paraje estrecho. (Vid. L'virÓn"). Esperando que 

invierno le inflamen los rabionos (EL METAL DE LOS 
na). 11 Que raspa. Ese vino rabidn que vos d d a n  
GORDA. F. Cubría). 

e una embarcación con rapidez. Cuando Bsta oa- 
ue "rabiza". 11 Rabear o mover la cola de un animal. 

, * A  .i w$-L '?-t. '.y1'*%7-; m ' .  ,w,. ' , * T d  -y,=.n-: "..*J i" 
<,-;<?,, ,& pt;;;:y:2 f ,A '>h  ;.,;;.*8 llp#*~g,&2~~!, l:.::~~;,%=;~ 



RAR 248 F.:.; 
l - 8 , ~ ; ~  

RABO. En la frase: "%e es de los que calientan el jarro y no le levantan M 

el rabo". 'Se refiere a los que presumen de bebedores y se pasan toda , 
una twde en la taberna sin renovar su vaso, y únicamente en l&4+ 
"arrancada" 10 apuran con avidez poniéndole vertical. ir 

RABONA (LA). Pértiga con ruedas de "cambas" para el traslado de árboles 1 
del monte. (Vid. Látn. XIJ). Carro corto, sin armazón. para arrastrar 1 
l~Kh~ellil. 

RABONAR. Rabotear. Ij kor$ar el rabo, cercenw, recortar. (Campóo). 

cuerpo, de cintura para bajo. al andar. Llegd la Galusa mbonc«nd 

4 RABONEAR. "Dar raborladüs" o rabotadas en la ejecución de los hai!es 
:wpi~lures de la MoniaÍía. \loverse ciniheando la parte posterior rlcl 8 
(LA PUOHERA. Cap. XXIII). 

R-4BONERO o RABóN. Zapero.  (Vid.  '.tolero"). Ij b a o  de 1 
la llamada danza de "aims",  de Cicero. El raboaero o 
las vaviantes de la danza a y o l p  de cns¿a.íl.rceZas (DEL SOL 
A. García-Lomas y J. Cancio). 

RABONIDO. Vuelta en redondo que suelen dar algunas personas cuando se 
enfadan. 11 LLRabonido, aquí estoy escondido", dicen los chicos cuand 

r i  juegan al escondite. 
. , RABONUDA. Refrán: "Niebla rabonudü, al tercer día se muda", 

I RABU EN TIERRA. Galerna. (Vid. "rfibazo"). De ahi el rabu en tierra qu 
vino nqzcella nochc (A;IT,\$O. 1). Luevas). 

Ii.4BUCO. Aprendiz dc albañil que acoiiipaña a este en su trabajo. 
, RARUC0CANI)JL. Abcjarruco de cola larga. Expresión grhfica de la principa 

característica de aquél. ( l ~ u ñ a ) .  11 Aguzanieve. (Pas). 
, - -  3UB[!COS DE GALLO. Cirrus, Isorrcauiios o nubecillas que se ven en el 

J ,- 
, , ,  celaje por la parte del S. E. Gukdo  aparecen solas'traen agua, pero 

, - , .  si tienen el rabo o "rnbote7' ennegrecido viene el "&brego", y de ahí 
m '. '~i!): r el refrán: 

.S I '  
"Rabole oscuro. ál~rego seguro". Y rabos de gallo mds 

L 1 ':;"%fl-meros, sobrc?zadam?o (EL SABOR UE LA TIERHGGA. Cap. XXII), 
RABUDOS. Mote de 10s naturales de Pas g de Santa Cruz de Iguña. (Vid. 

chátaros") . 
RABZJRIAS. Andrajoso, zarrapastroso. (Pas). (Vid. "rumitón" y " zalamengon j. 
RACTON. Cuarto de cuartillo. Medida para líquidos. E~hdndose al coleto de 

un solo lrayo media rmidn d~ crlcoho? (CONTANDO CUENTOS Y ASANDO GAs- 
TAÑAS. D. Duque y Merino). 

MGERERO o REARERO. Redaño o envollum de los intestinos del cerdo. 
RAITA. "A la raita del sol": A la rayadita o de pocos rayos de1 sol. Al 

amor del sol tibio. A la ralla del sol (EL METAL DE LOS MUERTOS. Concha 
Espina). 

RAITf N o REITÍN. Pe tirro jo. (Vid. " pirnentonera ") . El mitin (petirrojo) con 
su cwelo callado y rastrero (,w~uÑo. D. Cuevas). 

RAIZ, "Dar en la ráiz": 6e dice en el juego de "emboque", a tocar con la 
bola en la parte inierior del bolo, o sea, en la unión de su base con 
el pie o "estaca" que lo sostiene. El vocablo cast, se transforma en 
grave por modificación dialectal. 

RAJA. Zarzamora. 1) Barda cortada. (Cabuérniga). (Vid. "rajal"). 
RAJAL. Matorral de zarzamoras. (Vid. "ramajal"). Una torre cubierta de  

hiedras yj de rajales moreros (EL sor, »E LOS MUERTOS. M. Llano). 



-- 'M $3 

h$&fG&. Cu~ruca. Este p&,ja$o dmtirrnstro del género Sylvia se conoce tam- 
bi&n con el nombre de "piuca" eri Iguña. Y mnbo mj%c& eolt Ioo 
Oa~dabs (~1.0s 'S' I P A ~ S E B .  Blasones y tolegas), Acaso se dendidide *T&- 
juca" porque come el fruto de los "rajales"; como el "mordaguero", 
se alimenta de muérdagús. t 

BALAR. Ralear. (Vid. " d s s  (panizos) of?ece?d 
m& di[i~ultades 'ir 

AALENGI). Prov"lsi6a. k4 a60 de¿ mBetq~'d8 
tix fefunta' mi nz , % 

RALEZA. (Del ant. cast.) : Disimilacibn comun de rareza. Lk rafesa de 
las Eosas 6s mtzadre de la admimcidn ( L A  C~LES'CTNA). 11 "R~ilk, O': .rara, 0. 

RALUGA. Surco ara dos tierras de labor. Por b cui~ecera de la l t e m  
o por tu m e ta sqc6m (ESCENAS ~ÁNTABRAS. H. Alcaltiel, 

RALLENTAR. Sostener rnucho la filtima nota en los cantares. Tambiln 
"rallenteur". Ambos verbos pertenecen a las acotaciones italianps*,db 
la música, siendo sinónimos de "morendo", y pasiblemente fuercrrr 

u .Y *- 
aprendidos a nlgún organista. ( ~ ( d .  "picayos"), Los labios eritirea;bier- &,i$!to~ de los muchachas al pmnunciur rallrnlando la+i)llimu nolo&rn@~ * 

MONTAÑESAS. JoG D. de Quijano). , .  . -  a 

l.. RALLENTEO. Accibn y efecto de " rallerrtar" : Sostener 1s voz cok ,cadencia. 
RALLON. (Ud cast. ralo). (Vid. "bugon). Panoja de maíq con muy pocos 

granos, y éstos salteados. 
RAMAJAL. Matorral gerieri~lrneiite d~ zarzamoras. (Vid. "roja19').,lf ~olleaje~ ,.: 

erlrarn&a.,La F ~ P  de lt4pnr ron un mniajal d c  Qoca (AXT@O, D. Gusxy]: .'*I 
RAMA8CAZO. Golpe dado can un '.ramascon. ! :l. +:m:. 2; $51 
RAMASCO. Extremidad de la rama. (Vid. Yhigal"). 11 Ramo. , - , ,,,,. ,; a - .  1~9;. 

1 .  ." .' (T ' 
R A ~ A ~ Q I J E R I A .  Conjunto de " r ~ m ~ s c o c ' ~ .  Rrzmajos. , a  .-;, - + : S ,  , ,- ->.,$; -- y #% 

u .  ' 'Ir-,/ 
. i . . i ,  

SQIJEKO.,Individuo que va disfsilz~do con ramaje ;y suale salir p a n d e  :ni'.' ' ' ' 
, *  r 

os manos cantan "las milrzas" y piden el quinaido. A veaes lleva ' k :  '-r,',' ., 
esquilq o cencerrillos como el "zormcocov. pero aqua%-y,. éste son " '-.."y;. r ,  . h 

bufones y paradias d.el 'bwimiaco*' (Vid.). El :'iamasqu~got"~8e I lwa  ji-'.; : ' ; ;k, . . . 
Qambi.én " zwraaiasquero". , m ,, .. .:'.- J,, > 

; 2 ,,J., ; 
RAMBLIZA8. Deolires suaves g lisos. Ayt~ZQaha ceasdanlameizle al de "Iú : 

:mk.'; 
' b ' , a  .- lhda b ~ j a "  par& que.. . ~tttrie&e 1m rcmbbleafi' ( M E  WLAW Y I& EK R&A, - i >  :: S ' -'' - 

A. Garcia-Lomas g J .  Cancio). Rambla stlena "~ampla*': c. :I. : ... , .'!$..,;: . ;i, 
L( . ,$L ,7 RAR.12LA ,' ROSMILLA o R J3S;MILA. tkmadreja. (Mustela Gale o Foebrius vul- l. . S. , 

garis,). {Vid. "rn~ktaliila", " villeria" y '< campi%uelnn en 'el ApQndice). . ' ._l Y . . :. t 
Ufla w ~ i a o t e  de la conocida leyenda del "'euioq o cuoliflo, detdno<leai : :*: ! "-::,;,.,y 
tra en la Montaña con referencia a Ia'rAmila. La tradiMn oral dice: a -s., . 5"; 

:* .J L que una muchachriela, ?wPg~s?~na en extremo, lteg6 a tortiar c&o cos- h .  -:[ , ,A 
tumbre esconder las plymas de- escribir con que su maestra intentaha * 

:m 1 

enseñarla a hacer palqies. +%+6. esta manía. la colegiala, pero' acabó :' 
bebi6ndose Ea tinta. &@y3& dth un  paso'en su instruccibn. Por &e 
motivo se conuirtib 6h r&n~~iBa, y ahora dice el vulgo que conserva sus 
antiguas costumbres, pem con süngm de animales g plumas de aves. - .;,: . 
11 En sent. 8g.: Mujer cm3 a natiird del genio o del talento. Aqrtelka '- ' . "' N 

aldeana, &a como una , iiatpia mmo €08 chowos de$ oró (L1 
MONTARA. Gi~stavo Morales).' 11 Refran: "La rkrriila vieja res$&iS~d' lok 

:, .- -. u .  
* .. . 

1 , - . . ' ' " -. . . 
.L.;. ̂, c . .  ,;:-....~?2!~)i;,;.t1 . - 1 -  . . 1-,< * ., 4 '  ,+ ', ,, . , ; . ' -  - . .,+ , 

'd " :- i < .-d6 '. .. -J -. :.m . / G  q .  ,* * - r  S . ,  .- e,& , > .  ' .' , I  { ,  2;- 
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pnllos y sopla la pluma". Censura a ladronas de oA&o que B& &fan 
restso da sus raterias. 

URSILAR. Llevar las cosas como la rárnila, n tiurtadillus. 

UNO hemos ramilao las natas a nadie 
ni el gatlo corrimos por los soportales*. 

(DEL SULAR r DE 14 RALA. A. García-Lomas y J. C'ancio). 
RAMILERO. Allmaii~ror,ll Perro que se dedica a la caza de "r&milasp'. 
RAMO. Rcfrán: "NO sirve poner ramo donde no hay tíiherna". Indica que 

es inÚ$jl,firesumir de una cosa si se carece de ella. 11 En scnt. Frg.: "&Por 
qué rag.0 de a ~ o s  he de ser yo el pagano?": Equivale a: ¿A santo de 

, . que. etc. .. . ? 
. i": HAN. En los juegos de eliicos, quedar el objeto hatido inclinado de canb. 

* . '  , 
,-: - > por lo que se repita la ~ugada.  Compjrese con "ren" y "rángano". 
, . .RANEAR. Imitar a. la rana moviendo o agitando las piernas. p.' ::, ' . I, RANGANO. (Del cast. renco): Se  dice del que anda como derrengado o de- : , . q 7  

' C 
I . , *. 

+: ,. -- "', fc~ctuosamente. (Liébana). 
:d . . - . ,7  RARA., "Retoiíb" de prado. 1 Vallecillo cubierto de monte bajo. 

RARADX. Vbz topo~iimica que vale por "rañan. 11 "Retoñada". 

* ~4 
RAPAZ. Ter~ternozo que tiene la lanza de la carreta para poner ésta hori- 

xotital y facilitar el uncimienta de los animales. En los carrornatos 
I . ... suele haber dos "rapaces", el delantero y el "detrasero". (Vid. LLpeÓn"). .. :i .-:';t., RAPE. Pez (Lophius piscatorius) llamado también "pez tamboril". 11 "Al 
.: , :. rapf" : Al ras. ;,,. - - 

,S..- ,,-m 
RAPETON. Cierta red para pescar sardina, pancho, jibia y otros peces. Es 

A t. ' m , -,, U C ,  - a  ?arte de arrastre para la pesca de noche. Se usaban con copo en fprnia ; , - 
': , .. ., +.::.?:'de "boliche" y de media luna, Son muy PerjudiciaIes, y existían de 

. ;.;-* , d v a r i o s  tamaños. Antiguamente se decía rapetonear" al uso del "ra- 
4 . .  

. S :  

.:* F t  petón", y "rapetones" a los pescadores que lo usaban. 
, . a *  . , L ,.. q RAPI-ESCAPT. (AL). Al escape; rBpido y al escape. (Vid. "deslape, aln). 

t. ( 
. - . , L . , L  

1 De refil6n. 
:, : - RAPOSIEGO, A. Raposino, a. Rastrcro, a. Aplicase comúnmente a las plantas . A .  

, . . . T, que crecen y se desarrollan a flor de tierra. "Rapusiego" es nombre 
'< e - .  . ,.&$&toponimico. (Ayunt, de Reocin). 
'- . .' , RAPOSOS. Mote de los naturales de San Vicente de Igufia. . ,  - . , , ' RAQUEAR. (Del lat. rapio, is : robar, rapiñar). Andar al "raque", @S decir 
A I . _ m  

P .' 

!'$ * d  . - ;: ; hurtar o, más bien, piratear. (Vid. "raquerop'). Raquear a barredew, 
' -  3. 21 mejor el cobre que el chicotr (EBGEXAS DIONTAÑEBA~. El raqtiero). 
' "  . RAQUERIL. Acción propia de raqueros. En, las empresas raqueriles de los .. - .p  b . muchachos (SOTILEZA. Cap. 111). 

, r , ' RAQUERO. hfuchacho que se dedica al entre los brques de !@ d d i ~  
aja mar, en mtcellef S ,  etc. (ESCENAS MONT~WE 

' "  i : 
+* .. 1 RAS. "Al ras" : Junto a ; ras con ras.' 46 ,@e r?*d por este agu je~o  que 

i = " '  
u¿ rus del pasapdn ( D E  TAL PALO $AL- ~ i . 1 ~ 4 i G a p .  XXVIII). 

- .;,,; t ,  RA8CABORIGAS. Primero qzcr rascaboAigas ,p>?%bre, seda <dtdn de caminos 
,< (LA PUCHERA. Cap, XXIII). (Vid. "m~Gga") .  

RGSCARAR. Ant. cast.: Arañar. (Vid, "a~re&uñar" y "garduñarn). . 
; + RA86AS0. Osezno. (Vid. "esca&W'). 



&G,'ik. I.J& a*&. cast.: rascadura) : En las Praseo: "De un rasco", o 5ds 
t q  

%ju para selmóa y trucha, Es un arte reotctatiguiii~, lkmado 
?salrnonera", variahle segíln los s i t i ~ s  donde se emplea. Le 

del Asón es rectangular, son corclios en la relinga superior. y en la 
. inferior tiene unos trozos de hamo cocido, lhmados "b~doques~ ,  en 

Iugar de plomos. Tiene de 20 a 35 nm. de largo par dos de &a, y matla 
de siete a nuevo cm, el lado del euadmdo.. @e-*c 
cuando no les ven, y dejando u m  tercera par& UOm 
o ello, y al tocar el salmón la red dan ~~ue,&& con d 
el cerco y halmdo hacia la orilla; para evitar que &spmpa el arte 
cuando hay corriente demasiado fumte, Se amarra un cabo que va a 
pasar a us hoEe; el que se fondea de antemano por fuera & la red, o 
sea. hacia el interior del río, con Ira proa hacia la corriente. En San 
Vicente de la Barquer,~ se emplea otro rasga1 con corchos, plomos 
y pies de gallo en ambos extremos. de l20 a iD metros de largo por - , L -  E*-h3 e 

cinco de alto y malla de siete centímetros el lado del cuadrao, que 1 2 ;  -;, *;Y, 
se larga dejando un chicote en tierra y dando el ctorco 
se va la$?8ando desde una "chalanan, viniendo a parar co 
te a1 punto de partida. Entonces se hala de ambas perna 

ndo gran cuidado un hombre de la reIinga ínferior, h 
ca Bn tierra, porque, de otro modo, se escaparía por 
. XXIX). Si el pozo e ~ a  pvofuado 9 el sa lmh  NO "arvimabu", eran . , . 1.2. .;-' 

* ;' sgales tcrs cncar~adus do cu;ptura~ el pez (LA RIQUEZA PI&@OLA DE :. i .-, - 
-*, 1 os DEL XORTE DE ESPAGA. Enrique G. Camino). Es arte prohibido. ::;z., ; .- ,, , 

S. Seda, raso. Irusoiros, lu cuchuch~ de ra.so1is (ESGENAEI IUONTA~~ESAB. :. ,,?- '' 

fin de una raza). (1 En sent. Pig.: Bambolla, campanillas. {S1 cuando -yd, .:I a :, 
ws ya esto?) go de vtceltn, probetuco ... rasoMsl (SOTILBEA. Cap. VI). ' - . . - -, . . :' IRASPA. Raspador. Hoja de aCero cuyo filo se retuerce un poco para que al < ,  ;*, ' * ) f b :  

I ' r '  k-, . . 
y . , '  pasarle sobre la madera no levante virutas, sino raspaduras. ..,,m . $,( RASPAGARA. gersona o casa ~apuitica. Se usa sólo en femenino, (Josb "' ' - ' "  
$, María Cossio). . . . J . # v  t- 

QRASPAJSLLON. Erosih, raspadura. (Vid. "lijadura" y "rastpajazo"). 8 , .: p ~ ~ - ,  . - L.* _ '-. I, . , 

RASPANAL. "Raspanera". f/ Matas de mtindanos. . ,_ . : .  . , 

IZA o RAWANETA. Planta que pmduea 61' " 
o m popular agrícola reza así: 

uEn abril, setas; en mayo, mayuetas; 
En septiembre, manriamtas. y en octubre, raspaneta%». . , - i 

) .  . -, 
*,-:.. l ~ !  :, crían las " raspanizas". ! ::-- . 

o (Vaccinium myrtiilus. L), Es una ' ';; 
dura y bastante ácida, de donde le 

o" y "anavio"), Rdspmas mrder 
1] Despejado, asthto. 

los magaeldes y los msparzovhls 
*. 

" Q "respaña". (Vid. "respadar"!, . : 
r" o pasar el rastro a las tiew@. 

delantera del timón del arado. 



RASTRAR. Pasar el rastro a las tierras de labor. Rastrear, 
RASTREAR. (Ant. cast. rastrar): Arrastrar, 
RASTBILLA. Rastro manuable de madera, mayor que el rastrillo, oon el 

mango muy largo. S e  de zwda en la sala con una ro@ilia en h mano 
(LA PUCHERA. Cap. V). 

AASTRILLAR o RASTRILLA. (Vid. "agrato"). 1 Agrarnader'a. 
RASTROJAZO. Pajazo. (Vid. "raspajillónn), 
RATIEGO. Se dice de los perros ratoneros. 
RATINO, A. Ganado vacuno con pelo gris, de raza mixta, poca alzada y propiy 

para lo$ puertos altos. 1) "Ratina" vale por "ratonera" o "ratucan. 
RATON. Aument. de rato. /] Mkrima: '.Por San AntBn, crece el día un raüin". 4 RATONERO, RATONEHIJCA o RATUCA. (Troglodites parvulus). Se llama 

. , - h .  así por su costumbre de meterse por los agujeros y no hacer grandes 
+ :  . 

1 ,7+ vuelos, (Iguñu). (Vid. " cascarete" f .  ,... 1 
f , -RAYA. Se dice que un bolo "Iiace rayan en el juego de "emboqua" cuando, c -  , ., 

J .. : -p al ser derribado por la bola, ésta se considera "pasa". 
: :- ?RAYA SANTIAGUERA. (Raia undulata). (Santander, Laredo). $y$ 

.'d*b;RAYAR. Jugar a 1s raya. Este juego se ejecuta de dos maneras: con palo .j 
, , ' 2  
-.,-n'3* pasiego y sin 61. Consiste el primero en colocarse el jugador, con los 

C 

,-, 8 " '  
pies juntos, de pie, y apoyándose con una mano sobre el palo avanzar 9 

', . ' . - A  el cuerpo hacia adelante sin mover los pies y trazax una raya en  .u 
L .  , ' S * )  

';$f ' ' 5  ellsuelo-con el dedo índice de la otra mano, iolviendo después a erguirse 
i -, 

, . .  - sin haber movido los pies y sin otro apoyo que el palo. El que raya 
,f , m& lejos de donde están los pies gana. El de rayar sin palo consiste 

+ - en ponerse con los pies juntos de pie fi.ente a una pared e inclinando 
, el cuerpo, sin ~novor los pies, tocar cori el índice en la pared. Este 

*- !Y.,' r 
. . . L 

juego es peligroso, porque, si el. cuerpo se vence y se pierde el equi- 
* * l . u .  

; 1 ;  
librio, se da de cabeza o de ua~iccs contra la tapia. (B. Ruiz de la Prada). - 

, .  . . _ IRAYO DE SOL. Adivinaiiza: "¿Qué cosa es una cosa. que entra en el río y " 
I ; . .. no se moia?" , .L/ 1 

.'+i .$E 
# Y  qt) - 

' - & a < <  

' *,!*'. 
&i., 
hi-7: 
g-1.4- 
'1 3; 
,F?& 

'< - . '. 
REBECO. ~ambea-. (Rupicitprn pirenaica parra. Cabrera). Cabra montbs que .. A <;. . 

' ?  - .  existe en los Picos de Europa. (1 Rebelde, travieso. (Vid. "rebecuciado"). 

r .  3 . '  

m -l.' ' '4 7 ' REBECL'CIADO, A. Travesura, rebeldía. 11 "Rebeco, a". 2.' aoep. iAsi te es- 
. . -.- , peñaras fkog m m m ,  SO T ~ O ~ C U C ~ ~ !  (EL  ROL I)E LOS MUERTOS. M. Llano). 

.: REBIELGA Alternativa de cosechas con cereales. Cultivo de leguminosas. '3 
' -4,. (Zona lebaniega). Recuerda al verbo cast. desamelgar: Variar la faja 2i 
-.. a ,f .; 

1 .  1 .S, -' ,, . II I 
o amelga de un terreno: variar el orden de un cultivo, alternando las 4 

" .. .. especies con el barbecho. (Vid. "enibielgas"). Cantos de labor en los ;I . . -  .,- . _ s .  ' 

, _ boronales ... en el campo de ~ e b i e l g a  ( E L  TRIBIJTO DE LOS DOS AZORES. En 
. , I  1. "La Voz de Cantabria7'. Tomás M. Solano). 

*_ _II I, - , ".' REBUNCANO. Acción y efecto de rebrincar, de retozar o de saltar de goz;a. - ., . r .  

.' +. 
I, - , (Vid. " remoscon). 

a REBOJO. Regojo o pedazo de pan que sobra después de haber comido. (LF+ 
bana). 11 "Rebojeros": Apodo de los naturales de Buyezo. 

REBOLI. Remolino que se produce en el mar al hundirse un objeto volu- 
h ;, ;( , ... minoso. (Castro Urdiales). No ?¿os vniga a awaslrar el.rcboll. que forma 

.. . ':t,+; al dime Q pique él  bergantln (armrc~v.  L. Ocharan). 
. j'rc::''; REBOLLA. (Del lat. vulg. ~ e b o l l i ~ ,  de robur: roble): 11 Banqueta de roble que . 5 ,  

a-,.. -usa el albarquero para hacer la albarca. (Vid. Lám. 11). Acodocas el 



faju en la rcholEa o/ mienlras sobre 62 descargas e2 prime? gol@ "de 
. jadw" (WENAR BANTABHAS. H. Alcalde). 11 Tajladero p 

o "taión". " - 
ar  poblado de " rebollos *. 

*En el rebollar 
Sobre el calesin 

  LER ROLLO. Quajigo qÚe echa la hoja muy temprano y que tiene la vete 
acebollada, por cuya razcin no sirve para vigas de edificio$ ni es ma- 
derable, porque después de labrada su madera "hace muchas vilezas"; 
es decirr qc~t;ie*. se retuerce, 
NARSE o REBUWARSE. Dícese cuando se para la rueda de un molino poP 
exceso de fango, por embalse del agua en el canal de salida o por rebomr 
aquélla en el cauce. (Zona occidental). (Vid. "arreguñar" y "reboñon). ,, . 
NO o HEBUNO. Fango que-se deposita en los cauces de los r n ~ l i n m  o en . 

las presas. 11 Rebujo. 11 En sent. fig.: Suciedad, porquería (Zona occidental). 
4 . . 

$' REROTILLAR. Regoldar, emctar. (Vid. "regotrar" y "regutir"). - .  
REBUMRAR. Rebombar Ruido sordo y prolongado que hacen los toros. 1 *Re- - . 

. I- bumbido": Acción y efecto de "rebumbar". jf RefrBn: "El que ha sido 
1; 5 . - <  . ,  
, C toro siomprc rebumba". (Campóo). 

REBUNDIO o REGUMBIO. Rebujo. ConCusión, desorden. /Jeuzledo,  qué V E -  
bundiol (TIPOS Y P~irsAaEs. Los baños del Sardinero). (Vid. "burumBion). 

1 REBURIIIAJO. Amargón. (Zona de Carnpóo). 1%: , T .  . : 
, HEBURIONA, Nuez que por estar en sazón se le desprende fácilmente el 
--, = .. pericarpio. 
& RERZJRIO o REBURIZO. Pericnrpio de la nuez. (Vid. "machiza" y "desm- : b: "T. 

!b buriar "). . . 
SCA (IR A LA). Se dice cuando, después da vareados los hrbolea y . .'.' 
recogidos los frutos, el dueño consiente a los mucshachos ilevarse las . ,. .I 

que encuentran allí olvidados. 11 En los bautizas, recorrer por segunda , ,  

vez el trayecto que siguió la comitiva que regresa a casa, para buscar . , ;-' - - ..-' , 
las monedas, caramelos, etc., que el padrino echó "al respaño" o a ..# l , ,  

la rebatiiía. (Iguña). (Vid. ejemp. en "apandar"). 
':: i7 RECAIIAR. (Vid. "arrecadar"). . ! [j! RECALCARSE. Sufrir una dislocación o distensión en el pie a causa de un . , 

g ., ' recalcóii ". - i x I  m'. . 
I - ' "' RECALCON. Distensión producida al tropezar y torcerse el tobillo al pisar. ,! 

(Vid. "estortijón"). LE ncompnRaba ti "Pori~a'rne'~ por nitw a re- ' ' 
I' 
ri caikones (DEL SOLAR Y UE LA  ARA. A. Garcia-Lomas y J .  Cancio). Be- 

frán: "Recalcones en el baile, pierdrn novia y pierden baile". * RECATARSE. (Vid. " arreeatarse "). 
!ii: - 4 RECENTAL. ~s ios t ro .  (zona S. E.). ' ? -  . 
A:!? RECIJAR o RECEJAR* Cejar, recular, retroceder. (Vid, "tichar"), . -a . , 
6 RECILLA. Rebaño pequeño de cabras y ovejas. (Cabuérniga). Abmtdoo%w lo& 
> :,< 

rediles 10s rnan.sas tetillas (BRAÑAFLOR. M. Llano). 
:q RECILLESCA. Lo perteneciente a las "recillas". Apagudos $os sowidos &a brais g;%FfR campunillm tocülesma. (EL sor. os LGB uumnme. M. Llano). . , h . p  . 

m ' 
r - - fl w- * m 4 .  . # ,  ,-, - / - , & L .  + f ~  , . m 

i , . . C . -  . ' V  . ., - ,,ar ; . :.. , , . . .  . ,:. - ,, - 
.' . .e, - v  1 ,  - $ ,,%* * ' 8 .. ,5 ,!!L. ' *- , .- 
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BECLINAR, Apetecer. desear alguna cosa. (Zona occidsntal). 
REI=ODIR. (D.& ant. casé. recudir) : Valver a acudir; Recudidti paiao~w como 

h otras tales (MILAGROS. 1'11. Berceo). 
j RECOLES ! y i RECONDB ! Interjecciones. Y va, jrecoles!, tapcfndame la 

orejas por no OWOS tusir de mentiwtcas (LA PUCHERA, Cap. VI). 
RECONTRAVICION. Contradicci6n doble. 
RECOQUEAR. (Vid. "manta (juego de la)". J)t "Recoqueo': Acción y efecto de 

"recoquear". 
REC~RDANZA. (Del ant. cast.): Recordación. 
RECOSTONARSE. Recostarse y ras~k i se  en una pared, &rboI, etc. (Zona; 

pasiega). 
REWDIAR. Recaudar una cosa con 8uidado de poder teneAa a l a  vista. (Vid. 

'A$+, "cudiar"). (1 "Estar a recudio o recudiao": Estar a buen rectlildo, en 
. . , .,#$ -' .4 

9 "  ' 4  
custodia. 

q C  , ,RECHAO, A. Res vacuna de un año. Ilcm m&, cinco viales el dia que se haga 
-, . E n  cb onarqueo8de b s  reckaos (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). 

+. .. . . .. , .$RECHILUO. Chillido prolongado. (Vid. "rutio" y "gritio"). 
" ' '  ? . ,  L. --. '- i;HEDERU , o SACADERA. Saco o manga pequeíia, de red, sujeta a un aro de 

" .  A .: 
.-+-m.l,:. ., 3 _ . -  hierro y provista de un mango largo. Se usa comwauxiliar para ektraer 

, . 
* - .-*.: 

. &  < .  . s grandes ejemplares pcscados n cafia. (Vid. "retuei1en). Ceja casbk 
'"' r : ,;-- ' ' , ., , redefiw, TI czcando remolque el pez (MARICHU. L. de Ocharan). 

, ;' " $REDOTA. Terreno que s61o produce "rozo". (Vid. "rozadan). (Pas). 
; . - -5 REDROJIJ. Lechaso. (Liébana). t 

--_ "" '.;,',,REESTERAR$E, Distenderse, estirarse demasiado, refiriéndose a los tendo- 
+ : l . .  ._ S 

nes. 11 "Reestirón": Acción y efecto de "reestirarse". (Campós). (J. Cal- - . ,  
¿ .  derón Escalada). 

'Ni:. i REFREIPIR. Repetir la operación agricola de " afreñir " (Vid.). 
, . . . .  t- REGALGATO. Cría de la anguila de río. (Guriezo). 

, J , '  I I REGARA o REGARONA. Endrina, pruna u otra fruta que por ser &ida ha- 
7 , ;;:* , . . ,, . << . -. ee "arremellar" o "arregañar" los dientes, al comerla. 11 Fruta que 

, " :b .,'.<,: . 
? *....,. 

abre fhcilmente el hollejo cuando empieza a madurar. 
~s . ,- J,.. ' ' <,  ? REGARON. (En cast. : Viento del N. O.) : Vendaval. El regañdn rutabca- fueta 

e.. .*<l.  ' , 2 '  

K ?  i 
(CONTAKDO CUFKTOS Y ASANDO CASTAÑAS. D. Duque y Merino): 

REGELIO {De re y el cast. anl. gelo: hielo): Hielo que se forma sobre la$ 
charcas en las noches muy frías y secas. (Valle de Soba). 

r'-i , . REGIOSO. Con liumos de rey, suntuoso. Estos tra.jvs son capmcs de qecihr 
. . l . _  
' ..'. .; 2a ilusidn al mds regioso (TIPOS Y PAISAJES. LOS haños del Bardinero). 

* :.& . . RECORDIO, A, (Del ant. cast. rcgordido): Grueso, rechoncha. (COPLAS DIP, 
j.;; - . 

, , .* cT. MINGO REVUWO) . 
s .  . : i . , : REG0RI)IRSE. Hincharse, abultursc alguna cosa, (Vid. "engordecerse"). 
! -.; ' >  :';,' REGORJEOS. Silbidos que qiiieren imitar el gorjeo de los pájaros. Eszt~e 
;.3 l-.. '%- 
mi u . .\--* cuchufletm y ~cgor jeos  (LA IWCHERA. Cap. W). 

" .,': REGOSTARSE. (Re-agostarse). (Vid. 'bapalangarsc'"). 11 "Regostad~'~: Re- 
, .Y agostado. ' 

-." REGOTRAR. %goldar. (Vid. "regutir" y "rebotillar"). . - , , 'L-.' 
' . RWXJDERA. Zorreria, artimaña. No estd pn bui.1a.q ni regudefias ds las vws- . m $5 ;' 

f * >.>: tras (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubria). 
.. ' REGUEREZA o REGUERA. Parte hiinieda por donde suele liaber arroyo suan- .,. <.-F. .., 

, . 'a 
i - do llueve. fl Canalizo al borde del "acil", por donde corre el orín. (Pas). 



WEGUILAH o REQUILLAR. Tarcer loa ojos aI mirar. Mirar con los ojos 
fulgurantes. (Campdo). "0 jo requilado" se lwto en el POEMA DE ALWANDRO, 

, 188Q, d, por: Ojo muy abierto y fijo. (Vid. "arreguilar"). 11 EQ seiit. 8g,: 
 levanta^ ' 

REGULAR. ~efiribndose a un enfermo', es adjetivo que se traduce por: mal. 

I 
Y "muy regular" quiere decir que est& 'muriihdose o pa& nieme. 
(Vid. " irf1). 

REGURO. Rebujo, (Vid. " gurruño 11 )  

REGUTIR o MGRUTIR. Eructar, re (Vid, " regotrar " y "sebotillar a). 
REGlJTRfO o RU3OTR.O. E~ucto,  ¡lid media docena de ~egotr ios ,  

frotdse eiale+tiamentc~ los o j oa (EL SOL DE LOS MUERTOS. &l. 
Llaas). '+Regutrios o mgotríos deIbipas1': Bnrbwigms o "rutaderan 
del intestino. L 

REIQNIJCA. Berro de fuente. C:onlo los "ctelinosn y la "merbima",8 servía 
su cocimiento caliente para combatir varias enfermedades. (Silid, 
Aguayo). 

REINA o REINUCA. (Motacilla alba). Pajarita de las nieves. (Vid. "pisoq:, . , . A - 

deran). (Iguña). :q a-.: . ?, . ¿ .; 
INETA o HENETA. (Del frac. winetle o rahe t te ) :  Variedad de manzana 

agridulce. (Vid. ejemp. en "espliegas"). , . T .  

4;; 4 REJAS. Cada una de las dos cuerdas que en la rueda de la carreta son per- . 1.' r' 
q .: 2 . 

'A . pendiculares al dihrnetro de aquhlla. (Vid. Lám. XIV). ",.',. 
?4iHEJAZA. Abdstola o arrejada. Instrumento cortante que sirve para desbroza't: S:  

arqdos cuando se llenan de tierra, o para cortar las plantas qus - '..-& 
en entre las juntas de los terrenos enlosados; (Vid. L&m, XIX), 
Corta más que una rejaza" es locucicin que hace referencia al 

emusao o viento del N. E. 
RE JhZAR. Emplear la .'rejaza9:. (Vid. " sorrapear "1. 
REJAZO. Reja del arado. (Zona occidetal). . . , I -. 

1 * 
R&JEND~o. Rajado, hendido. (Vid. "jendío"). Por el aquel de que estaba~t . . . 

r e g ~ n d i a s  desritieron ... las campanas (TIPOS 1- PAISAJES. Un tipo m&). " 

REJERO (CALLO). Gancho del "llar". (Vid. Lám. XXV). Chispowo#eaban la$ 
astitias secas bnjo los r e j e ~ o s  (EL SOL DE LOR MUERTOS. M: Llano). 

REJONES. Espigones que amarran Ias "segunderas" con las "hijuelas" e p  
las ruedas de "cambas". (Yid. LAm. XIV). ( 

'$$ REJOSTRAS: Riostras. A ~ o t o c a ? ~  cn ~l puntal .de Ia pértiga un par de re- 
E:I . jostras (ESCENAS CÁKTABRAS. H. Alcalde). 

REJUNDJR. Aprovechar, lucir, cundir. (Vid. "arrejundirn). Ni el trabajo m(i .., 
rejunde (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XIII). 11 Volver a hundir, . L 

@.# HELAMBER. (Del lat. r e l a m b ~ r e ) :  Relamer. (Vid. "lamber"). 
RELAMBÍO, RELAMBION y RELAMBIONON. Presumido. fTi.laa, m& ama- 

P.ilEo y más relanthlo se p o w !  (ESGENAS MONTANESAS. La leva). 11 Que 
relame. 11 Que relame mucho. 
MPAGUERA. Relainpaguen intenso y duradero. (Vid. "granicera"). e-- . ' . ., 

'i " 

MPAG1JIO. Relámpago. 'Los graniros y la n i~r ie  los ~ e t a r n ~ a ~ i t 2 o f f  
(EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

RELAMPURO. Persona ruin y miserable por todos eonceptos, (¿Relajo-ira- 
puro?). - - %', . ' . I  , . - .. . -~ -."-."- , 

> . L .  
- , . .  . 

1 v .  
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R ~ A N Z O N .  Pez (8combre&os saurus). (vid. "lans6nv o "papard6bn). 
RELATE. Relación, relato. Se iba encontrando n m o s  nsrtafiao pa e€ telate 

BOPr eWIY660 (OBRAS COMPLETAS. Cdres). 
RELATIVE. "Relative a":  Respecto a, relativamente a. (Vid, '~respmtiue"). 
RELINCIZADA. Acción o efecto de "relinchar" (Vid.). Echd 'una ~el6nchada 

de las m& resonantes ( ~ a  PUCHERA. Cap. .III). 
NCHAR. (Vid. "jiscar"), Lanzar el grito imitative> del solinaho de uti 
tthnllo, muy sostenido y p~ofoiñgado, que despu8s de los cantares dan 
Ios mozos cuanda rondan jubto% o aisladamente, El hablar recio y el 
obstinada relinchar d r  los luítudos ( D E  Tal, PALO TAL ASTILLA. Cap. XXII). 

INCIIfO o RELIIVCI-IO. Lo mismo que "relinchada". '(Vid. "ji~~quio"). 
Mira hombre: entoda ~ f ? t u ~ n b a  sobrr 16 p&a el relhchbu cas dnu 
(EBGENAB DÁWTABRAR. R. Alcalde). Se fue encmspando Zn bulla; sonnrím 
los primeros relinchos ( E L  E(.OOEI DI? LA TIERRUCA. Cap. XVI). 11 P!ant:t 
mala en irn prado. (Zona pasiega). (Vid. "garamasto"). 

o, corona de pelos o filamentos del fruto de algunas 
icos las arrancan de 1% planta para ver de cuántos 
al aire todos los Rlsmentos, deduciendo por el número 
hora en que s&..hailan. (Valles de Iguña, Anievas y 

. " 

@(Por qué en otro tiempo 
jugando al reloj, 
Co'naiiltando la hora en el prado 
al soplar en disputa una flor.. .N 

!?-? (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). H "$er' 
N I .  

' -,Vreloj de Pamplona, que apunta pero no da": Frase íig. para F< & : m a  + d  
,. '  I -.-'?a 1 ~ s  que ofrecen mucho y no cumplen nada. También se apli 

:. . ~ - ' ~ ~  ;.. , , . muy tacados. 
2.:' -' .- ', - ,  RELUCHU. Entontecido, alelado. I j  Enamorado perdidamente, enloquecido por * 8' . . r :. $galgo. F..  . n wfresc«rse, que rstais m14 ' P P I & F L O S  (ANTASO. D. Cuevas). 
! >c.:: , .- 

a A - -a*i(Vid. "enreiochecer" y ":tmerluzado"). 
' V .  

.l.: RELUMBRE. Acción y efecto de i*elumbra~. G ~ n t e s  d~ viso, relrrmbre de mesa 
17, *, 

I . , : (OBRAS COMPLETAS. De Patricio Rigüelta). 
,- <- .  7 RELLENA. Cría del "cachón" o Sepia officinalis, joven. (Vid. "magano" y 

. , ,  ~',pota *). 
+ .y ,REMA. La parte dc la pescn que se lleva cada marinero cuando la "marea'" .>' - - -' - .;?obtenida por la embarcación es sbundante. 11 Acto de remar todos los . , ,. -. . .',*%' hemeros a la vez. Reinadiira. Al  cuerpo n o  hag que pedirle. vn$s rema . .. >. 

~8 .ia$l que la que P P ~ C ~ P  dar de por s i  (SOTILEZA. Cap. V). 
+*,. REMANECER. (De rr y el Int. vulg. rnnnrs~ar~:  amanecer): Despertar. 1 Re- 

, * . , > A  
fr&n : "Quien inuclio adolece, pronio remanece". (Vid. "re~ordecer") .  

g":; L.. . , .L, REMANGA. (Reth rnaniega, del FUERO DE P ~ I L E ~ ~ ~ I , ~ .  Mufioz. 1, 1. PBg. 273): 
: ,.. Manga de malla, cerrada por atras y sujeta la boca en dos varas que ..I lleva el pescador una en cada mano, y a l  atrapar una presa las junta 

, - * m  ,. 
para cerrar y obligar a los peces a que entren en la bolsa que tiene la "re- 

: .-;_:."k~~rnmga" e& la parte posterior. (Vid. "manganera"). El cuerpo no es mds 



«La chaqueta, sobre el hombro; 
El calzón, con remontera; 
Andares jacarandosos, 
Y parares de majeza>:. 



REMOSCO (ANDAR DE). (Vid. "remoscar"). Ya te daré el remosca entre 
las nalgas ( D E  TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. XI). 

REMUELLE. Vale tanto como " remol1ei.o" o " rebollero ". 
REMUZGO o REMUZGIJILLO. Remusgo. Viento algo frío y penetrante- del 

N. E. Todavia me esta haciendo cosquillns en  el  ce.rvigui120 el rernuzgo 
(ANTAÑO. D. Cuevas). 

REMUZGON, A. Persona de modales bruscos y poco amables. 

íIauña1. 
TERA. ~ i n c a  en arriendo. 
TIEGO. Pez que "rentea", especialmenle dentro de los canales o pr 

hechos para colocar buitrones. El pez que sabe "rentear" o que e 
"rentiegon suele tener más escamas o púas en la parte cercana 8 1 
cabeza y es más astuto que los otros peces de su misma especie. Po 
ello, se dice de una persona que es "pez rentiego" cuando t 
mucha trastienda y sagacidad. (Iguña). 

RENTIRO. La leche recién ordeñada, llamada en Pas "mocizo" o "muci 
se lleva a una construcción rústica hecha sobre un manantial. Esta 
construcción, próxima s la cabaña, recibe el nombre de "natadero" 
O "rentiro". (Vid. " covio"). 

' RERAL. Reinal o zumbel. Con u n  amuelo qtte llevaba a la punta fijo urt 
reñal (LA PUCHERA. Cap. XXVI). 

RULES! Interjección de los tiempos de Pereda, que la empleaba t a m b i h  
sin el prefijo re. (Vid. "ñuIes"). i' ton psa gatuperia que saca la c m  

1 por ti... i~efiutes! (SOTILEZA. Cap. VI) .  

REO (DE). Sin interrupcibn, seguidnn~ente. Es el adverbio arreo, descom 
puesto por la pronunciación vulgar que ha tomado equivocadamente 
la sílaba ar por la contracción al y transformado arreo en al reo. (Castro 
Urdiales). (Vid. "arroiite"). Snbr I U P ~ R P  (le veo hasla cuatro lichonis 

&; r (NARICHU. L. de Ocharari). 
'-8. R~PICAR. Dar vuelta al arar en las cabeceras de las fincas para no estropeor ' 

la del colindante. Es perjudicial, porque amontona la tierra en las cabe- 
ceras y se hace "poza" o "masera" en el centro de la finca. 

REPICO. Se dice del cuerno alto o velito. 
F J I C O T E A D A .  Gritos que después de las tonadas lanzan los mmsos cuando 



259 WEP 

I 

rondan, y semejan el repique de campanas. Echó otra ("relinchada"), 
tan repicoteada como la anterior (LA PIJCHERA. Cap. 111). 

REPINALDO. Variedad de manzana de gran tamaño y alargada. (ZOna le- 
baniega). (Vid. " carretonas "), 

REPIPIARSE. Acicalarse y presumir demasiado las muchachas. 

«No te repipies tanto, 
ni te compongas; 
Que el paño fino 
no se pregona)). 

(Canto popuhr) 
REPIPIO. Niña o muchacha muy presumida. (Vid. "pispajo"). 
REPIQUETA. Cencerro de pequeño tamaño. (Vid. "piquete?'). Las repiquetas 

de ace~ad0 temple .y ayudo sonido (DEL SOLAR Y DE L A  RAZA. A.  PO^$- .C.- 

Lomas y J. Cancio). i.'!, 

REPORPEAR. 8e  dice que "reporpea" el agua cuando, al hervir, produce f y + h b ~ , ; ~ . ; $  

un ruido característico. También se aplica a los murmullos del ábrego c'M"' 
huracanado. 11 "Andar al reporpeo" (Del cast. re tortero) : Ir  de acá para . . 
alIá husmeando con sagacidad y disimulo. 

REPRESADA. "Echó la represada": Se dice de la persona que está callada 
mucho tiempo y luego se desquita hablando recio y por loa r,od@c 
11 Increpó duramente. 

ftEiPUDIO. Repugnancia. (Vid. "duda" y "ribio"). Es voz toponímic d o 
gen latino, . :A - 

REQUEDAR. Hacer quedar a los animales que quieren irse al establo. (Cani- 
p60). (Vid. "aquedar"). 

REQUEJADA g REQUEJO. Terreno pobre y generalmente  peñascoso termi- 
nado en cuesta para entrar en la llanura. Son voces toponíniicas, con 
derivados varios. 

RESALSERO. (Del vocb. de S O T I ~ Z A ) :  Extensión de mar en que se agitan y 
rompen sin cesar las olas. Y p n  cuanto amainen las rachas, quazdlz  y 
resalsero (BRUMAS NOILTEÑAS. J .  Cüncio). (Vid. "salsero"). 

RESBALIZAR. Resbalar. II  " Resbalizón " : Resbalón 
I, 

RESCALVA. Equivale a "calva " 0 okes-calvá". 

' , ,  . * , 



I 
:&ve para deshastar e igualar la madera y que suelen emplear los 
que construyen los aperos que llevan el nombre genérico de ."garauja". 

~Bs~dicción que recaerda al cast. cisoria. (Vid. Mm.  11). 
RESORIAR. Desbastar la madera con la "resoria", usando, genepalmente, 

el "hurro de resoriar". (Vid. Lám. XXXVII). a 

RESPARAR. (riel lat. loc. adv. de rapio, es:  llevar por fuerza):  coge^ las 
cosas rápidamente o hurtarlas arrebatándolas. Rapiñar. (Vid. I'arre- 
fañar" y '' arrespañar '7. 

RESPARO (AL). A la rebatiña. (Vid. "rucha (a la)". El momento de  zepat$i~ 
.$ entre los chiquillos o ,  mejor .  d e  echarles al reapaiio, corno ellos declan, 

unos pzcllados d e  dulces o d e  calderilla (EL n i Ñ h  aE LA M~FAIIAIYA.ID. RT- 
imhndez .y Gondlez). (Cabiidrniga, Iguña). 

WBíFB, RESPED, RRZPEDE, HfiSPICE o RfiSPITE. Piel que 11.a .nulebra 
muda. En la fábula montañesa tuvo gran predicamento el amuleto 

que coa hste no l i m e n  ellos podcr (TIPOS Y PAISIWBS. ~a romería del 
Carmen). (Vid. "camisa"). 11 "Tiene réspice": Se dioe de la, pepsuina-ide 
lengua viperina. o de voz desabrida y sibilante. Parece voz onomato- 
gByica como sinónima de "cispe" o silbido ~especcial de 11s serpiente 
imitada o apercibida para la defensa; aunque es más probable 
que su etimología proceda del cast. ríspido (re-híspido): Aspero. 

*; 
.Atmque *%o Zbgara a ,desatarse la vibrante lengua, drgano de aquel 

<,7 
respe de VOZ ( R I N C ~ N  HATIVO. P. Díaz). Vnrnos, 'Braulio -dijo con ,resped 

i r ;  ,.::$a (m ;sison.oe u T I E R R U ~ .  Cap. XSI). Para que m e  c a y e m  alll rnemxo 
>S'', ' t v  d e . c o m j e  v.de2 pbpede que m e  e a l d  (TIPOS Y PAISAJE@. Un tipo más). 

' :  No es que sea mala,  sino S M  lengua, que tien z c n ~ 6 s p i c e  que iya!, /ya! 
(~CENAS~CANTAEI~A~~.  H. Alcalde). 1) Carraspera, ronquera. nerviwa. 11 Fil- 

+ M n  o aspereza que presentan las herramientas bien afiladas al tacto 
de la yema del dedo pulgar. "Esta navaja tiene buen reme o buen filo". 

" pendio"). 
RESPINGARGE. Echar las berzas el "i.espigon. 
RESPINGO. Tallo o brote superior de las berzas, en el cual .se produce,, 

-despuds las flores y semillas. C0711i6 Berzm y rospingos (ESC~SIPJAS mm- 
atfiesl~s. El jándrtlo). 11 Salto brusco, adem&n de sobresalto. Dei320 bien a 
entender con algunos respingos (AXTAÑO. D. Cuevas). (Vid. "remosco"). 

R ~ P ~ B W . t I m p r e c a c i o n e s  ligeras qiic, en verso, dirigen4os "marceros" a 
los que no les dan el aguinaldo. /Canldli, marcems,  8r@pmsos muy 

. .. I 
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REVENTAR. "Tras a reventar, con10 la burra de Pedro Agüero": (Personaje 
a quien se atribuye l a  fundación de Trasmiera). (B. Ruiz de la Prada). 

REVIRARSE). (Del franc. reuirer):  Torcer la  vista hacia atrás. Revimndo u n  
poco los ojuelos y la boca laria ( L A  BVCHERA. Cap. XVII). 11 Adivinanza 
de los ajos de un puente: 

«Nos miran y no nos ven, 
Y a veces son más de dos; 
Se lavan todos los dias 
Y no los revira el sol». 

1 Ladear UII objeto para po(1erlo pasar por un hueco. 11 Retorcerse una 
persona, animal o cos ,~  sohae sí misma. (Vid. "vileza"). Empieza a 
rwirarsc ,  rrnpina 1.1 wrbrt, c~;yachtr las o r ~ j a s  y escomienza a sallar 
(PAXOJAS. José D. de Quijarioj. 

REY. E I I  el corrGo rra P I  rey, scy72/1 scl d c d a  I1n Ea Montaña; esto e s ,  quien 
conlal-,a los iurrlos, quiot  ltac~icr d e  arbitro para dccidil* s i  un ernboquc 
era sucio o l impio,  s i  irrto bolrr ora pmada o queda, y quien escanciaba 
el rioja cr los jugadores (LOS CALZOXFS o EL MILAGRO DEL OJANCANO. B. RO- 
dríguez Parets). 

IZIBIARSE. Asquearse. 11 "R~bio":  liep!igiiancia. (Vid. "duda" y "repudio"). 
RIEDRA. (Del ant. cast. i w h r :  separar, tipartar; diptorigitndose la e tónica): 

Defensa o surco que se deja paisa iio pisar la heredad contigua. (LLRie- 
dro" figura en sentido de "evicción" en una escritura de 1332 citada en 
APmmDos CASTECL.ZNOS. l->;i9, 156. Angel de los Ríos). Que ningzln vecino 
puede plnntnr ning~ir i  t,inxcr,io ,ti 11 igurro junto a heredad de viña 
aacna, n rnrtros que drjrri cuatro c70dos dr riedra (EL CHACOLÍ SANTAN- 

mriwo. Revist. AI,TAñIru. F. Rnrreda). (Ordenanzas de Guriezo). 
KIENTI (LA". La c o ~ r i ~ n t e  de 1,is aguas. (Tguña). (Vid. "rentiegos "). 
RIESTRAS. "Echar las riesiixc": Se dikc dc las vacas cuando paren y ex- 

pulsan las secut~dinils o pliic~rilil y membranas que envuelven el feto. 
(lguña, Anievas). 

I?PNGLE. Fila, ringlera. De las casc~s eri ringlr no se r n ~ . h a b l e  (PENAS ARRIBA. 
Cap. Y). 1) Cópiila carnal. 

RINGO-RANGO. Zipzagueando. I j  Cintujos y alamares en vestidos de mucho 
vuelo y 1l;imativos. Sr nrrind ( I  10 TJ~«?JU sin los ringo-rangos que ahora 
lleva e m i m a  (TIPOS Y PAISAJES. LOS baños del Sardinero). 

RIOLA (A LA). En sen-iitiiwtlo. Colocados en riieda, para turno y vez. (Vid. 
"riiela"). / T n  f ~ g o  do «~yr¡(rrdie?~tc ~ Z L P  h r h ~ n  n la riola (PENAS ARRIBA. 
Cap. XV). 

RIPIAR. (De ripio o residuo): E~pr i i i i i r  la tela de la vaca para agotar 1ñ 
leche contenida en la ubre. (Pns). (Vid. "zugar7'). 

RIPIO (CON). Con intencbión mala, coi] aspereza. T e  lo digo con ripio con 
cenirUdn (EK LA CASA DE T,A VILLA. L. de Ocharan). 

BIQUICHO (A). 'A horcajadüs. (Vid. "cucl~os (a"). Jugaba de capirotazos y 
2 vueltas n riquicho con slis cortleinporánc~os (ESCENAS MONTAÑESAS. Suum 

. j;.:? cuique). h $ N ~ . ~ ~ ~ ~ ~  

-'.:/I ;:.:-. : RIQII1RRAQUE. Carraca o trir~uitraque. (Vid. "carraquil"). Hay " r iou im-  
&-2 "-, . . ques" de dos nueces ("niolinuco") y de tres ("molinón"). 



 traemos panderetas cascabeteras, 
Y también riquirraques, 
¡Mas no se ofendan!* 

(nn aoLAR Y Da LA RAZA. A. Csrcia-Lomas y J. Cancio). El cantarcillo 
que acompafía al ruido del juguete infantil para que "ruten bien, es: 

aRiqui.. . raque cambero; 
Riqui . . raqui, ruteros. 

f j  Metafóricamente: informal. (Vid. " tarabico"). 
AIEICAS. Hendiduras en las hoces. 
RISION. (Del cast. ant. demisión): Mofa, irrisión. Ew la muchacha la &bdn . , 
, de la rnocedd (EL SOL DE LOS JIUERTOS. M. Llano). 

RISOTERO, S. Risueño. Que se ríe con facilidad. (1 Gelasinos o dientes delan- 
teros que se enseñan al reír. Ni verse un frunce de  más ni de menos 
en sus ojilios risoteros (LA PUCHERA. Cap. 1). 

RISPIAJO. Porción de terreno sumamente pendiente sin ser pefíascoso. (Vid. 
"respindiajos "). 11 Despectivo de "rispión ". 

RISPIAR, SE. Ensuciar; cagarse. 11 "Rispiada": Cagada. (Vid. ejemp. en 
"nijá"). Parece dicción derivada del cast. rispido, y sin relacion con : @$; 
"rispiar": Quitar una cosa a hurtadillas, usada en Salamanca. dQuidrs I ' 1 - ;$!: me ha rispiado el puchrro? (AMOR, OHECA P MUERTE. Alejandra Rachma- - 

da 4 
nova. Pág. 377). : pp, 

RISPION. Pincho en la hierha segada. 11 Parte no comestible que sirve de en- 4&k. 

voltura a la semilla de Ia pera o de la manxana. 11 Mancha de excre- 
mento. (Vid. "gutón "). . I ' 4  

RISQUE. Cospe o chazo que, n modo de marca. o señal, se hace en la m a d e r h  : 
RITAMENTE. (Del cast. ant.): Justamente, de una manera legal. Voz en 

desuso. 
RIZÓN. Ancla de tres brazos. El rezcin cast. es ancla de cuatro pfias y sin 

cepo. En, una de c z q a s  grietas ntascd cl .Fosco el dzdn (LA PUCHERA. 
Can. XXVI). 

ROBALIZA. (Del 'cast. robaliza : hembra del róbalo) : Lubina pequefía. 
ROBLA (LA). (Dei lat. robdra, pliiral de rohur: firmeza): Alboroque o &$a- 

sajo para robrar o afianzar un contrato de compra o venta de ganado. 
(Es dicción que se habla de ella con la palabra alvoroc (alboroque), 
en el titulo 23 de las CORTES DE T~EÓN.  1,1020). Al estar casi conformes 
entre el precio demandado y el ofrecido, viene primeramente la reali- 
zación del promedio, o sea, lo que en el lenguaje popular montad46 
se dice: "partir el jatu", la "vacuca jeda" o e1 animal que esté en 
trato. Cogian maiz para ocho meses, pattlnn con el amo una novillcs 
cada año (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). DespuBs de con- 
vencido y legalizado por el "buen provecho te haga", que el vendedor , 

Y I  ." 4i; 

contesta al comprador como signo de aceptación, g de entregarle aquél a --.d5 , . II 
n dste la ahijada, como símbolo de dominio que le trasmite, se toma : 'B: 
la "robla o convid&". (Vid. ERCICNAS MOKTAÑESAS. La robla). 1 RefrBn: . - ):;;y 
"De roblas y cabezás, cada uno 13 mitad". Tiene su origen en que . 2' 

!$ :. 
a veces no se deciden los vendedores a pagar la robla, por ser grandes M--. 
10s gastos que ocasiona la intervención de huchas per&nas en el trato. c:' K% ,.t 
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ROB 

ROBLE. Refrán: "E1 roble b dijo a1 clavo: aquí dejarás el rabo", y Bcte 
le dijo al roble: "Con nii raba twdrás podre7'. 

ROBO. "Pescar a1 robo" : Se refiere a da pesca de calamares o "maganos" 
a tirón y con el aparejo lla~~:kb;ido'*'gmdañeta". Se dió principio a la 

ROCHEL (PESCAR AL). Salir a pescar de noche entre algas o rocas. (Castro 
Urdiales). AZgtb~ m a r i n ~ ~ o  JP 10s ( J Z ~ P  iban a peces al rochel '(MARICHU. 

carreta. (Ko hace muchos tt8os se hacían castilletes de "rodales", 
junto a la "maya", en o1 día de las Albricias). Algunas veces har,e 
referencia al  carro  los^ denorninndo "rabona". (Vid. "chirrión"). Vpr- 
dade~os caminos dc cnbrns, donde sólo podian andar los pesados ro- 

rompía el plato7'. (Pas). 
ERO. "Perojo rodero". (Vid. "perojo7'). Pwes & u d e  con sl .perojo r o d ~ r o  

RODfO. Rodezno o cilindro vertical con paletas horizontales, en forma de 
rueda, en los molinos maquileros. 

- . RODRIGe5N (JUEGO DEL). Este nombre ha  caído en desuso, y sin duda fue 
importado confusamente, con ed trastrueque del apellido Ca1derórr.y el 

+ ROMA! Puerco de mar (Centrina -Salviani). (Laredo). (1 "Ir a Roma" : (Vid. 
"pinchón "). . ,:, , l '  ' 

I , . . , ROMERA. " E n t ~ e  romera y ramera ariduvo la romeriega" : Adverbencia que 
5 , - -  

: v4t.*-;'..,.2 se hace a las muchachas muy aficionadas a ir a todas las romerías. 
. , a .  . . BOMERRLO. Natural o propia de San,Pedro, del Domeral. )! Tipo d e  cuévsno. 

n :  "Si vas a la. romería, vete en buena compañia; ni # 
mwa.tempana ni vieja pasada". (Valle de Soba). 11 (Vid., "perdones"). 



. . 
F& % que "roncea". . ,<  - 1 

..-- ,:*. ,,* b J  
%RONCERA, O, (Del cast. ronzar): Sc dice de &$ Evubque, al trikar !,: , .: . . .' :l:fi 
cr;: 
* $  

.los dientes producen niuchcl ruido, como las nueces desmed 
fesrefias. /V\id. " t i . i s ~ n a ' ~ ) .  

: : O N O . .  I i~ncero,que trata de conseguir alguna. cosa. coa kíala~os. 
RONDAJA. Arrendajo (Garrulus g h d a ~ i u s b .  ( l g ~ ñ a ) ~  (Vid, " b e ~ r r w " ) .  
EWNfA. Erronía, inquina. prociederite de envidia, ojerha. 11 TTristeza m 

pw sufrimiento mm~rql, melancolía. En Salaama "roiíi&!'. 
, RONQUíOS o RANQUTOS; Cencerros de sonido, bxwco. (Cabwkniega). &a *' ' 

I 

I 
ssquila n~sd~uiwta g los c~ncewos  raritpuSns (EL S+)L DE> WUERTOB. 

m " l' 
.*-,y, , 

M, Zla'ao). k. ~ < 4 
: < .  . , '.: 

RUNZUELM. A~rendu:ja l.%'jd. " bsmona"). El &pero gpas.$tE& de, da ron- Y .  - 1 -I 
oueEla (DE TAL PALOI A'STBLIA &P. 1). 

ROE& Pericarpio de  la nuez. (Yid, "mochim"). , A 1.: <. . , .,; Rt)QUE;nU o IIOCAUERO. Cluhierta cúnico hecha de telns det colores o de ;,l ,, ; ,  t 1  

badana y sujeta ~ o n  cirilas, que tapa el copo. (Esles, &y&%, S~ba, Igu- ,,[. : .: " .  . 
ñn). 11 Cosa retorcida cu e.spim1. Parece derivade del enc;añogua&x~ 'si,, , r . _,  ,-?..í;7 . ..i .'" T., 
lqs roquetes. (Vid. " arroquerarsc "). !I : t .  e* .A ' I 

, -. . , ,,- . Id ItOSALIECA. Flor en general onciirnnda y de estructura parecida U. la de " m  " "- ' 

. ' 3  ,*/ Q la rosa. (Vid. L'rna,p&%"). T. i: , ,. ; :- 5 A'i . FUX%U?. (Del lat. r~a~icEn#i 18%. vuls. iwsare): Rociar. 1 "FbsadaL". (Del laf. ; , , ),, ,$- 
l'~sci&l& lat. vu1_8, r&i$vCa$: Ri&iada, e s c a r c h  La TBS&U ¿&&@ve del ' " , : u'. e' 

,l.' .J :;.,:: ..i ,. . ' follaje (rnsouoalu. Cuento de ~onc l ia  Espins). /j "Rosori~" : Roclo. 
S - ! :!af,--J4 (Cabuérniga y Liébarla). .., ~I"L-,; a . , 

'.' G.? ROSARIO (EL). Adiri nanza : " Ci~&~lerlk;h. damas y eien gdanes, e f h  : ,. ,, o G - 
pan (nuestro) y ellos avcis (A~.emarias)". 11 El espinam. r ---S -, . 

, ., . , - . *  :y$ 
n -8 ,, -L. : WS-;CO. &llo entforma de r s s c ~  pequeña. Pntz ett roscos, crr CPW ?J 6% tortat~ ::Y;- ,.,,;rq--, 

(EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XVIII). . . - . . . ,  . .  .,$ 
ROSMILA o ROSMILLA. (Vid. "rán~ila"). 

< . .*o ;.>. - >  

,, , - . - t+? 
ROSNAR. Roznar, rekiunnar. 11 "Rosnío": Rebuzno. (Zona de Liéba~a).. DRY 

popular: "El, burro del ~~qsnia,  que de un c h o s p  tira el trig~". Be refiero , , :-,,p 
1 a los ,que no pueden h e r  dinero, porque; lo. gasa@ rápidamente a , "h. .< s .  +,, 

tontas -y a locas. + 

,r ,  , 4 ;%ti 
, .:: e,-$: 

ROSQUEO o REVOLTEO. Figura del baile popular niontañds. En el baile a , ., . : .,' ?. 3 +c.;, 
denominado "Los Picayos", consiste en alzar los brazos y pegar un , . .  - .  . !;q~ 

r , .l 
I . I  salto juntando brazos oon l~razes y cueaps cen cuerpo en el aire. Caco- 

locaremos e n  2a cabccera d m&$, pct mqq'or poder &cela tma 
agnchd de saltu o algtk12 Y x.is ~AFFTABRAS. R. Alcalde). 

RQSQUERO, A. Pe~sana que lia o niucho las frases. C;amandulero. 
7- . PBC~TERG. Calabaza cma semilla 9 i&pc%hda. de La Wta (Anditlu~í 

. lahazas roteBas, da 1w m& $i~das (EL sob DE E O B . ~ ~ R ' E B ~ ;  Prk. 



ROZABA. Rozo recién segado. If Lugar donde se desarrolla el roir;o. (Vid. 
"redota"), Cuando la rozada esld tierna y la eampcbna'llera recorre las 
callejas (EL SOL DE LOS MIJERTO M. Llano). 

ROWMO. "Terreno de rozadlo": l e  dice del qiie eh 41 abunda el "rozo* 
o árgomas y zarzas que deben rozarse. Rozadera. 

ROZO. Generalmente plantas que tienen púas, como las zarzas, $Irgomas y 
otras yerbas que, por no servir para alimentar al ganado, se emplean 
para la cama de éste. A fuerza de rozo, mowi2los y barro de la calleja 
(TIPOS Y PAISAJES. Blasones y talegas). 

RIJBIAR. Enrubiar. (Vid. ejemp. en "escajar"). 
RUCIADA. (Del cast. ant.): Agua que en forma de grueso rocío entra en 

los buques por fuerza del viento, Salvo la ruciada, tan aparente como 

4 fi, antes quedard (MAHICHU. L. de Ochamn). Nin verie sol ni luna, nin 
.* w buena mciada (MILAGROS. X .  Berceo). 

", ' '  RUCXNIEGA o ROCINIF,GA. Mosca que acude con preferencia al ganado 
caballar. Recuerda al cast. rocín y al lat. ricinzu, i :  garrapata. (Zona . 
central). Vien,e tirando patds como si trjjiese consigo moscas mciniegas 

1 u-. 
(ESCENAS GANTABRAS. H. Alcalde). 

* -. *: RlXHA. Arqwta para usos domésticos; especialmente para guardar dow - 
.b , 2 ' . 

, S ,  .. . .. ' iwp.q~rnentos. . .  Alza la tapa de la m r d a  y amira por dentro (ESCENAB CASTA- 
! + 5 .  :" * 'Ab!< m A a .  H. Alcalde). (Vid. "arruchar"). 11 Riieda. 11 Tejo del "riquirraque". 

'fi 
F. (Vid. Lám. XXVIII). 1) "A la rucha":. A la rebatiñ8. (Vid. "respaño'" 

(a"). d i p n a s  motas cogi ... de las muchas qzce se tiraron a la rucha 

'5 
(ANTAÑO. D. Cuevas). 

*.. - . , 2 ay RUCHAR. Rodar (Villacarriedo). I\ Vale por " arrucharn. 
: , >. , Ri.JC;HI (DEJAR A). Acción g efecto de "arriichar" o "ruchar". Dicción usada 

en Extremadura y en Valencia. 
O. Becerro rollizo y aparejado. (Zona oe-eidental). 11 Grueso madero que 
se coloca transversalmente sobr? el ~ i f o  de la, "rabona". (Vid. Lám. 
XII). AcoEoquamos bien P! ~ncho:  .no se '&&a de 10 caja (ESCEXAS G ~ N -  
TABRAS. H. Alcalde). 

1 <, -. ." RUDIADA. (Vid. " callaíta"). 
.' ( 

* f *  

RUEDABRAZO (A). (Vid. " pasabolo"). 
. RUELA o RUJ4ERA. Orden que guardah'varias personas o cosas colocadas :. . ' x  

,,. S 
a continuación de otras y que no esdM en línea recta. f/ "En ruela": 

. - . k 2 . .  - I \  '. En arco, en corro. (Vid. "riola"). 
A. Rodela pequeña de la carreta. 
O. Rodete o cabecil de lienzo, paño u otra materia que se pone en 
la cabeza para llevar sobre ella alpún peso. Con sendas cestas ... a la 
cabeza, sobre el me60 de coloras (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XViII). 

e las trenzas d ~ 1  pelo de Ia miijer. Así lo atestigua el cantar 

«Que bien te está lo amarillo ..,. p 

pero tambibn ei rodete, 
que con la sortija 
que con las pendientes». 

RUGO. Panoja de maíz arrugada y de escasa granazó 
RUIMBRAGA. "Mama de Auimbraga". (Vid. "braga") 



RIJINERA. Arruinarniento, raquitismo. A punttu de r n e ~ i ~ s e  de wipdera (LA 
PUCHERA. Cap. XVI1). 11 "Echar la ruinera": Mejorp de salud, ro- 
bustecerse. I 

4 
RULLE@A. Reguera, regato pequeño. PnF d respetioc: convi.én Fwcer tamiész 

limpiesa de la ~uEleya (esr>~xns- CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 
RUMANTELA. Alboroto y calaverada de los marinos, en tiempos de Sotileza 

y algunos años después. Froricacliela. Era rrau;J atezado y formaba ooa 
l m  murinos sus parrandas y szcnianl~lns (SOTILEZA, Cap. h.'II)'. 

RUMEN (EN). En fila, en hilera. Rimero. Es dicción que se lialia en manus- 
critos del siglo XVI y del XVII, para seiialnr el 1." y 2." Fumen o flh 
de sepulturas. 

RUMIAGAR. Maullar el gato en celo. (Vid. "rniagar"). 
' 1  RUMIAQO. Llrnacb. (Vid. "lumisgo" o "llumiaco"). 

RUhITO. Acción y efecto de rumiar. II Lo que un animal rumia de un& vez. , :-, , harapiento. (guin-rnilón?). (Vid. "raburias"). ' (Pas). - *  - , 
RUNFLA o RU nst rmento  que consiste en un arco de hierro con una 

vibrar con el dedo, metiendo aquél en - ' i d : s '  

resonancia. Birimbao en cast. y "guim- , . .  . 

" . .  , . (Vid. "inflante"). U ~ t a  ves pillamos a un 3~ , ,. a ,  . 

PUCHERA. cap. 1). 9 .  
1 - .  

nrar, tronar): Huido del mar  o el viento, ;i: . 
El m ~ s m o ,  /ajo!, con wn mnflar y m6 
o (OBRAS C~MPI,ETAS. Cutres), El refranef'o . '  j 

Sl;t la peca de OreHa, unee las vaeas y 
Slii la peña del mar, unce las vacas y :.. 

experiencia, pues, cuando se oye :' . , , . a ln entrada del invierno -ruido i;.l, , ' . 
n de Oreñii-, es segura la invernada. : . 
&vera se oye ese ruido hacia el N, -o , , , . , 

lo-, es seguro el buen tiempo. "Cuando .' ' 
el arado y vete a arar: cuando , .. . ' 
az  astillas". "Cuando la peña de ,-. : .. ,, . ' 

8 .  .-. . . . ,  
t u b ~  yo qcw toos los euepvos no ' ..'. . a -  . . 
T, DE LOS MUERTOS. M. Llano). 
ara cocer el pan. Figuraba en , m 

da. (Vid. "rustir"). Pezuñas . r ~  . q  - 
ccn?/ados del color de bwona rustiada (BRASAFLOR. M .  Llano). 7 . . 

PALO TAL ASTJI~LA. Cap. XIIT). 11 Ronzar. fi4ascar alguna cosa haciendo 
ruido. (Zona lebaniega y Clc2bii6rniga). 11 Resonar. Dice la l>iesona que 
con el rtcst~io de la e s c o p ~ t n  ( E S C ~ K A S  BIOXT.~?TESAS. S U L I ~  cuique). (Vid. 



- se coge par los extremos con ambm manos, quedando el a ~ i m d ~ j o  
siaspadido. At creerse libre, echa a volar para escapl'se, y como es&& 
preso no hace más que diir uqeltas alrededor del palita, produciendo 
un,zumbido muy fuerle, gue se expresa, con la palabra "rutavuta": 
/ Juego de niños, que consiste en colocar una tablilla aI extremo do 
una cuerda y, cogiendo Esta por el d r o  extremo, se 1s hace girar, par& 
que se prodwm el ruido o "ruie". 

RUTADENA. "Rutradera de tripas'': ruido producido en eel intestim. (Vid 
"regu8t.io "). 

RUTAR o RUTILLAR. Refunfufilar, reñir, susurrar. Gwr~do le d a n  ere las 
u . -  . . . , - o~ejcss (EL SOL DE LOS MUERTOS, M. Llano). If MAximha: "Uuaodo el rio . t.. - ,<;?J; * . .L .  . ,: . . .. ..,-,I. ruta en Rollen (morlino orientado al E.), viene bien; pero si rata por 

la Vega (molino al'S.), es de pega". 1) Se usa en Bwgos y Palencia 
, . AUTE. Rumor, susiirro. NCI le gu.,ciaba el d e  d e  la 9nan (LA PUCHERA. 

. . 
% d . / , .  Cap. XXITI). jl "Rute-rute": El decir de las gentes, clamoreo. lflues 

, .-p&# poeo m t e - ~ u t e  se ha uvnmo rrt P L  pueblo s o b ~ e  e6 caso (DE TAL PALO TAL , :e <* 
. L .- .- . - ,t, 
, .- . ASTILLA. Cap. XXV). 

. - T .  .- WTERA. Continuidad molesta de un ruido. Lo m ro que "rute" y que .. + . n i  . . +  
c :. .< "rutaderan. 
, ' ftl!TíO o RUTIUIO. Sonido estridente. (Vid. "i$ 3" y "rechitlib"). Ertf~e .. i- 1 2 - ltsengas sartas de lrecotlas! y de nstdos a'nmh,. . s i t @ s . ( e ~  BOL DE LOB MUER- 

T O ~ .  M. Llano). 
, . "  

N. o RUTERO. El que "ruta" con frecuericia. 
. WTDNA (MARZA.). La "mürza rutona" o de "Ruimbra~a"  es,la que celi- 
Cir . i 

. . S  . , - ,. 
" . M  ... sur8 y pone en evidencia a quienes niegan un obsequio o e n h ñ a n  a 
. *r . , k los "marceros" con falsos  rese entes. Son. en realidad, sfitlras sen- 



I BAGAGJO.S. Efesmerela. Insecto eoleóptero macho que tiene loa oj'w muy 
:salientes y le acwpan casi toda la cabeza. 

8iACAPUlE. Saiico. (Guriezo). (Vid. 'Lsagú"). 
GACIJRIR. Derribar a varazos los frutos en la 6pea  de la recoleeeiba, priat5- 

p a h e n t e  en los nogales y castaños. Varear. (Wd. "btltojar"). Y pam 
.gcado'r att.ches m t a 6 a s  (si, S A B ~ H  DE LA TIERRUCA. Cap. XVi). 

d;ACIIl71x, BALEO. Azada grande para sallar o efectuar el '*sallo''. 
-4 &4WLU&NQ:Sa~g&iilo o especie de sauce cuyas rarn&s se emplean ea cm- 

teria y en algunos aperos. 11 Con las operaciones de preparaci6n del lino 
con '!tara montada" se obtiene un produrto con el que se hauisn los 
"sagallinos" o "s8banos". (Del lat. vulg. s~gP1Ium: del lat. s t a p m :  : - " 

sayo). 
, -SAtiGU o BAMITGO. (Del Eat. snmbbcus). Saúco. Les imbia Uiehe :'-,-:o ' - 
que me c?orrl&~an una z m m  d~ snqd (AHTAÑO. D. Cuevas). Se echan unas :-- 
f l o r ~ ~  de s a m u p  (BRAZ\IAF"LOR. M .  Llano). En Iguña "saugu". (@id. "$a- ' . i :  
r nug~l"  y "saeapute"). -- : 

de "sa~a" .  dirve de noche conio de antorcha para lkarnar la aten&i$ro ' ' -  a 

de los triichas, que sden  a note atraídas por la luz, siendo entonces , 
apresadas cori "remangas" o esparaueles por los pescadores que ven 
detrás del que ilevu ln bLsajtt'l. 11 Voz toponlmieu e hidronimica da :' 1 ,  . 

0 1 
:, dw~ihtd: origen latino. '3 

- ' + d  '.-; . . 
BALA (LA). (Vid. "sorda '7). 1 ,  . + . .,' . t .  

k I d ,  ;1 ,+ ,. $i ' , *"( SALANGUAN.4. En Liébana, vale por *'solengua" (Vid.). ' ;.- , i ,- , . I I - 1  # ": E. , ;d.*. a. -;- t, . tk SALAYON. Lución vulgar. (Vid. "enano" y bab6n "). (Iriébma). ?;< *fi;.,:. .;, -dr  - A:. 3 HALBARIO o RALBARIEGO. ('Prachin~is vipera. Cur. y T. draed. L.). (Larede. ; .  ' i. .:.- 4 
$7 . . ,- -, 

Santander). En .San Sehikstián "sütii~iin". & . S ?  : ., -.: -- 
n!' t::. r - I' 
+,! SALCI, E ;  o SALCINO. Sauce. Bslos dos con vib@rab d e  salees y nl iws (spln- -").;;-,. . .;:'.I 

b i  
ÑAFI.OEL. M. Llano). "Snlcino" en lgiiña. I)c sus ramas hacen los chicos . . 2 .' '3'p m - 

l los pitos. r . r 7 ' <  +>$'-2.::l " . . . S ' .  f , . i .P ' ' 8hi;CiMAL. Raucedal. (&u*). . -,.:,Al $, S .  ;;" 2 4  q C I ,  

. 
RA. I.Iabitacibn que sirve de sala o recibidw. En la stutve pent~mtr~a t l ~  , :' ; ':?,.q"'? . 
la alroba salara (EL SOL DE LOB MUERTOS. M. Llano). l/ RefrBn: "En al- +;?;::+;;;, 
coba salera (o e3ntre cadenas), toda la gente parece buena". 1 (De ea-'+* =, : 

. - .,'3 .+P 
. 1. .,:<ild legar): Laja grande en forma de mesa donde los pastores dan sal 81 " ';:, , . 

'.ir $ . ganado, Repartia la saz por las saleras, nde i i l~as  da lambda con ansia 1:;. ,; , r  , 
el ganado (ESTAMPAS CAMPIIRKIASAS. El duende de Campóo). , , !a:+b :; d ! ' j  -. .. ,; 

, - 3  . BALICIb. Balado. .:;,,.,.; : l . -  !% -. h ¿ 
$e $ALMOAIA. Salmuera. (Vid. "moria"). ( 7 ~ n a  pasiega). '%'!' . y; t, *., +*. : q: . 
;${ HALF>ERO. Jleholinos espumosos que forman las ola8 al molar las roeas de': ' :.,. iI r i. .. . . N ,  

,e. ;{ '7.9 ,,. - ,!y%?'J la costa. (Castro Urdiales). (Vid. "t=esalsero"). Si pitlahu ulgunct nao- .":: , .  ,,.;.,,.; , ..,$>:b,:G jawa en ~2 salsero q i r P  arman las aguas (MARICHU. L. de Ooharanf. . y - , !:% 

4.;. SAETAPRAOS, Saltamontes. Se designan a las especies: Locusta viridisi- 
$ % . q q ~  ma, L. Locusta grisea, F. Acridiiim roerirleos, L. Acridiurn iterlicum, E. . . ,: , 
*~ - . -~ -dU~:  . - (Igiiíía, Foranza). IJ Entrometido. N '  . 

BALTIQIJEAR. ~ a l t  .'Ekckr, una cosa en varicss veces, dejhdola Iem- 
.A' 5 

. a-&ps. # Alternar. 
";$ %.- SALTO DEL PMIE :@dh &pico de los .pa&ergos, .qae time &a& 



SAL 

diversas: 1.' Cuando el palo no puede ser, sep%rkadu del 
ejecutante va arrüstrtindose sobre el. 2.'  muda^& el palo d 
sola vez cuando el ejecutante está en el aire. ~ambiai ldw~el  pala 
de sitio las veces que pueda. 4." Corrida sobre el pab, en el cual' el 

, iejecutante, sodenido sobre aquél en el aire, va dando pequellos saltos, 
recawiendo largas distancias de forma inverosímil. 6." Salte cpmo el 
conseguido con la pértiga, pero mucho más corta. (1 Entre íguña y Los 
Corrales de Buelna hay un lugar escarpado, dividido ,pwc e l ' . ~ i o ~  Be- 
sa,ya, llamado "El salto del paslego7', porque la tradición atribuye a 
un vecino de Pas que al saltarlo se libró de sus perseguidores. 

BALJJGA, ALUGA, JALUGA, SlRTJGA o SILITGAb (Del lat. saliatm, a$: Vaina 
de las legurninoisas. (Liébana). 11 Judía verde. (Soba). (Vid. "seluga"). 

SALVA. "En salva la ocasión": En ocasión como. No cabe en lengua ai en 
"' p 

. . ,  papeles lo que 2111.0 ?iiera, en saclva la ocasidn (EL SABOR DE LA VIERRUCA, 
Cap. XIII). 

n ; SALVAJERONIMO, (De salvaje y romo): Alocado y sin juicio. 

. . BAIILADORA. Mujer y u ~  salla. Oigo los cuntarPs d~ las salladoras (EL SABOR 

r" 1 : DE LA TIIRRUGA. Cap. 11). 
BALLAR a SAYAR. Sachar, escardar. t it i1 para s q a r  el maiz ,  llevav coloños 

de hierba y acaldar bien una cuwelrc (EL I x n í n q  DE VALDELLA. G. Mora- 
les). 11 Refranes: "Cada cual salla segím parla". "Vacucas y praos 

l , *, 
9 .  

sayar y coger no puei ser". 
h -. . . . - . .  . SALLO. Operación agsicola, que col~sisle ti1 d a r  las plantas y cavar la tierra, 
I *S,. ,mh 

't ' calzándolas a la vez. Z'rnbajarido ... cn el salto y rrsaRa de una tiewu 
' -  Y' 

, ,  ., 
, S  (EL R I Ñ ~ N  DE LA MOXTA~A. Delfin Fesnández y González). 

j . : SAMIO. (De aainia: género de insectos colehpteros): Carcoma del maíz. (Vid 
4 . v c  

t . ,  *:c.. - -, 'piquio" y " poya"). 
b. - SAMPEDRUCO (EL). Es el baile  lamad do '.de las viejas". (Cornillns). (Vid, 

- Lám. XXXVII). iEstrarnOdliro Oail~ r?Z Sampedm! Danza ssmisaGuaje i:- . #, , 

.\i . . de cklticos of.tgenrs; quc tiene r~miitiscencias de ritos o~ienta2es ... 
l . ,  . ' 

e'x S . 2: ,. 2 -  ., P.- ' /Extraña danzn pagana, cwya música ~s uwa simple y piadosa alaban- 
* , a '  > .. . . =a a l  Señor Samp~dro  ... Los rrtozos comienzan el baile con cabriolas 

- -, ' ,.. + zarandeos, Itasta Q U P ,  d ~ s l a ~ t i ~ ~ d o ~ e  dsl grwpo uno a uno, sin dejar 
. -1. & los acampasados brhcos, kincai~ la rodilla ante la aieja que escogen 

- p., m: . . t . .  . $2; por parchja, sin qecr l  ésE« $61 nluwa dc su usiertto hasta la t ~ r c e ~ a  vez.., 
.S 1 0 

; . I  " +,f Elztonces c e d ~  el paredcro n ln ?mina  y satc al corro con el gallardo 
>-.-'L7,* .J*? mozo. Él, disfrazado con rinltrs 9 lazos, karidas colganles, y tocando 

I ,  .-. -.. .!* - _, las "ta~ra+izcelas", salta, c/irn, s c  tuerce y codoizea, rápido, ágil, febril, 
J ,  , alrcd~dor dr la vifljcl, como ,ni palomo ro,irlador ... La vieja, m lanlo. 4 .  

l. ' 
i. a .. , a  , 7 con SUS a~npl im vestimentas cotidianas, rn?tevc los brazos sua.uernente, ..* . . . 

, . , i  en &emanes pausados y misteriosos. dando unws Zcn,tas vueltas, como s7..z-, ;, , .  
, 

si bu tvajesen alolondrncla los sattos y cnnlorsiones del danzante.. 
.'" ' ' (PANCPJAS. J. D. de Quijano), - - a :  , 

d * L'?.~ BAMUGAL, SAUGAL o SAUCAL. Liwar poblado con saúcos. (Vid. "sagú").. 
, ',-' ,~':@ANDIFESIO. Adefesio. .Vo ir quietas lwspir, Ruslidn, que de sandifesio u ' , I . I  

4 ' ,  sandifesio no va un palmo (ne TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. KI). 
'"&ANGRADERA. Sitio por donde se degiiella a l  osrdo. (Vid. "canta"). 

- SANGREDO. Arbusto llamado arraclán ( H l i m n t ~  frangula). 
SANGRERA. Congestibn sanguínea en el ganado yacuno. fPas). , , '- 



S A ~ ~ @ L ,  Bebida compuesta de agua, vino y azúcar. (Vid. "limonada*). 
Ewkzngda.., da5 hay  c~qui agua?, dno hay uzdcara?, ~ l z o  hau doja? 
(EISCENAS MOETANESAS. Suurn cuique). 

0ANaRON. Cuajarón o sangre cuajada. (Vid. "cuajo"). 
SANJUANIN, Cocinela. (Vid. "catalinuca"). El " sanjuanín ", " eatalinuca" o 

. vaquita de Dios, fué, en tiempos muy lejanos y por estos cantarnos, 
consultor campestre de los enamorados. Es "el diminuto gnomo y mi- 

I nósculo~Merlín de nuestros prados, primorosa miniatura de la creación; 
¡lindo y maravilloso en su pequeñez el animalin rojo con las patuoas 
negras!", como lo denomina un florido escritor montañés. Lo ponían 
los siervos del amor sobre el dedo meñique, y si recorría la mano, 

I 
wilitiido después sobre el pulgar, se tomaha como signo vi@torioso en 
estas idcs,  g si se desviahii de este camino, el maleficio creíase seguro: 

«Almíbar y mieles ((Cocuca del campo 
Dej6mi al volar, Digades atal: 
Mis dedos rosados Mis dedos rosados y,". - 
Me quiso contar: No quiso contar, 
iQued6semi el bien! ¡Partidsemi el bien! # - ; y  .l': - ,, 
iPartidsemi el  mal!^ iQueddsemi el mal!* , >ik  :; , L  

"el curuca" y otros bellisimos insectos, con las ma- , 
llevan la harina al Señor, y las golondrinas que le t,,'. ' 
en el Monte Calvario, gozaban del respeto y ad- : ' 

de estos valles, y guardaron en un mundo 
sustancioso de sus querereo, en uaa 

4 

y inararilloso naturalisrno. 7 8.,-,; , ;. c.-,.;y 
- , , 1" '.; ls', ; 

~Sanjuanln de Dios, p. . . . .  I . .  
, t ,,,.,-. .: . 

. . Alza tus alucas v' :-$ Y dile n mi amor, 3 - - .  - t. ,'- --,1~- 
.+ .. . - Porqué me corteje, . _ , . _  . . _  

+ 
. _  . C .  

Si me quiere o noB. . i ' ~  ' ' '  , < , . * c . . . -  t * 1, 
y J. mneia). S ;, 1:) .; J .,s4 :,' -+.. : a S "  

x , S  , -  " .. +$;) 
r < 

cyaneus). (Vid "pez de ' 2  : ,: 
San Martin "). . A, ! . '  

' ,, 
1 r -   SANMA MAR TINA DA (LA). Por San Martin. Refrán: "Por San Martin, mata el , - .- .-L. 

h'i-2 gorrín ; por Navidad, flaco y gordo todo va". (Vid. "ajon). : F., , , ++y, ,,L '- + l  

SANMIGZJELA (LA). Otoñada; por San Miguel. (Vid. "tardío"). :; d, 

SANROCANO. Natural o propio de San Hoque de Ríomiera. (Vid. "rornerabn'). L.,! S + , .  

SANTANDERIENSE. Natural o propio de Santander, Los san tander imso  _ 
echaban Ea casa por la acntanu (PEDRO SANDHEZ. Cap. 111). '<L . . .  . 

, - : ,, .$!l. 
ivr!:SANTIMPERIE. Intemperie. Por qué estd la mi casa abrasá dc los s m -  

- 

.X I timperies y por quk están otras tal6 blancízs y repolias (SOTILEZA. !f t.r4 

.ay ; Cap. XXIII). 
%~NTUCO, S. Viñeta. grabado o estampa. 11 "Hacer santucosx: Hacer impre- 

siones, con el cuerpo, ssb1.e la. nieve. 11 "Juego de los santucos". (Vid. 
"cartones"). 

SAPADA o SAPAZO. "Sapd": Caía de bruces. 
SAPARNATU, Sapo marino o " apero".  (Castro Urdiales). i CaluniaclQlal 



- 
(ESPAMPAS ~ A ~ ~ S P U R H I A N A S .  E1 duende de Cktrnph). (Vid. "pofmgada" 
y u sapina"). 

SAPERO. Sapo marino, "'chapar~udo" o "saparaatu". 
~1>9t'OS que h7abo (PBDRO SÁMHEZ. Cap. X X x l l ) .  

$BPIM%. Vale lo mismo que "sapera" (Vid.). 
HAPO. b8o;pillo'o .enfermedad del ganado v~ctioo, que consiste le 

quede mle debajo de 3a lengua y a los lados de 
POH. -Persona despreciable en grado superlativo. (P 

S&BI;H3. Mote de los naturales de'Ormles. (C:a~npÓo). 1 
BAQUE. Accidn m&s o menos esl6tir.a de saltar la boh, af tirarla 

I los bolos. , *, 
eSkRAPUDP0. (¿Jaro-pfltido?): Arbusto de ramaje y fruto de olor &es W .  

dable. 
SARCIA, (Del cast. ' sarta) ; Ciusarias i~travesadas a b largo de un hilo, for;' 

mando borla, que se colecsn al extremo de tia palo para pescar anguilas 
a río revuelto. (%íd. l'lerclligo"). 

BARCINA. Ssrdina. 11 Heffanes: "El m e  de ioven come sarcinas. de viejo 
a 

ea.. .  las espinasw. "La rntljer y ?a  sarcin8, pequefiina". ll&anto más 
peqiit?ñina, m&s eiidina". " Rarrim enlre galos : arañazos". (Se' refiere 
a las particiones de herencias). If "Sarcinas": CiilaiitriIlo de pozo. (Voz :a. , -  
infaintil de Iguña). 

w , .  

. . . @&Wh. Pez marino (Scornber scomiirus). (Santander). 
. ' ,, ' " t ; t  8%RBf?E'PA o SARGUETA. (Vid. " jnrgueta "). Duque d w d ~ t  T O ~ U ~ ~ O  &e C T E U  

P .  o dapucl-saryzcetn (BI~VMAW E ~ O R T E ~ ~ A S .  J. Cancio). 
. . .::.-,:'.,, SARMlLLERh o SARMILLATIERA. Acci6n y efecto de regurgitar. (Vid. eii 
,. . : :. . '. east. ant. gorgoinillera). ... 

. ' e SARRUJAN o SERROJAN. (Recuerda a la vm dialectal italiana suiochino: $- . 
, '-- l.' d e i  &capotillo?): Chico de doce a dieciséis años que tiene a sus órdenes el 
" -; :.' .;' ' L i "  .- 

a , .-, _ ',. ,& pastor que cuida una cabaña de ganado en'los puertos. Si 1 ~ s  paice 
w ,  :'a: - I;, him,  rl sairzrjih pugu&n~osle u rn~ctias entre pl  pueblo y  o os otros los 

,*.: * !, a '  pastores (ESCENAS C~NTABKAS.  13. Alcald~). &y .: ': : , 
L7 .- ,. -..-, . ,  BARTEN (LA). .4dfririanzc?: "Lo inisino que uri qii~so,  con una vara de .- - , . 

w - -" ';- . , U - pescuezo". 
7 -  f 

t.+". ,. ?! . BMIIEIA. Barza, / "Sarzal" : Zitraal. (Vid. " desarmr" y " tresarzal"). 
BARZO. Zamo tejido de \ziiraS, cañas o mimbres que se coloca en algunos 

. > vw: desvanes y sobre el "llar" de algunas corinas pobres sin chimenea. 
- l,,' ;' ( ;. (Vi@, "varga"). Sube ch,ispozrolrundo hasta m a s  nrriba de2 sarzo drrI 

! y ; ''1 MF-y d~svCi72 (TIPOS i PAISAJES. -41 amor de los tizones). 11 En sent. despect.: 
7:. a'hk ApoltEonaLdo, sucio y poco htil p q a  trabajar. 

SIHRZUELA. "Sitrzo"pequeño o "rab&~@ra.". A la snrzucln ?j los o d ~ a l s s  ( E L  
S h O R  DE LA TI%KRUCA. Cap. VII): -(Vid. "sieto"). 

SATANINCAS. Satanás. Se usa para ijbenuar la dureza de alguna exclama- 
eióh o irniprecacióii. Pov safnnii?crrs o por f'l dia9-i que curgup con usté 
(TIPOS Y PAISAJES. Para'ser buen arriero). 

bATV, A. Contracción de: insensato, a. 
$AYAL. Refr&n: "Cuando la gallina pica a1 gallo, el sayal se te pon padre". 

, .4bl lat. sectarn: cartada): Tierra que sale de un surco al arar, 



SELEAR. Permanecer el ganado en el "sel". Hay en  esta provincia, sobre su 
parte más elevada, r ntre Campdo, Cab?cérniga y Poluciones, unos pastos 
en  los puertos de Lodar, Petlalabra, PaZ~mhera,~Brañamayor y olros, 
donde van desde junio a octubre los ganados o cabañas de varios pue- 
blos de Ea indicada región que están en pleno dominio de  ese privilegio, 



el cual fut!, en  los autos promovidos por el Concejo de Vioño, declar 
en  1630 por la Real ChancillerZa de Valladolid, manteniendo a dicho 
'Concejo en  su derecho de llevar su cabaña con palos, pastores, perros 
y cencerros a pacer las hierbas y beber las aguas, seleando y maja- 
deando a los sitios de Bus Cabrero, Bustamezdn, Cueio de Espinas 
etcdtera, etc. (ESCENAS MONTANESAS. El día 4 de octubre). 

SELUGA. Semilla del lino, arrancado de la planta en el banquillo llamad1 
"agrato", que servía para la próxima cosecha. (Soba, Cayón). (Vic 
saluga"). 

SEMANA (LA). Juego que varía del "castro" en que en las divisiones figura] 
los nombres de la semana y otra más, llamada "gloria". 11 La seman 
del holgazán : 

I 
., 

a misma dirección o sentido. 
o ir a un sen a 

sen, y llegan antes que el tren". (Los carriles). 
SENTENCIADO. "Me quedé seiitenciado": Frase que expresa admiraciói 

sorpresa, pasmo. 
SEROR. "Es un señor hecho arremacejo". Con esta frase se moteja a los 

que se han enriquecido rhpidamente y se las echan de finos sin poder 
ocultar su burdo origen. 

SERORITA, S. Almeja pequeíía y de color rosado. (Cicero). 11 Haces de lino. 
de forma casi cónica, después de separados los juncos y dispuestos 
para secar. (Soba, Cayón). (Vid. "maná"). 

SERORÍO. Gente distinguida y pudiente. El señorio m& pudiente de la pro- 
vincia en  cuatro ringlems (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap. VIII). 

SEPULTURA. Sitio en el que se coloca, en la iglesia, la familia del fal le~ic '~.  
y enciende cirios y Candelas. 

SEQUERA. Sequía. 11 Aspereza en el trato. 
SERERA o SEDERA. (Del lat. clás. seta: cerda, vello y pelo para pescar). 

(Al pasar al toscano o antiguo it,aliano tomó Ia significación de seda): 
Cuerda del aparejo de pescar. Pa largar la seresa sernos cabildo nus- 
otros (SOTILEZA. Cap. VI). 

SERNAS o SEMINEHAS. (Variante de senra y señara, de cen(de)ra, por me- 
tátesis). Setna ( s e y i n  cl Apeo del Rey Don Alfonso) era u n  solar, cuyos 
colonos o vasallos solariegos, ademcis de la renta que por é l  pagaban al 
señor de dl, le debian servir en algzinos dias del a60 con sus personas 
y bueyes (CHR~NICA.  P. Sota. Pág. 501). In  Lerones in illa senera ad illa 
orla (BECERRO L)E SANTO TORIBIO. Era, 1001. Fol. 34). 11 "Derecho de serna": 
Tributo de las behetrías al señor, que le cultivaban las tierras que de- 
seaba. 11 Actualmente, sernas o semineras: terrenos francos y muv a 
propósito para cultivar maíz. 



SEBOJAL. Conjunto de árboles que tienen algunas ramas secas o "serojo$" 
en ellos. Delante de un barullo de ma%zanos y sera'jaies (DE TAL PALO 
TAL ASTILLA. Cap. VII). 11 LLcer~jal'7. 

S E A ~ J O .  Rama que se, seca en el mismo árbol, 11 Cascarilla que suelta el 
linr, en su niaceramiento. (Cayón, Esles, Iguña, Soba). 

SERPENTIEGO, A, Que serpentea. Se dice, en general, de los caminos. 
SERRANO. Pájaro feo, chiquitin y de voz desagradable (DE TAL PALO TAL AS- 

TILLA. Cap. IX). 11 En Suances vale por "handiate", y en Laredo (Cm- 
nilahrus corumbicus o "pantón "). 

SERRATON. Sierra de brezos, sin cultivar. (Valle de Soba). 
SERRETA. Cadenilla que se pone en la boca a los caballos o a otros animales 

de monta para frenarlos. 11 Pato sierra (Mergus mergansar). 
SERRINA. castaña injertada. (vid. " errina"). 

RRON. Aserrador. Dirnpués de Toos b s  Santos, espenzaron a bajar, como 
bajan toos los años entovia, cuadriEZas de serrones (EL RUTE DEL POZU. 
D. Buque y' Merino. 11 Refrán: "A la sierra, tocino, y a1 serrón, mu- , 

..l., =, .a cho viqo". m L . 1 . - . , 4 . - 
ROTE. Sierra pequeña con una sola empuñadura. Serrucho. , , ,, . . C .  

t .  -q SERVIR. Copularse el ganado vacuno. "La sirvió el toro y , agarrb". (Vid. . =. , . ,- . . . 
%t. L L  amontadura"). ,. ,, V I , -  ' .  - . r ,  '5 SERVICIALA. (Del cast. servicial: ayuda) : Lavativa. 9, , - - . - I .. .,I *td! $ , ' t l , . .  .:'; SESGADAS. Tirones que da el pez al hallarse prisionero en el anzuelo. . - , . 8 - :,,>>g .-n SETAL, Lugar donde se crían las setas. s ; ~  . ,. , , v.1 $$ SETORIO o SETURIO. Vale por "estrechura", " sechuro" o cuchi4lg ,$el arado 

. 
, . , ,q i 

transicional de Viérnoles, ya en desuso. (Vid. Lám. XIX-l&). , . .  
b., s. 

r; ' 
Acción y efecto de "sexj,hfeciar". 
para la reparación 4e caminos 
necesidades de los pueblos a que 

los viernes, en ciertas épocas 
ASTURIANA. C. Cabal). . ; ':y; . I 

mesmo (TIPOS Y PAISAJES. Al - : , .' I 
, . sobre sí": Cerrada por todas 

L ;  *. , 
partes. Yo tengo, en pri.meramente, un gikrto cerrado sobre si y a paré . , . : :S , . seca (ESCENAS MONTAÑESAS. Suum cuique). [I Refrán: "La mujer que no m:' , - '  . ? dice,gue sí no vale un maravedí". (Soba). ;, , .  - ,- ,i, p, . ' 

8XBL$*rA;, "La siesta dura de Cruz a Cruz". En la Montaíia, los obreros que '$& , . . 
',' trabajaban a. jornal tenían antes derecho a echar la siesta desde la ;l. i .Gl  
. Cruz de mayo -día 3- hasta la de septiembre -día 14. 

SIETECOLORES. " Colorito", " colorín" o " silguero" : Jilguero. 
SIETO. Zarzo de pequeñas dimensiones. (Vid. "sarzuela"). 11 Seto. (Liébana). 
SILCIO, SINCIO o SINDIO. (Del lat. sitio: tener sed): Se dice de un borracho 

que "le da el sincio" cuando tiene gran deseo de beber y no puede re- 
mediar el ir a la taberna. (Zona pasiega). En toponimia antigua se 
hallaba Poca Sancio: Poza de la sal. 11 Ruido lejano producido por 
la tormenta o por el viento. (Liébana). 

SILGUERO. (Del cast. ant. sirguero) : Jilguero, (Vid. "sietecolores"). Un puro 
sitguero, vaya, porque no cerraba boca (OBRAS GOMPLETAB. Cutrss), fi "Sil- 
guero de los guapos " : Canario. (Liébana). . .. E ,  7 ~ r  > . - . .. t.: ., ,: .Fi 



BILLA'I'A. Vale por "mangual" en Liébana, 
BILLAUCO. Bien acomodado. Se dice de los niños que las pasiegas colocan 

en el "cuévano niñero" de manera que, aunque le zarandeen, no pue- 
da caerse. 

bata, a 'tono. No veo esa risa muy al sfmilis de la cosa ( n ~  TAL PALO TAL 

IESTILLA. Cap. S). 
* 3 ., SIMILÓN. Fingido, simulado. iY  eso t e  abichorna, similbn pomposo! (EL BUEY . : SUELTO ... Cap. XXV). Una cadena de similbn (TIPOS Y PAISAJES. La ro- 

. mería del Carmen). 
SINFINITO (POR). Para siempre jamás. Es lo mesmo gae .ewp4or&~ la cosa 

pa insacwla sinfihito (LA PUCHERA. Cap. VI). 
SINFOMA. Acorde6h. Ha comprado ama sinfonh en ua tienda de alemanes 

(ESCENAS MONTANESAS. A las Indias). 
S3NJUNDIA. Cantinela, repetición molesta de una cosa. (Yi'd. "solfa"), 

11 (Sin enjundia) : Vaciedad, tontería. 
SIRGUERO. El camino de sirga. 
SIRLÓN. (Del casi. sirle): Sierra o lugar donde suele pastar el ganado lanar., 
Si'SGA. Brisa Tría en invimno. "Cierzo", Telente. (Liébana). 
BOBA. "Es del valle de Soba": Se dice rn&afóniamente del pus palpa con 

demasiada Tam?l'iaridad. (Vid. " toquPCebr ") . 
CADO, A. Cantidad de una cosa que se lleva debajo del sobaco. 
Dr8, A. Ztpivale a la "regañada" de otras pi.ovincias, o sea, una especic 
de tartada hecha coy harina de trigo, manteca, hvevUS y azúcar, mu) 
r'ecocida. Suele ser rtggl~ pedilecto en bodas y bautizos o e n  días de 
marcado señalamielito. kh cree que el noMBre tiene su origen er 
Soba, y que después pasó a otras zonas limitrofes, &unque m&s bier 
parece derivado de "sobar". Después chocdate con sobadas de mantecc 
(EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XXII). t o s  roscos y sobaos que haciar 
falta pb el dia de Ea boda (ESTAMPAS CAMPURRIANAB. El duende dt 
Campbo). ' 

ALA. "Bn SDba$a pm%eV: En salva la parte. (TIPOS Y PAISAJES. Para se] 
buen arLi#r&). 

- SO$ANO. (L~obemnu?): Alcalde de mar o presiden'te de un cabildo de lo! 
das de mareantes que habfa en Santander. Y o  pensaba ver soiament, 
a1 Sobano cuando volviepa de la' rnm (SOTILEZA. Cap. V). 11 Natural ( 

> .: : . : ., propio del valle de Soba. 
OBAQUINA. Zurra o somanta. (Vid. "taringa"). 
OBkR. Amasxr, ablaiidk Ya, .asa de pan. De la rhma de pan de trigo qul 

. J  , acababan de sobar (PEÑ~B .ARRIBA. Cap. X). 



SOBEQ. (Del lat, slcbiugc~s: puesto al yugo e bajo el yup)r .  a r r e a  lapgg de 
cuero crudo destinada a atar el yugo al cibezal +$&"%a Iqnaa, de la 
carreta. (Vid. "pelaza"), '. . 

. 1 '  

SOBERAO. (Del lat. szcpercctu): Sobrado, desván. Cofra~ ds OTP en los sdtanor, 
en los soberaos (BR~ÑAFLOR. v. Llano). 

SOBREDESVAN. Desván gatera que ng es habitable. ' ' 
SOBR$LECHOS. Parte inferior de la LLpértiga" donde Se colocan los f'verdu- 

ido con anticipación. Se usa en Vacconia. Cam- 
edicho, dicho antes. 
hace la madera verde en el árbol cuando Bste 

ha recibido una herida. (Campt5o y Cabuérniga). 
igo del viento. (Vid. di&. cast.). (Vid. LLsocallo77). 
ero que suele afiadirse a la yunta cuando, por exceso : - 4 

.c subir una pendiente, se requiere mhr esfuerzo. Y pi- :59:&:?s,3+t,ik 
1 pico que me faltaba, compr6 el socaizo (OBRAS GOM- 1 ;.. . s. . I ." 

jo llamado "curricánl', para la pesca del bonito y del 
te en un cordel ,largo y grueso, al cual se amarra m 
llamado "socala", g a éste un axnzuelo de alambre con 
Sacd eE cable grueso entalingd una socala de bonitos, . - nterrar el artzuelo (MARIGHU. L. 3e Ocharan). ,,& '. . :. z S , i  ' .L 4 
refugio contra la lluvia o viento. fCamp60). . .. .& ,+$ 

"14 SOCARREAA. Cobertizo, especialmente el que hay en los corrales para meter j..., 
&f ' a l o s  aperos, la carreta, etc. Y de matas y k m o s  para el hogm la soca- 

-?f-ir;'.wl'rre+ia accesoria (EL SABOR DE LA TIBRRUOA. Cap. VII). , 

',F! SOCOBIO o SOCORIO. (Vid. LLeseobio"): Hoyo producido por el agua y disi- 
T .  

: i mulado por el terreno, dejando el hueco invisible. 
.:I SOCORDIA. (Del lat. socordia, B ) :  Pereza, desidia. (Vid. "foroná."). 

1% 2 SOFLAMA. Proclama, alocución. A oada oseguio ha de acompañar una so- 
flama del osequinnte (OBRAS COMPT~ETAS. Va de cuento). 11 Autoridad, in- 

; 1?."f*.,3, ífluencia. Por estar agarrado a buenas aldabas, o s h e ,  por privar con ly.r> .-*agente de mucha soflama (LOS HOMBRES m PRO. Cap. 1). 
'I<if SOFkAMERIA. Palabrería. Mús viejo que &la '8oflamerla i s  el refrdn que 

. . 
,,# , sabemos: jccdnde irú el güey q24e ns, me? @ON GONZALO OONZALEZ DP: LA :; *! P:L~ ;,,:7 

4. GONZALERA. Cap. XXVI). - .. ,, A. . - 
. . ..s.. 

" SOJADO o SOBAJADO. (Del lat. soleatum): Sollado o tilln de la "phrtiga". 
(Vid. Lám. XIV). Pcc que pierdo fuerza lo maderp, y a echar el s o b a j ~ ,  ,, 
después (ESTAMPAS CAMPURRJGNAS. El duende de Camgrlio). . ' .V .  - "', A! 

SOL. Refranes: "Bol de marzo: mazazo: sol de f e l p f a :  sol del perro'. 
"Cuando llueve y hace sol, se ríe Nuestro Seag~6.~($ta&xi& llueve y hace 
luna, se ríe la  Virgen pura". "Sol de los iniie&~s y cojera perruna, 
poca duran", 11 "8d de los; muer<os", o "sol de los canimles": So1 ama- 

(*' ;.I'\- 
rillento y triste con "aguarrina" o lluvia menuda, tan fracuente en 
primavera. Entonas aparece frecuentemente el arco iris, y el vulgo 

' f i  dice que esa lluvia "no moja", pero resucita tempotf&lrpc?~@ a los ( l . ,  l., 

rnue~tos, y que los animales mis ,  ssca;gQaw salen ~&saqdr, &e sus 
covachualas. +, , - .  a . l e .  -.-.,l. 1 

, ;, - 1,* , ," . - .. . S z- T-v...%l , y  ;, l.:$, 
> A I ; ~  ' . , L .%- ,' ; 1 i 1  

. 1 '  ' , 

, . * .  ' 1 - .  - : -  * :  + , '  : b , , ,  *,, , l  4 b J J , , ; *  . * > . *  .* , . . ;>r .  

' 8 ,  
* .  - - .  _ ,.a I I I 

. r 
. + 

,,* ; (  ', .. , * , .:,, -> . , ., ,.# , / ' % ,  

' . . . I - , . . .  , . 
, ?  , ,. - , . , . h . '  ' . ' - .\, , - 4  .. . - ., , 
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SOL 278 

SOL Y SOMBRA: Mezcla de vino blanco y tinto, o toma de aguardiente y de 
vino tinto '$r separado. 

FOLANADA. Rata que descubre el sol en los días nublados. 
SOLANAR. Sitio defendido de las aguas y muy soleado. 
SOLANO. (De soiurim, u. Nebrija): Corredor. Balcón corrido que tienen la 

mayor parte de las casas en la Montaña. 
SOLAR. Huerto. Con cercado solar en  frente, para lo tocante a los forrajes 

legumbres (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. VII). 
SOLARCO. Paso bajo un arco o lugar fortificado. Es voz toponímica. E1 

Sobarzo (Sub-arcem), y Adarzo (Ad-arcem). 
SOLDADO. Refrán: "Cuando el soldado anda a puntas, el cabo a pregunta! 

mo estamos de mes, lucidos vamos los tres". (B. Rui: 

-.L.+. SOLECER. (@el lat. solidescrre : consolidarse?) : Descansar, estar parado. 
(Vid. "sólido"). 

SOLENE. Idiota, como si se liubiera quedado abobado por insolación. Se 
usa también en Galicia y en Salamanca. 

OLENGUA, SOLENGUARO, SOLENGUANA y SOLENGOERA. (Vid. "sa- 
languana"). Enfermedad del ganado vacuno que ocasiona. la muerte di 
la res en pocas horas, a consecuencia de un tumor que le sale debajc 
de la lengua, producido, a fe del vulgo, por envidia exagerada qui 
se le despierta a aquélla a1 ver pacer a otras, o por no echarle piensc 
cuando se ceba a las demás. Alli, una  suetta, y la pareja a casa, pa que 
a los pobres animales no Les entrara un solengua (OBRAS COMPLETAS. Cu- 
tres). S i  no ha curado u n  solo caso de solenguaño es porque la en- 
e rm~dad  es morlifera (ESCENAS MONTA~ESAS.  La robla). En EL SOL DE LO: 

. Llano, se halla esta dicción, en sent. fig.: 

«Un cabrero me pretende, 
Y corteja a mi ventana 
¡Ampárate Dios, melán, 
Que no me das solenguanan . 

. - * , .... , *, 
.< - - . r. , . Esta enfermedad también se achaca a los efectos de un "lambe- 

4 i L m  J ' ,,: 
..F+' - *  dizo" (Vid.). 

r. , .  .P.; ISOLENGUAR. Provocar la eniermedad denominada "solen~ua". 1 Envidiar. 
::1 -,<:a . 3 ,BOLERCIA. , (Es dicción cast. que, como socaliña, emplea el vulgo montañés 
. ' '.-: . ' 

A S y desconocen muchos cultos) : Engaño, astucia. L v $  *I, *- I 
, .,~%OLETO. Juego de muchachos llamado en otras partes "del zurriago escon 

< - t e a .  dido". Y no jugaron después a "paso" o al soleto, porque llegd 1, 
.t* . : capitana (SOTILEZA. Cap. VII). 11 "En soletos": En soletas, en chancleta5 

.' '%m A mucho andar, una mocetona desgreñada g e n  soletos (EL SABOR DE 
'L -. %+ Lb .,,D ,bM LA TIERRUCA. Cap. VI). 

. A  . . 
FA. Cantinela. ACción y efecto de "solfear". Cada semana m e  la pide; 

antanoche repitid la solfa (OBRAS COMPLETAS. Agosto). 11 Tenor, son, ma 
as ellas entonás en una mesma solfa (OBRAS COMPLETAS. V' 

rle a uno algo con persistencia y pesadez. Advertirle para 
su gobierno, repetidas veces, la misma cosa. (Vid. "solfa"), 

- S O O .  Solitario. (Vid. "solecer"). . ,. , - . *. - , b v  ' 1; 4 '  
4 1  I 
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2% -- SOL 

1 SOLIVIANTARSE. Se usa en el sentido de: Aturdirse, azorarse, incomodarse. 
SOLMENAR. Tabalear. Vale por "esmenar" y "ajumpiar", cuando se refiere 

a agitar, asiéndole por el tallo o tronco, a un vegetal o a toda cosa que 
esta en pie. 

SOLOGA. Terreno erial enlre rozada y pradería. LAlargdse a l a  sologa de  casa 
para ver  de sorrnpearla (ESCENAS CANTABRAS. H. Alcalde). 

SOLTADERO. Tablero separado del horno donde el pan "suelta" o fermenta 
antes de meterlo a cocer. Dejó que se enfdaran los panes en el sol- 
tadero (ESTAMPAS CAMPURFXANAS. El duende de Campóo). 

SOLTAR. Fermentar, esponjarse la masa hasta ponerse en sazón de meterla 
fa en el horno. (Campóo). (Vid. "saltadero"). 
$? SOLLA. (Platessa vulgaris). (Laredo). (Vid. " platusa"). 4 SOMBRIEGO, A. Sombrío, a. "Al sombriego": A la sombra. Llevar el esca- 4 

nillo con el niño al sombriego dc "El  Cristo" (ESCENAS ~ANTABRAS. H .  Al- 
( +"$ calde). ;+ - . 
$j SOMENTADO. Abrigado. Bajo mantas. (Zona de Villacarriedo). i " . . "  

t . , . ,  *' p 
4 SOMO. (Del ant. cast.): Cima o lo m&s alto de un terreno dominante. .. i o-L:\ a . L . 4 t  l.,.). v t  

' -d > 
$$ SOMOSTADA. Burla pesada con afrenta y zaherimiento. jRecongrio! ,Esto 
)"J+ era una  somostd pa m i !  (LA PUCHERA. Cap. XI). 11 Sacudida que el ganado 
:-k~"sfF&mcido da con la cabeza paia espantar las moscas. (Vid. 'zamost?" - ,  

y jamosca"). /I Reflrihdose a personas: espantada brusca. , <  ill 
Q 
k,d SONAR. Pegar, castigar. (Zona pasiega). . !.:;l &- . . L l i  .,yik2.%2, 

t:$ SONAR (A). Vale por "cucar(a)", 2.' acep. Debe, por tanto, de sonar la bola ,. .. r ..,!&!y 
? 

w en el tablón situado en el extremo del "birle" para que ésta sea vaida. b . T ~ ~ ~ ~ . ; ! L ; . ~ A s ~ - $  

. 3  !c? - .  SONICHE. Silencio. (Voz de Germanía). Quiere decirse que soniche, ¿no es >. . :  
: ' A  , gtr noygeerdad?, vamos,  que cierre el pico (TIPOS Y PAISAJES. Al amor de los '' Y + :! (tizones). 

SOPA. RefrPn: '&El que se comió las sopas que sorba el caldo": Estar'a las 
':'J.: #:-:?duras y a las maduras. El Dice. dice: "Sopa en vino no emborracha, ,,(,;!.:,+e 1 .,,pero agacha o arrima a las paredesv, y en la Montaña: "Sopa'en vino ' ' $bh r . :  S T , ~ ~  , + emborracha, pero alegra a la iniichacha". 11 Espárido, pez 'malacop- 

terigio. (Box salpa). - ' . ,4,- .  ';',* 
NDA. Pieza de la carreta que se coloca debajo de las "cañas* o " 

"bragas" y encima del "verdugo". (Vid. LSm. XIV). 
NDO. Hueco o socavo bajo una peña. (Villacarriedo). Afórismo: UPara is;,?.,, '4yd - .  ' a  
la sombra un peñón, y si es sopando mejor". 

NDEAR. (De " sopando") : Enterrar ii ocultar una cosa. (Zona pasiega). , , 
S. Dicen los chicos que "hacen sopas" cuando lanzan piedras sobre . - .  
la superficie del agua, en algún remanso extenso, de manera que 
aquéllas vayan tocándola alternativamente el mayor número de veces -:LA-:T:T "- -1 

y a la mayor distancia posible. (Anievas, Iguña). 11 Páparo, bobalicón, .: '. . :S'.' , 1 
L L b o r ~ n ~ "  O LLberza~". 11 Persona que cecea: Zopas. 

" SOPERON. Vividor, tragón, gorrón. (Zona pasiega). (Vid. "talegón"). , , a  S -: " , p ; 'C- .?*,[ .,,: 
$€ 

SOPEROS. Mote de los vecinos de Casar de Periedo. .1 

SOPONCIO. Sopa muy grande. 
L .  

SOPORTONES o SOPOSTONES. Algunas veces, entre el "miul" y las "se- . ,) ; , .  
gunderas" se montaban sobre las "rejas" cuatro cortos "soportones" 
o piezas de madera que contribuían a completar la  circunferencia de 





. 4 .  z 7 

1 SOTRABL. Dei Sat. s u i  y trabe: viga): Bajo la clave. Bajaba deE caliente e:&'' 

sotrabe para a3ccdir gajos al fogdn ( T A L ~ N .  Cuento de C. EBpins). (Vid. k ,  
"trabe"). 3: 

SOYATA. Una de las maderas principales de una casa, en la que se apoyan 1, -, 
a los cabrios. (José M." Cossío). A . .$ . - .. , 

SUAVECER. Suavizar o " ensuavecer". 
SZJBEARBOLES. Pájaro trepador (Certhia Eaniiliarís). (Vid. "esquil6n"). 
SUBIR. "Subir bolos" : Derribarlos desde el tiro o "pas". (Vid. "bajar"). 
SUCAR Subir con la azada las tierras caídas por efecto de las Ilwias. {) . .? 11 Encontrar alguna cosa. &yc- 
SUCIO. "Emboque sucio". (Vid. "limpion). 

R. Destilar jugo las castañas que se están asando. 11 También, se di,ce ': .; j-" 
que "sudan" ,los frutos verdes: como las nueces, castafias, etc., cuando :L. 
se porien a madurar, por maceración o cosa análoga. I] Se aplica, m b c  - :S 

igualmente, a las ramas de los árboles con, savia abundante que es í.41:: ,. ,:> ,,-.. 
expelida al exterior. (Vid. ejem. en "chiflar"). d .  . L j s  . l1,$i. i 

A8 Y WVERAS. Así llama el pueblo al libro, estómago de los ru- &A::: i . 8 :  +, 
mian tes. 1 

< " ; - 5  5". . . 
SUELTA. Acción y efecto de desuncir el gunado. Cawos con galga, parejas S;':- -. - .(- 

y=> dobles 3 ateiajcs quc tcninrz q ~ r ~  wr. . .  1'71 las suellas ( D E  PATRICIO RI- , -. - > .  .. m',$& - $;pf , . . a .  
N - '  - '  

GUELTA) . . J .  , .. i :.'y, ; (4 
1 '  

L 2. . !  SUERBOS. En Liébana sorbitos" (Vid.). . Ay - ;:, - . ' , :CI 
A!$ SUESTE. (Del voch. de SDTILEZA): Sombrero de lona encerada, con el ala es- .,< ; 
"' .. a v v ~ ~  trecha por delante y muy ancha por detrbs, que se ponen los marineros p:. 

- ' 
8:'- e,. fi cuando llueve. Deriva dc sursiieste, y es vocablo que Pepeda elevó a d.,': 

; ,, , 
.d. ~ ~ ' ' ' @ ~  ?M - la dignidad del idioma nacional. El chaguefdn de agua y el sueste W i a  '1 :,T. ;* a < &  e -  

.'ym, P Z  cantil (OLAS T CANWLES. J. Cmcio). LL ; *,: 2L 
t., 7-% 

'.r . $ULA. Pez de plata (Argentina sphyroena). En la costa vasca (Atherina., :,-.'** -$-- 
, ¡+! 

preshyter. C ) .  (Vid. "pez sin sangre"). Como sulas nos atrapan itiña!,':.. ,:.; ..'o ' .  r I  
" .:-,$,< 

n o  te canses (ESCENAS MOYTAÑESAS. La leva).' p., ; , A'::1 : .,:!' ! 
SULCO. (Del lat. s~ t l tus> Surco. -(Vid. "asulcar"). , -- l r , - .  4~ e, -L-b* # , * ;w 
SULLAR. (Del lat. s b f f l a w ;  del cast. ant. sollar: soplar): Cantar la lechuza., : -.', - . :->;:a 11 "Sullo": Silbido de la misma. ,'U y: 

,,* # - i${ 
F . .  SUPITO. Repentino, súbiio. En la frase: "De súpito y contino": Precipita- ,,,c - .  . . ,+$ 
t r  4 ~ -  ,, , damente, súbitamente. j i l l a ~ ~ i ~ ,  Madre de Dios!, tan  de szicpito y con- '. !,A:, . 541 

i. .f- tino (LA PUCHERA. C q .  XXI). - .L ,  
, ; i . p  

. l , m r l  $ 
i'"l%~RBIA. Veneno de origen antiguo, como otros, cuyo uso se atribuye a los ,. .'. ;.,: y; : cántabros. Estrabón hace notar que "de una hierba semejante al apio - :  ..' ' 

(que parece ser el napelo o matalobos), forman un veneno activísimo; 1 3 ,  . ,  
que niata sin dolor, y le tienen a la .mano (los ckntabros) para usarlo 1. - , , 
en cualquier adversidad, especizlmente p o ~  si dxban en mdnos de ; ,r 
romanos", y el P. FIórex, transcrihiendo los palabras del geógrafo. , ,,. ., '' 
añade: "Floro dice que hacían 14 veneno de2 árbol tejo, acaso le 
feccjoriaran de uno y otro". Planta medicinal, con cuyo cocirnieht8. en'. . , 
agua curan los pastores la roña de las ovejas trashumantes. Abunda.'. ;,' ' 
poco, y siempre a la altura en que vive el abedul, o sea, doade aseaba:. 
el haya. Es algo parecida a la genciana, pero dqhojzts m'&s pequeñas,,,' 

. - " r - S  .Y - . . - ,.a c . .  7': I - --a: -~f-.,.--~,;) , p; 7 , : - 
" : j  ;:-+:, 2 i  h . c * .  ',r;,' ; . J" . . y ,  " 

. . , { k - . .,.h. ;., . . ;. * " +:. :'id3;' ,.O , , . , , a  ' 4 - r,,.. - , ... & ,  > 0 1 ,>. - II' 
L .  . I 



de color más oscum y el tallo más alto; la rizoma es menor. Para los 
montañeses, la "surbia" y el solimtin son los venenos que salen a re- 
lucir en sus imprecaciones. Pues /:auL' eres? -Surbia. -¡Eso te diera 
yo para que reiintaras, animal! (GTILEZA. Cap. 1). 

SURBOS. (Vid. "ollecos" y "suerbos"). 
. SURCAR0 o SURQUERO. Término o línea que divide unas heredades de 

y, , . , . -4  
otras. 11 Colindaate, asurcano. 

.. . .. SURDIR. Surtir, en la acep. de emerger de las aguas. (Castro Urdiales). 
1 ,+ N!' 
: ,, , t j  &S-: Pos paice usté un arguaje que szcrd~ por la mesma proba (MARTCHU. .-.: ,, ,O., . : .i$ L. de Ocharan). 

:. , .,y, SURGANAR. (Del lat. sub-gannio, is, ire): Gañír al oído. (Campóo). (Vid. 
-, II r " gafiin " ). 

' u -  SURPLUS. Sobre-plh. Su brcelh arte y un poquillo de surpltks (LA PUCHERA. . . . Cap. IX). , 
' ' 

SURRIR o SORRER. (Del lat. snrrire: escardar): Eliminar de las mieses las t. 2 
, , i .  . y,-+)g hierbas superfluas antes de comenzar la siembra. (Valle de Soba). (Vid. 

' 4 - ; . <  4 ,  , , , . , ,, . 'Ps~rrapear"). 
. . SURTIR. (Del cast. ant.). (Del verbo inusitado, sulto, as, cuyo compuesto es 
' ,(, +. . ;% ;y;*$ resulto): Resurtir O rebotar una cosa de la parte donde di6 primero. 
I , . ,LJ , L ,  .'. , . , . 11 Resultar próspera o fallida cualquier empresa. (Vid. "pintar"). / A  ver 

I ' .l - ( ;  . ' , ' .  . c .  ,,. si surti ésta y se lleva la flor (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas 
. - 
, . " y J. Canhio). 

# >  + - d a  4 1 .  

. U ,  SUSERAR. (Del cast. ant.: susero) : Colocar alguna vianda en unas tablas 
, t .  ; ;- *'l - 

U +  8 .  
colgadas del techo en las cocinas y despensas. 

' 2 . . i S*  : 
* SUSO. (De sursum, que ya en lat. vulg. presenta la asimilación de rs es ss 

, . * -  
w . : < ;  f""4 . .$  - 6. 

doble convertida luego en sencilla): Colina elevada. Es voz toponimica 
. I-.,~.'&, corriente. I 

r , a *  . . 
S !y 1 'L. SUSPIRO. Especie de merengue que se deshace fácilmente y que suelen 

. - , .  : .  hacer las "rosquilleras" para vender en las romerías. 
, , . SUSTIPENDIAR. Estipendiar. I/ Y Suslipendio" : estipendio. i Uva! Pelo na de 
t f .  ,i. i , sustipendio ni de socowo pa PZ caso (SOTILEZA. Cap, V). 

. . ,  * - SUYO (DE POR). De suyo. La genle de la aldea, usted sabe, es de  suyo 
1 ',rU. , b e 4  

, a .  .. . dejnona y ahandonndn (TIPOS Y PAISAJES. tTn  tipo más). 
,?, 2 - - 4  

t.. i 

-.A* L - w . 4  ..-y.-- , ,,y;<i s. -.-.*'-T' - , ' 4 *  '" ' 
- 7  - 4  : l.$ '* .'z i 4 . ;. ,,.:$;;i&,y,~5i[:9-:e y "' -; ' !L." :t..:*,, L i '  ,:. >.. 3 ,  " &  7 d 

y j . $i yG JTm. *. 4 
: -'. ? ' , ;, ; ip&, 

'- L , , - f , L ' l  
k;' 
C :* 

, ?\ ,;'.. :- . 
L. . . . 
&i , L.. +.*i 

, L V i  ', 
' ,  . , . TABACA. Olivarda. Planta llamada en otras provincias "atabaca". 

TABAL. (Del vocb. de SOTILEZA): Enrase en que vienen de Galicia los aren- 
ques. Por su forma deriva del cast. atabal. Y si hay carbón, o manza- 
nas, o tabales de arenques (SOT~LEZA. Cap. X ) .  

.. TABANO, S. Persona molesta p pesada. (Vid. "tortón"). 1) Apodo de los na- 
, . *'.> turales de Lerones. (Liébana). 

. - 4  TABONA. (Del cast. atabe): Charca cenagosa. En Palencia y tierra de Cam- 
, . .. . pos: Terrón de tierra labrada. 



TABLA (LA). La carniceria. Corno ya estaba cerrada la tabla cuando fui a 
berscarlu (ESGEXAS MONTA~~ESAS. La leva). 11 "Tabla7': Pardd rocosa oor- 
tada a pico. Contrafuerte de paredes verticales y muy lisas. Voz topo- 
nímica de los Picos de Europa. 11 Ma'dera que se enganch'd al arado 
de cama curva para las labores de primavera, para distinguirla de las 
L L ~ r e j e r a ~ "  (en su forma corriente de clavijas o "alclavijas", que se 
emplean en un área miiclio mayor al Sur y al Este), que se colocan 
en el arado durante la época de la siembra. 

LERA o TABLÍA. Tabla redonda con un mango que sirve para dar 
a las tortas 'de maíz o para meterlas en el "llar". (Vid. "tor- 

2: TADAY. Contracción popular?siiraa, merced a la frase iTaday, probeaill (EL ' f.; ~ B O R  DE LA TIERRUCA. Cap. X) : Quita de ahí.. . i pobreza ! , - 
44.' . . 

TADORNA o TA JORNA. (Del cast. atahorna : especie de halcbn) : Cerní'calo&in y,,-:;. 
, . G,. P 

%>., Ave anseroidea (Tadorna Belloni). (Cabuérniga). 3 :'Y-% * ' . .+ ,,.< & ' 4 TAGARNO. (iScolynus maculatus o tagarnina?): Planta medicinal vene- . - !: - '- . rf+ 1 P 
. . %  nosa. (Campóo). El tallo es de un metro o más de alto. y de tres o cuatro . . I *  

$ 4  centímetros de diámetro. Su flor es amarilla, y su raíz es casi como 
$"f?4 la de la remolacha, en tamaño, pero más dura: Machacándola da un M.; &&m 

:?& 
jugo lechoso, que utilizan los pescadores para matar truchas. , , . . * \  h 

a # - ~ ~ ~ ~ ~ .  (Del lat. lalea): Plancha rústici~ de madera con patas de palo muy, ; tr:-"<., . ,  

si* ir cortas. , . ~ i  4 

AJADERA, O. Compuerla, para detener la corriente en los cauces, En Ara- 
gón: "tajadera". En la Montnña es m&s frecuente "comporta". , . 

AJELAR. Moldear una albarca, de un "tajo" o tarugo de madera. 11 Armar '::-'- ! 
"' q #, o preparar pronlo una casa dhncloln forma. (Campóo, Cabuérniga). ,, ..S%- 

AJERA. Ropa sucia. %. ,, .* , .  J; ' . '. 
,A -$AJO. Banquetilla rústica; tajuelo. E n  esca9Xos y tajos de  madera (NARRACIO- ';, .: .! % ' J:-' 

' 1  
N n s  DE ANTANO. L. Mazorra. Pág. 137). 11 Refranes: "En marzo, quema :. ;A, ' 

, la bruja su tajo". "Los tajos y las pieles no son estiek&", con lo cual . c .  p S $  ., ,,l ' a 3 ... 41- 4fh P e r e n  decir los buenos labriegos que nunca es estbil el trabajo .. . 
$, $i-. ki . A  onrado. ' ,  

i 7 r  - ., ., A! 
* ?'r  , 'y,i.. 

'$ TAJON. Tajadero de roble pilra picar o partir carne en las cocinas. (Vid. m ' . .'ti fp- 
1 , .  

u,. . -  , , ,  : m  

:p S " picadero7'). . . i. <- . 
' J'AJURON o TAURÓN. Escualo, tiburón. Tampoco podia ser baltenato ni : L * . ; , * ,  :.. ' tajuríín (ANTA~O.  D. Cuevas). (Vid. LLcailón"). '& (' ' bh . . 4; '  
.> TALA4DA. Res hambrienta. (Vid. " a~mindá" ,  "telar" y. " asgandiar"). -. ,, y ,  . 

I .,: . 
'dr.y@'ALADRA. Bapena en forma de puntilla que utiliza el albarquero en su .-. : 
?"C oficio. (Carmona, Ríoseco, Cieza). (Vid. "torga"). . ', ., . .. l . 
' ., 4'4 "'$ALADRORIA 3 o JIIRIACABERO. Largo y grueso madero sostenido por dos 
, " patas, una en cada extremo, apoyado en la pared, presentando en el *, - 
;,;>+*M> centra una escopladura donde se aprisiona la albarca por medio de .':*: 

A.6 d = ,. - 4  

4 ,  l $wp cuñas a fin de trabajarla. (Vid. " madreca" y Lám. 11). dQut! diremos , , ,  , 
, &' (. ' - cuando t'alet?nnlns 7, colócastrl frt~nii a la tdad~or ia?  (ESOENAS CÁNTA- 

' 

;: ., .',f 
t >  1 '  :.1 

BRPS. H. Alcalde). , <  
5 ; 

by., 

TALAYERO. (Vid. "atalayero "). :Avisó a mi madre el tala?)ero que quedubu. ,, "'j: !! 
9. . 

, 
a la vista la "Montañ~su"  (SOTILEZA. Cap. 1). - = , ,  . 1; 

N 'I'ALEGAzO: Costalada, caída ruidosa y súbita. (Vid. "pastralA" y "sapadanY. g - 7 '  ,. ., -zhl *- 

'&: N , JT : +  ALEGON. Tragón, bebedor, gorrón. (Vid. " soperón" y " comili'tdn"). .. S ; í; , 
5" ,,.. .{ ,:'l :J 



TALERB. Plancha de hierro para cocer la borona: (Vid. "talo" y "tortero"). 
TALINGAR. Colgar en forma de columpio. 11 "Talinguido": Vaivén de cosa 

colgada. (Campóo). (D. José Calderón Escalada), 
TALMENTE. Se usa para expiesar semejanza y para decir que una cosa 

es idéntica a otra. En ital. existe este adverbio. /Si  esto paez talmente 
un jubileo, de entrar y salir anilrnales! (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). 

TALO. (En eúsk. talo: torta de maíz): Plancha de hierro, con un asa, paia 
:Ir;..p'q 

, , dfl colgarla del "jarrial" y cocer la borona. (Vid "plancha"). 11 Especie 
8 de tapadera de hojadelata y de forma. de pandero que sirve para cubrir 4 ':::i -?i$$$i la torta cuando se echa en el "llar", a fin de que no se ensucie con la 

. $m* .. - , .. ~ F ~ F  ceniza. & - , T A ~ U E Z A  o TOLLUEZA. (De "tollo") : Hoyo pára cal. 
- A ?  , ; ,. , TAMBESCO. (~Bambesco, de bamba: columpio?): Columpio para mucha- . . " : .. 

:::&!. - ( 5  , - chos. Es vocablo que se usó en la capital montañesa. (Vid. "barquín- 
$&-. ...-. :,- 2- barcón ") 
la > 7, i; - 
+$>L...? y .  , . '- TAMBORIL: utensilio para asar castañas. (Pas). Tambor, 4." acepc. Dicc. .. 7 

q p - ?  . Academia. 
$-;"'í ,: TANCREDO. Procedimiento de pesca para verdeles, panchos, sardinas, chi- t ? :~ ,  *h - .. ,., ,. , ; . 3 i % Y charros y anchoas. Es el propio cerco de jareta, llamado "boliche"; 

,* . ' y denominan "tancredo" a todo el conjunto que forma el arte y el 
aparato, pero ei  "tancredo" es, sencillamente, la luz, que consiste en 

. una media tina cerrada por ambas extremidades, que lleva en la parte 
más estrecha y superior unos arcos de hierro que sirven para sujetar 
un farol con una vela y atraer hacia él la pesca. Se larga fijando un 
extremo a una boya, dejando la tina con la luz dentro de la red y . 
dando el cerco con ésta hasta que esté la pesca reunida, que entonces 
se cierran las llaves, hasta formar el bolso o copo donde se extraen . 
los peces. (Vid. L b .  XXX). 

TANGALA, TANGANA, TARGANA o TARJARA. Pequeño disco de teja o , 
de pieha  redondeado por sus bordes y usado en los juegos de chicos, , 

espedtaldente en el de "la pita la coja", "la tuta", '&el castrox, etc. 
Recuerda' al cast. tarja: moneda antigua. 11 Planchuela de metal o 

, ' 
$ y a  3 :  :ra)?&j de madera que se da corno señal en algunos comercios. 11 Juego de la 

- <,* 
, L -, t., "tárjara": Juego de la rayuela. (Vid. "cacho"). 
. * a  \ q - - .  :' TANGARRO. (De tangir, del lat, tanyth ,  cast. ant.: tocar, tañer): Es el cast. .e:/ 2: , ..T. chanffilrro. pero s~ l i cado  a un bote de conservas o cosa análoga lleno 

'.r. ..' ! ' 2 .  ' v  de pi&lras Para i k e r  ruido. (lguña, Anievas). 
- 

TANGARTE. Cubeta de madera, con tina duela saliente que sirve de asidero, . * .4 

: ,,. ,.T,)-;Y: destinada en marinería para achicar. (Vid. L'guallarte"). ¿Están los 
4 

1 * . tangavtes para achicar ?J un par d~ remos dispuestos? (MARIGHU. L. de 
.? , . I!fk> Ocharan) 

.',? ! TANQUE. Caciilo de porcelana o de latón que se coloca en el borde de las * 

t .  ., , . : 3 : tinajas o en las herradas para sacar agua de ellas y bebeda. (Vid. 
i r 

L. . %Y& "bacineta"). Para almorzar rrn poco de cascarilla en un tanque (SOTI- 
! ,. LEZA. Cap. X). Se usa en Vasconia también. . ; 

.P;:'- TANSIQUIERA. Siquiera. Voz corníin a. León y Santander. 
w . -C' 

b TANSON o CANSON. Haragán; que se cansa pronto en el trabajo, (Villaca- 
' 

miedo). 
, TANZA. Sedal. Hilo de capullo o de cerda. En andaluz "ectanza" Con unas 1 



tanzas de poco mds o menos y unos anzuelos de chicha y nabo (so- 
TILEZA. Cap. IX). 

TAPA (HACER UNA). Tirarse al agua conservando la posic%n vertical. (Vid. 
"colen). Me enseña a rentar y a echar coles y tapas (SOTILEZA. Cap, 1). 

TAPADUJO. Mal tapado. 11 Tapujo. 
%-@ TAPANORIO O TAPADOHIO. Tierra que levantan los topas para hacer sus 

madrigueras. (Vid. "botecos"). If Tabla de corredera para cerrar las 
gateras de las puertas. Suele ser rectangular, mientras que en las "jo- 
racas", para que entren y salgan las gallinas, es, generalmente, circu- 
lar. (Vid. "buchaco"). (1 Refrán de rameras: "Joraca sin tapanorio no . .* I 

es llevadorio ". . ..mm, < .  ,..+ .d 

L .  - 
;,E' TAPA RAJADA. Boqueras en el ganado vacuno. e?- ;,, , .- ' f.% 
;p TAPABLAS. Tragar el humo de cada chupada al c i g m .  &onqvc ¿& fu-,.' b,?i-e;i;<:*,L . y 

mabas, eh? -/Ay, qué contra! ... ¿quiere ver cdmo las tapo? ( ; ~ ~ S ~ E N A S ~ . ~ ~ ' ~  ; 8 . -  

MONI-ANESAS, El raquero). >: i ;* b$' 
: TAPIO. Tupido o tapido. Se usa sólo en masculino. t-01 

TARA (JUEGO DE LA). (Vid. "castro", 2.' aeep.): Juego de la rayuela. "1; -- 
TARABICO. Voluble, desordenado, iniorrnal. (Vid. "esturneja"). F 

- -  TARABILLA. Pájaro. El de collar (Saxicola Torquda),' y el corn6n (S. Ru- #YA 
X q l . .  . betra). y :J. d . .  , . ,  . 
& .. TARABUCO. Flor en forma de tarabilla que produce un arbusto silvestre. . ' ,  L 

1 $ 3  TARACO. (Del cast. tara: palito): Trozo pequeño de madera, triza. Se usq '' ' '  - m 

. , en la frase: "Hacer bracos" alguna cosa. 11 (Vid. '"garabojo"). _ , I  . . - , .  . .  . 
* -. , . -> . ' d47 

TARA MONTADA. Producto menos fino que resulta despu6s de " ras t r ib r '~"  (, ' ,:;.y 
0' * . - t-' b 

el cáñamo. (Trasmiera). (Vid. "cerros"). . .. >. w , --, 7 , 1.. j.[ l . 
:$':.fARANCA o TALANGA. "Taringa", zurra, paliza. 1 Tabla para hacer nníf . .  .-.. 
.' : . talanquera. , . -; 0 . , 

TARANGON. (COGER EN): Quitar la panoja dejando en el tailo las hojas ', ;; ( c  ?';! 
que la recubren. (José M." Cossío). &J.. . . * ; V I  :" . 

,:ir ,,*f.. . 

" \c..-: 
J'ARANQUERA. Borrachera. (Vid. "junlera"). Fonso, -1 :m'', cogid el -$. - A :  

U-4 domingo una taranquera (BRAÑAI~R. M .  Llano). - . , ,, :$ ..A: 6 ,A4 ,-. . 
.. .. TARAZARSE. Machucarse, magullarse los dedos, manqs o pies con un mar- ..' P.'" 

tillo, piedra, etc. Ldslúna no te tarazaras bien los deos (EBTAMPA~ c u r ~ u -  '-'-' 

$::d$t*jj RRIANAS. E1 duende de Campóo). (Vid. "tollecer"). 11 "Tara?ún": Acción . 7 .  - *  
y efecto de " tarazarse". v . i .  , - a&'  U d -  - . @ARDI>BGO. Tardío, lento. En 160 el dia de Dios apaiu d'apindiame, como ; 8i t>'), r J &  . si juese un güey tardiego (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcal&). , > - .  

, vi- TbRiDÍO (EL). La otoñada. (Vid. "toña" y "Sanmiguelá"):Cuando aUá Qa . . l. >. :. . 
? en el tardio (por el cordonazo d~ San I>IUncisco) a echar la alambrd al . ..;# . 
, P jargo (ANTAÑO. D. Cuevas). :;Y %, 

. YTARDUCA. Tardecita. Cuando volviese a la tarduca (ESTAMPAS CAMPURRIAN&S. - 
., fi - ,, h{hc,A 

q El duende de Campóo). . ) , F A  
idis, L). En Iguña "pardillo". " : . ' .. . . .. i..-, a-* r: 

'! ! * - ' $ L  . 
,. , ; ,:; 1:: 
,>,.<., , -- 
- . I *.., w-, ." 4, , yJ/ *y  '-; :. * ,..,. 1 .:i ., . 
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TARINGA. (Vid. "taranta"). Acaso sea voz gala, como " tarinca" (ROMANISCHES 
E T Y M ~ L ~ G I ~ C H E ~  WORTEI~DUCH, 1935, M. Lübke), pero sería una excepción 
entre los dialectisrnos montañeses con raíz tar-. S i n  que m e  lo robéis 
maZamente, con ultraje del úrbol y riesgo pa vzlsotros de una taringa 
(OBRAS COMPLETAS. Agosto j. (Vid. " trisca" y "trilla"). 11 "Taringazo" : 
Palizh.  11 Estacazo. 

TARISCO. Mordisco, dentellada. (Zona oriental). Se usa en Bilbao. (Vid. 
LLmuerd~").  

TARJAZO. Golpe de navaja para hacer una spñkl. Cortada. Tajazo. 
TARMAS o TARMAOS. (Recuerda al cast. támara: despojo de leña gruesa; 

al lat: termes: rama de árbol, y al cast. h r a :  palito): Estaquillas, varas 
e esquilmo secas. Hace falta amañarla ernbutidndola estas tarrnás.. . 

al joraco ( E S C ~ ~ ~ . C Á N T A ~ R A ~ .  Ii. Alcalde). Ahora vamos a ajuntar unos 
Earmaos (ramaje smo) de estos que ha?! por aquí (EL RIÑÓN DE LA MQN- 
TARA. Delfín F. González). (1 En Campóo: Ramas de árbol; arbolito con 
SUS ramas. (Vid. "entarmar"). 

TARON o* TARICO. (Del cast. tara: palito): "Garabojo" de la panoja de . 
maíz. La segunda forma corresponde a la zona oriental. (Guriezo), 

TAHRARUELAS o TARRERUELAS. (Diminut. de tarreñas) : Castaiiuelas. Es 
., i&?*fi dicción también bilbaína. S e  convcr~cid de que no estaba ya su - .madera 

- ,,*. . papa turrnñuelas (TIPOS Y PA~SAJES. Blasones y talegüs). 
l)":b : .TARRENA. Jarra de barro que usan los pastores. Entre pucheros de barro y 
d.' , y; '1 Fa.. tarreñas despo1*tiEEadas (BRAÑAPLOR. M. Llano). .''; TARRESCAR. Tascar. Rechinar los dientes. 1) Torrar. (Vid. "charruscar"). . < '  . 5 ,  11 "Tarruscón" : Montaraz. (Villacarriedo). (Vid. " cermeño"), 

'26'; 
:; ,=. 

. , , - . TARTA. (¿Del lat. vulg. farta: rellena?): No es tortera, ni tortada, sino: Plato 
1 .. . ', , .. ,,,, de dulces que forman un conjunto elevado y vistoso. (Vid. "colineta"). 

l a , ,  , m . . ,  

A. r-:"@W, 1) Refranes: "A la moza guapa, por el pico le entra la tarta". "A la 
' 

. C  - 1) ' -  . . ,zl buena m ~ z a ,  por el pico le entra la rosa". "Gallina de buena cresta, 
. ;  + ' .  '+.si 

J. r l '  , por el pioo le entra". 
': ; TARTAJO. Tartajoso. Una voz muy ronca, y como si estuviera tartaja (CON- 

. , 
' J.. -m ,;:. TANDO CUEKTOS P ASANDO GASTARAS. 1). Duque y Merino). 

TARUGO. Sobina o clavo de madera que sirve para aligerar y elevar las al- 
-,  

t,;*: ,;; ..:;?-y barcas del suelo. Se colocaii espigados en 1üs "machorras", por debajo 
. . - '. 9 de los "empeos". Las gasta de tarugos, porque, cuando pisa con ellos, 

J . =  - ,  
, . , , '  sus golpes parecen dr  mazo d e  encarnbar (TIPOS Y PAISAJES. Al amor de 
. t. : ^,-- los tizones). ' 

.; ..,,:: TARUGUERO, A. Madera propia para hacer "tarugos". En el se1 a la vera - 
., -. > 

j' - i  
de la azuela TJ del palo tarugu~ro (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

, TARUJA o TARIITA. Tarabilla o "estorneja". ,(Villacarriedo). . , ',"' T SCO o TASCON. Montón de yerba empay&da en el pajar. (Cabuérniga, _ -  ..- 4 .; .-'.,!. 
.. % i 

. - **k , &e , Villacarriedo). Zlivvos al. lascdn, que ya estúis casaos (ESCENAS CANTA- 
BHAS. H. Alcalde). 

TASTANA, O. Panal de miel. "Bresca" de otras provincias. 
TASTARON. Es una variante de "cascañón". (Del lat. cascus : viejo). Refi- 

riéndose a los árboles, significa podridp por la carcoma. (Vid. "tavio"). 
TASTE. Trozo de madera que se corta del tronco de un árbol para probar su 

calidad. En Aragón: Acción &e probar. 
TASUGO, S, (Del bajo lat. tmonus :  tejón) : Color del ganado vacuno parecido 



al del tasugo o algo canoso. Tasugo era de pelo y un poco certao de 
gamas (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 11 Persona terca y de poco entendi- 
miento. Mira qu'eres lasugh, Brosio (ESCENAS- CANTABRAS. H .  Alcalde). 
(Vid. "atasugarse"). 11 "Tasugos": Mote de los'naturales de Toranzo de 
Li6bana. 

TASUGUERA. Madriguera del tasugo. Tejonera. 
TATENCIA. (De i tate! i tate !) : Duda. 
TAVÍO. (De tdbidus, de tabkre): Viejo, podrido. (Vid. "atabanarse"). 
TAZADERO. (De tajar): Madero d6nde'se corta la leña. Del cabezota se dice: 

"Le sirve la cocota para un tazadero". 
TAZAR. Cohechar la tierra. "Gomecliar" o alzar el bai.becho. 
TABO. (Del lat. taxillus: taruguito, o del franc. tasseau: trocito de madera): 

Nudo o trozo de madera seca para quemar. . . 

I 
TACóN. (De "tazo"): Riza o hierba áspera y dura-qrie el ganado deja en el 

pesebre. (Vid. "garamasto" y "borraña"). 11 Grandn;  hierba agostada 
que ha quedado sin pacer o sin segar. (Campóo). 

- TEINADERO o TINAOERO. (Del cast. tena o tinada): Cobertizo donde se 
guarece en el monte el ganado. (Vid. "entenar"). 

TEIXAR o TICHAR. Tesar. Andar para atrás el ganado uncido, bien por su 
volunlad o porque se les golpee en el testuz gara -que retrocedan. 
If "'Teixa," o " ticha" : Torna, retrocede. (Polaciones, Liébana e qguña;. 
(Vid. "atichar"). Le salid al encuentro allá en su tierra, y ,  ahijá en 
mano, se empeñd en tichale atrás (OBRAS COMPLETAS. Cutres), 11 Oponerse 
a alguna cosa. / Y  gracias que no diga el uno arre y il otro tichal (DO& 
GOiVZALO GONZÁLEZ DE LA GONZALERA. Cap. XXVI). 11 "Le di6 un ticha 
atrás" : Le paró en seco. 

TEJA. Tilo silvestre. 11 'LTorcer a la teja": Atar un casco de teja al extremo 
de una cuerda y hacerle dar vueltas en el aire para hacer cordeles 
para la pesca de 1s merluza. (Vid. "pierna (torcer a la"). 11 Adivinanza: 
"Muchas damas en un portal, todas llorando a la par". (Las tejas). 

TEJADERO. Tejado. Impiricotándose en el tejadero de Ea casa (ESCENAS CAN- 
TABRAS. H. Alcalde). Adivinanza: "1Jn campo muy bien labrado, sin 
usar rastro ni arado". 

TEJAVANA. Tinglado, cobertizo. Una tejaeana humilde a la derecha de la 
puerta (PENAS ARRIBA. Cap. XXVIII). 

TEJER0 o TEJO. Pinzón real. (Villacarriedo). (Vid. "pión"). 
TEJUELO. Quicial de la puerta. (Pas). Domingo ni p&aba el tejuelo de la 

puerta (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). 
TELAR. "Estar hecha un telar": Se dice de la persona muy flaca, (Vid. 

L'talada''). 
TELERA. (Vid. "latilla" o "latía"). Y luego  entra^ el carro con sus horcas 

y dobles teleras (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. 11). (Vid. "destolerar"). 
TELERO. (Vid. " estadojo"). 
TELGA. Artuña. Vaca de leche sin cría al pie. (Villacarriedo). "Biwva" en 

asturiano. 
TEMBLADOR o TEMBLADERA. (Torpedo marmorata). Especie de raya que, 

al tocarla, da una ligera sacudida eléctrica. 
TEMBLIO. Temblor. Y empezd a dar ternbllos de miedu (EL SOL DE LOS MUER- 

TOS, M. Llano). 



TEMPORARSE o TEMPORIZAR. Ir  sazon8ndose loa frutos d d  campo. Los 
pri31clci;i'os lcalores del verano iban ternpovando la planta (HILANDERAS I 
TELARES DE LA MONTL~A. Revt. SAXTAKQER. Francisco G.  Camino) -r*- 

TEMPORLL. Temporero. 7jit@$fS 
TEMPRANIEGO o TREMPANIEGO. Tempranal. Tempranero. E1 maiz aquel 

se coyia por ternpmniego (EL smon DE LA TIERRUCA. Gap. XIIl). 11 "Trem- 
pano" : Temprano. 

TENDELERA. Desorden de cosas que se dejan en el suelo. AqueUas tendele- 
ras de pucheros y cazuelas, d e  cdb?rcas pesqueranas (ESTAMPAS CAM- 
PURRIANAS. El duende de Campóo). Tendalera. 

TENER. Refrán: "El que tiene pierde, y niWbn perdido se pierde". 
TgNTUJAR. Palpar, tentalear. (Vid. " atentujar "). 11 " Tentujón" : Tentón. 

. , 11 ."A tentujones" : A tientas. 
TEF.;IA, h.F&i'd%de áridos. Catorce tercias hacen iui celemín. EIste tiene win- 

satroa&rtillos y la fanega cuatro celemines. (Vid. Lám. 21). Encima 
. . tercia y zapito, o sean, los vasos de madera que sirven d 5 , ~ e d i d a  
(EL IRDTAANO DE VALDELLA. M g .  38. G.  Morales). 

T E B ~ A R .  Rslear las plantas. (Cabuérniga). (Vid. bLralar'7 o "arr&lar:'j. 1 Em- 
, . p1e.r la "tercia". II ''Terciar el ganado": Escoger el de t a m a k ~  me- 
-, iqliano. 11 "Terciauco.": Proniediado. 

TEZaCIQ. Trimestre. de  .la ~ont~ibuciún.  11 Refrán: "Tercio y quinto y un qui- 
ñón, los dos krcios de los bienes son". Qiiicre de~nostrar que el me- 
jorado en tercio y quinto se Lleva las dos terceras partes de la herencia. 

T.ERGIP@LLA, O. (Turdus pilaris). "Litornrs" de los franceses. 
TERNE QUE TERNE. Cada dia rnlás fuerte. Dicese de una persona bien con- 

servada. (Vid. " ahorrado"). 
TERQUEAR. Porfiar necjamente. " $ectarear ". 
TERHEGUEAR. Diviear una cosa de color de tierra. Verse la tierra enire el 

trigo ralo o la. hierba rah .  11 "Terreguero" : Terrero, resbaladero en un 
talud. (Campóo). 48. Calderón Escalada). (Vid. "e~~torregarse'~). 

TERRERO. Paraje desmevado y, por tanlo, descuhigrto. 
TERLONIZO. Aplicase a1 krreno ron pedazos de tierra compactos y duros 
TERZÓN. Novillo de tres años. Es voz usada. en ,Aragón. Vale por "torillo" 
TESTAL. (De testa): Vale por "camella". 
I'ESTARAZO o TESTERAZO. Testerada. Le did 6 'a~p ia  un lcstarazo (SOTILEZA. 

Cap, 41). Adwmbmr un ¿eslemzo a Aft~crgo (SDTILEZA. Cap. 1). 
PESTAREAR, TESTGREAR o TASTAREAR. Porfiw, obstinadamente. 11 "Tes- 

terón" : Testarudo.. 
' TI  y TIN. La prinarera iorma es apócope de tío, a. Es tratamiento entre aldea 

nos de hombre o mujer casada entrados ya en años. En cambio. 1~ 
segunda se asa  para, el n~asculino excl'usivamente. Estuvo Cidn a jorna 
pa í$ Janeros (ESCENAS M~NTAÑESAS. 11. Alcalde). 

TlO y TIA. Tratamiento que los hijastros dan a sus padrastrqs y los yerno: 
y las nueras a .lo?, respectiv:dmfente. ENAS MONTAÑESAS 

CKi. La leva). , wi f 
TEERRUCA (LA). La pr e Santahder. Nom 6 inmortalizó Pe 

reda en su novela EL SABOZ~ DE 1% TL~&RIJCA. (Vid. lLla Montaña"). 
TEZ: Asgecto,normal y legjtimo de u n a  cosa. (J. M." Cossío). Ij Facili,dac 

pa?! doPlaFse o ret.orcerse una rama o velorto. (Vid. "vileza"). 



franes: "Por San José, salta el pez y la trucha de buen tiez". "Por 
San Andrés tiene el velorto más tiez. 

TILLA. Madera para tillar. 11 Chilla o tabla corta y delgada de ínfima calidad. 
TIMRON. Nombre del timón del arado antiguo de Corvera. 
TINTALEEL Gropos n cendales que se usaban en los tinteros. Los tintales de 

algodbn que contenia el tintero (TIPOS r PAISAJES. Para ser buen arriero). 
TINTILLA o TIMBILLA. "Tintilla fina" o "neruca": Clase de vid lebaniega 

que da fruto subido dc color. (Vild. "alba mayor"). 
TINTON. Vale tanto como " pinchón ". (Cnhiiérniga). 
TINTORERA. Hembra de los peces cuya especie, C. glaucus, Rond, suele 

ser de gran tamaño y femcidad, por lo que son llamados tiburones. 
(Vid. " cailón " y " tajurón ") . 

TIRA AGUAS. (Vid. " tiratacos "). 
TIRAGOMAS. Tirador u honda hecha con una horquilla y t ~ a s  de ~cFw;~ ,  con 

que juegan los chicos. 
TIRAJALA. (De tira y ",jalari): Tira de alguna cosa que debe ,quitarse de 

donde.está o que parece que está pidiendo se quite. 1) Acción de arran- 
car de un tirón. (Vid. "estrechío"). 11 Piltrafa. 

TIRARA. Jalapa. (Campóo). (Vid. "ciurañi~"). (J. Calderón Escalada). 
TIRATACOS. Canuto de madera al que se adapta, n. modo de émbolo o 

baqueta, un trozo de varilla que cubrc toda su hngitud y deja por 
un extremo un ensancliamiento que lime las veces de mango. Este 
juguete de chicos, que en cast. se llama tirabalü, se carga con dos 
tacos de estopa, bien macerada en la boca, y poniendo uno en cada 
punta del canuto, basta apretar con la, varilla por un extremo para que, 
por la presión del aire, salga el taco de la otra punta con violencia y 
ruido. Cuando dentro se coloca agua, se denomina "tira-aguasn. (Valles 
de Iguña, Anievas y Buelna). 

TIRATIROS. Colleja (Silene inflata, L). (Vid. " calzóp de cuco" y " triscos "). 
TIRICIARSE. Aterecerse. 11 "Terecío": aterido. (Vid. "entumío"). 
TIRILLAR. Sietemesino; muchacho de pocos bríos. Tirilla. (Castro Urdiales). 
TIRITAINA. Temblor producido por el calofrío de la fiebre. 
TIHRIO. En la frase: "Estoy tirrio": Estoy helado. (Liébana). - 
TIRU-BARRA. Oleaje fuerte y peligroso que suele haber a. la entrada de los 

puertos. Y que mal tiru-harra mp ajogue si no encantan igual que 
sirenas (BRUMAS EÍOHTEÑAS. J .  Cancio). 

TIRULIRTJ. Hombre sin fundamento. El tío Tiruliru es un pe~fionaje pro- 
v~rbia l ,  con respecto al cual se dicen dos relaciones: 

~Tiruliru se murió «El tio Tiruliru mató a la mujer 
Y deió en el testamento El tío Tiruliru la puso a cocer; 
Que le fueran a eriterrar Olfa a tocino y era la mujer . 
A los molinos de viento,. Del tío Tirulirw. 

TITERE. Agalla d%l roble. (Vill&carriedo). (Vid. "gállarg~"). 
TIZNIELO o TIZÑIEZLO. (Del lat. t~ne22zts : delicadito) : Pequeñiielo falto 

nutricibn. ' 

TIZONERO. Herrerillo (Parus maio~) .  .(Vid. "carbonero"). 
TOALLE. Torpe, desmañado. (Liébana). 
í'OBERA. (Del lat. tdbero, onis: el que tiene papera, corcov.$s ( 



jante): Máscara apingajada y. estrafalaria que sale el día de "Antruido" 
y postulaba antaño en el .período de quintas. (En eúsk.: Máscara. I 
en Vasconia "toberas" son los cantos que los mozos de un pueblc 
dirigen a la novia, después del toque de Angelus, el día de las amo 
.nestaciones o proclamas). El que quiera ver junciones, que se vista dc 
tobera (ESCENAS C~NTABRAS. ,  U. Alcalde). Qui va ser verdd, su tuberb 
(ESCENAS CANTABRAS. H. Alcalde). 

TOCAVERROJOS. Toca-veruculus (cerrojos o picaportes): Mendigo. (Vid 
"escudilla"). Berrojo (ant. cast.) : Cerrojo. 

TOCINERO. Abejarruco azul (el alionín). Otro de toeinero, dos de miruelta, 
uno de ,raitfn (ESCENAS CÁNTABRAS. 11. Alcalde'). En Iguña "veranís". 

TOCHADA. Bobada, necedad. [No digas toch.ás! ¡Que tié que ver Colcís con 
esto! (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). 

TOCHEAR. Decir necedades, tontear. (Ud. "atocharse"). (1  "Tochera": Estado 
.del que "tochea". 11 "Tochqra": Simpleza, alelamiento, ¿No serd una 
tochura? (BRAGAFLOR. M. Llano). Es muy frecuente el aument. femenino 
de tocho, " tochona" : -: V! 

." 4 
&ara alivio de mis males 

me di6 Dios una tochona 
que cuando la pego, rie, 
y si la acaricio, Iloraz. 

heridas que el Arbol recibió de j'orven. ("Zonas central y S. E.). 9- TOJA. Defecto que aparece en la madera al trabajarla, y que procede de 

TOJO o TUJO. Tueco. Arbol quemado o ahuecado por la carcoma, dond 
labran y anidan las abejas. (Vid. 'AFTE,MARIS STELLA. Amós de Escalantc 
Cap. XVI). (Vid. " dujo"). 

' 

TOLANO. Totano. (Totanus hipolericus), pájaro conocido por "lavandera' 
TOLANOS. Apodo de los naturales de Ruiloba. 
TOLINO, TONINO o TOfNU. Tonina, delfín. (Vid. "dojino. y "arguaje"). 

Pz&es sus 'remos regatean al coslado de tinos t o h o s  (OLAS Y CANTILES. 

' J. ~ a n d d ) ,  Porque topos cual toinos la suponm bruja (EN LA CASA DE 

'&A  VI^. L; 'Ocharan). 
TOLLE. Pez marino (Galcorl-iinus galeus). 
TOLLECER. (Ant. cast. tullir) : Machucar. (Villa~a~riedo). (Vid. "tarazarse" 
TOLLIZO (EL). Rolflo de ,madera que se coloca sobre h hierba cargada en 

la carreta para apretar aquélla. Se ata en el extremo delantero y después 
se aprieta hacia abajo cn la rahera. (Guriezo). (Vid. "turrión"). 

E q T O L L O v .  Pez marino (Galeus i l s o i  1 Tren~edal rncharc;.io por las aguas 
subterráneas. Es voz toporiíinica, en significación de hoyo. 

TOMALO11ODO. Tomajón o que torna todo lo quc le ofrecén con facilidad 
descaro. ' 

TONbA. (Del lat. tdnfca): Lama o telilla cría el agua u otro líquido en 
. s u  superficie. 11 Capa de porqueria que. tienen las cosas sucias. En la 

mi saluca no hay dos deos clc tonga, como pn la de otras arlotonas que 
yo-me st! (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Cancio). 

TOMO. (Del lat. tonsum, supino de lq?~d&re: trasquilar): Esquilado. 
'CORA. Otoñada. (Vid. "tardío" y " Sanmiguelá"). 
TOREA. Apraedar en la otoñada. 11 Pacer el ganado la hierba de ]a otoñad 
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TOPERA o TUPONERA. Mo'ntoncito de ti.eriia que los topos dejan en la boca A 

de sus madrigueras. Es@a~cia las topmzs, espantabg l~ps qalUnas (LA 
PUCHERA. Cap. V).. (Vid. " hotecos" y " tapanorio "). M 

TOPO. "Topin, topuco, ¿xinbiasle los ojos por un rabuco". me niqe refirien- 
r A; 

ose a una persona que ha hecho una permuta con desventaia /!L Adi- 
inanza: 

«No es  cantero ni albañil 
Y hace su casa segura, 
Siendo ciego y chiquitínx . 

TOPONORIA. Madriguera d'el topo. Topera. 
TOQUILLA. Zona del peritoneo del cerdo, llamada así por su estructura y 

forma. (Vid. " rodero"). 
TOQUITEAR. Diminutivo y frecue ar. Palpar. 11 'LT~qui tm " : 

tocadura suave y frecuente. 
TORA o TORADA. (Recuerda al ca leña). Varnl o quima de 

árbol pelada de ramaje. (Vid. " k& R 
3RAL. Prominencia de una ladera. En Aragón "tozal". (Vid. Apéndice). , I I  

'I'ORAO. Contrahecho, jorobado. (Pas). 1 1  
', 

iRCA. Concavidad formada en las montañas p,os la unión de unas peñas 
con otras (Dicc. Cast.). Tarnbih  hay toreas abiertas por las aguas de 5 

los regatos en las avenidas. 11 Fosa, refiriéndose al "sotierre" o so- 
terramiento de los animales's, y kn sed .  iig. a las personas. En el mesmo 
casamiento ha de alcontrar la larca (E& SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

TORCO. Hoyo pequeño donde pueden atascarse las rueda9 de la carreta. 
11 Torca. Hay un hoyo profun,&o que alEi llaman torcdn, perforado en 
roca viva (LA MONTAÑA. Gustavo Morales. Pág. 40). 

TORCANO. Torca. 11 ' L  Torcanal " : Torcal. 
TORCIO, TUl$CIO o TRUCtlJ. Torcido. (Pas). En tono jocoso se dice: '&Las y+$&: preshnas destiaguías no usan las patas trucías ". %&Si 6 
TORDA o TORDONA. Aturdida, tonta. (Vid. "atardecer"). P&e$4chaEa mds -. i 

agua, torda, y no te apure el caso (OBRAS COMPLETAS. Agosb). . . 

I 
TORDO o TORDWLO. .Mirlo (Turdus merula). Tordo negro. (Vid. "miruello"). 
TORGA. Mango del barreno, 11 Barrena del albarquero. (Vid. "taladra"). l 

11 Cabeza. 
TORILLO. Novillo " terzón". 
TORNADUCHO. (De tornar y aducho p. p. irr. de aducir, ant. conducir o - 

llevar): En Iguña vale por "lombío", aunque en algunos pueblos éste 
lo produce el segador cortando en dos direcciones, a l a .  id3 y a la y 
vuelta, mientras que en el "tornaducho" lo hace en una sola direecibn, 
volviendo a empezar desde el mismo sitio que antes. 

TORNA JILLO. .En el wlle de Anievas : " Tornaducho ". 
'110RNAPIi3. Desde Ea pared en qttc estaba la purrla, hasta la de enfrente, . 

habia un rrzadero sujeto en ambas, e.! tornapié (EL R I Ñ ~ N  DE LA MON- 
~ ~ 3 . 4 .  D. Fernández y González). 1 Pedal del "burro de resoribr". 

TORNISCON. Pescozón y zarandeo. (Liébana, Torrelavega). Y cogGndola 
de un braza0 la di6 Z ( I L  torn6c3v (rnq CALZONES O EL MILAGRO DEL OJÁN- 
amo. B. Rodríguez Parets). 



TORNO. Balaústre de las solanas o balcones. Formando un arco, amarrada 
a los tornos del balcdn (PACHÍR G O N Z A L ~ ) .  11 "Dar torno". (Vid. "dar"). 

TOROLLU o TOROJU. Persona inculta, tosca. (Liébana). 
TORREJA. Torrija. I[ "Dar la torreja": Engañar con zalamerias. 11 "Torrc 

jada" : Postre de " torrejas". 
TORRENDEHO. (De "torrendo"). En la frase: "Tresnao como fraile tc 

rrendero". 
TORRENO o TORRENDO. Torrezno. La primera forma es pasiega. (Vid. "COL 

coritos"). S i  tuvieras a la mano algo de torrendo tamién (SOTILEZA. 
Cap. XIX). 

TORTA o TORTUCA. Borona; talo en cast. El llar está en pun$o, y la torta 
la echaré yo (LA PUCHERA. Cap. IT), 

TORTERA. "Talo". Pidid a Paula la tortera, puso esta horizontalmente sobre 
su  muslo (OBRAS COMPLETAS. Para ser buen arriero). 

TORTERO. Especie de rodaja irregular, de piedra natural, sobre la que 
esponjan o cuecen la "tortuca" o "borona" los pastores. El sarrujdn 
las arrimaba a un morrillo, llarnado el tortero, prdximo a Ea lumbre, 
para que esponjaran (EL ~ i Ñ h  DE LA MONTAÑA. D. Fernández y GonzR- 
lez), 11 "Tablera" o "tablía". 

TORTO. Torta pequeña, pastelillo. 
TORTON. Media vuelta q,ve se da con la punta de una estaca, barra 

"turrión", a la cadena con que están atadas las piedras grandes 
las maderas cargadas en un carro, a fin de sujetarlas para qiie no 
se muevan. (Vid. " estrincar ", " tollizo" y " turrión "). Sujeta al nccho 
con el tortdn metido (DEI, SOLAR Y DE LA RASA. A. Garcia-Lomas y J. 
Cancio). 11 "Dar torthn": Molestar. 

TOSANCANO. Tos fatigosa y profunda. (Vid. "coscojera" y "tosera"). 
TOSERA. Frecuencia de tos. 
TOSILLA. (Parece un dimint. del cast. torzal): Argolla hecha con mimbre 

retorcido. (Liérbana). 
TOSQUILAR o TROSQUILAR. Trasquilar. (Vid. " chosquilar "). 
TOSTADILLO. De color herrnoso de topacio, tdnico, fortificante, aromático, 

delante del cual nadie hable del Mdlaga, ni del PeraEta, ni del Jerez, 
ni de ninguno de los afamados vinos espafioles ni extranjeros; el 
comdn llamado de "yema" que tiene u n  delicioso sabor agridulce y 

I es en. gran canlidad exportado por Santander para Mdxico y para Ea 
Isla de Cuba, donde, con razdn, es preferido al Budeos .  Por dltimo, 

I'.. el klamado de "lagar", que 4s mds descolorido y m& ácido y se destina 
para los obreros (REC~JERDO DE LIÉBANA. Llorente Fern-dndez. Páginas 
75-77), Del mds' rancio tost~d@lo lebuniego ( P E ~ A S  ARRIBA. Cap. XX). 

TRA'BADERoS. Trabales. Con t&hzt~las. con puntas ... hasta con clav 
trabade~os (PEÑAS ARRIBA. Gap. XXVII). 

TRABAJAR. "Trabajar la bola"" Darle efecto ; " retornearla" o " bornearlan. 
Mds flexibilidad en  la mtrfieca para trabajar las bolas a 19 mano 
( E L  INDIANO DE VALDELLA. Gustavo Morales). 

TRABAJO. RefrBn: "El trabajo del niño es poco, y el que lo -desprecia 
un tonto". 

TRABARSE. Enfermedad del ganado vacuno, que consiste en que la piel 
se pega a la carne. La mayor parte de las veces es el hambre la causa. 
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TRABE. (Del lat. trabe: viga): Barrera o parapeto que con la nieve forma 
'el viento al borde .de "'-:erininados precipicios o en otros lugares 
en que la acumula en lyor cantidad. (Zonas lebaniega y campu- 
rriana). (Vid. "sotrabe"). 

TRABIJA. (Del 1st. Irabitula: viguetilla): Travesaño de la trampa o puerta 
trasera de la carreta. 11 Listón móvil usado en los armadijos para cazar 
alimañas. 

TRACAMUNDIAR. 'i'rastroca~-; cambiar' solapadamente. 
TRADOLLE. Marco cuadrangular hecho de listones, donde los marineros 

recogen y pliegan sus aparejos de pesca. (Castro Urdiales). Deserata- 
lingo, la arrodlo en el tradollr 9, hago rumbo a la mi casa (MARICHU. 
L. de Ocharan). 

TRAGUIZO. Agujero pequeño para desagüe. (Zona pasiega). 
TRAILLAR o TRILLAR. (De atraillar). Seguir los perros la "demanda" de 

la pieza, en la caza mayor, llevándolos atados y sujetos el montero; 
así se dice: "este perro trilla bien", cuando en estas condiciones 
sigue con acierto el rastro. 

TRAJINANTE. Traje de faena agrícola o 'pastoril. El baja-rozos, el traji- 
nante y el pirfo (ESCENAS ~ Á N T A B R A ~  H.. Alcaldt?). 

TRAMAR0 y TRAMARON. Envidiodo, envidiosón. 
TRAMPADA. Carga hasta la altura de la trpmpa o puerta postisa trasera 

de la carreta. Carretada. 1 Carro a medio 4igxar. (Vid. "es$ad~jada"). 
TRAMPUJERO. Tramposo. ¡Si'  vos debia arranc~r.hasta las kn'trta$as, p o ~  

cnredadorcs y trampujeros! ( E L  PLEITO DE I;A PERRA GORDA. p. 'Cubría). 
TRANCOS. (Vid. '' atrancos "). (Iguña): 
TRANGA o TRANGUILLO. Especie de guillotina de madera que se usaba para 

quebrantar la parte leñosa del lino antes de espadillarlo. Tascador. 
(Esles, Cayón, Iguña, Soba). (Vid. Lám. XXIII). 

TRANGALLAR o TRANGUILLAR. llacer uso de la "tranga" o LLtranguil12. 
TRANGALLO. Tasco o tomento que suelta el lino o el cáñamo al  macha- 

carle con la " tranga" o "tranguillo". (Vid. cast. taragallo). 
TRAPA. Escoba de plantas que improvisan los aldeanos para barrer los 

hornos de pan. Snlia a .rernwjab erb el awoyo la trapa de helechos, 
.verdes (ESTAMPAS C A M P U R R T ~ A ~ ,  El duende- de Campóo). 11 Pincel de 
trapo o mu-ñequilla de algodón4*para daf de,-beber a un animal en- 
fermo. (Iguña y Anievas). 

TRAPEAR. Nevar despacio y en copos grueso& N* apavando prn momento 
de trapear, uzotdndonos la cura (~sc@Nas C ~ T A B R A ~ .  H .  Alcalde). 11 T k -  
peo": Acción y efecto de "trapeag. El,tr/apeu de Ea nieve iba tan a 
mds, que dabu gzsstu (PEÑAS AR :G&p. XXYJ). 11 "TI'aposR: Nieve 
grumosa en forma de gracea. '" friura", 23, acep.). . . 

TRASCA. Correa recia. 
TRASGO. El l ~ a s y o  gutz~da cicv% aridogiqt',con el ~ l a b b e r  alemcfn . . 

c e E  Kobold de Ea miloloyfa bdoam (BRAGAFLOR. M. Llano). 
TRA&fíAJONA. Vaca que no ha criado a su tiempo o que no ha  srrado 

q n c a .  (Campóo). (J. Calderón Escalada). 
TRASMANDARSE. Desviarse, extraviarse. Se8  usa también en Alava, 
TRASMINAR. Aturdir, marear. Variedad de manzanas que awescienden 

que trasminan (ANTAÑO. D. Cuevas). 



TRASPINTAR, SE. Confundir, se; borrar, S a imagen de una persone. - 
Despintarse. 

TRAVESERO o TREVESERO. Trasnoguero o leño que se coloca contra Ia 
pared en el testero de las cocinas para que, una vez encendido, 
conserve el fuego y el calor. I el chisporrote.i~ del traveseru de encima 
( E L  ÚLTIMO osu ... KO ES EL CLTIMO. Art: de "El Diario Montañés" 
30-1-1948. Un lebaniego). 11 Pieza del antiguo aladro. (Vid. Lám. 
XIX (bis). 

TREBEJOS. Ileccs de la leche o, mejor dicho, de las natas después de 
hecha la manteca. (Villacarriedo). (Vid. "destrebejüda"; y "entrebi- 
jado" en el Apéndice). Tin cantarcillo popiila~. dice: 

<<Haz el odre, haz el odre; 
La manteca para el rico 
Y los trebejos pa'l pobre». 

TREMONTORIO. Prorno~itorio en movimiento. 
TRENGAS. Tablones que sostienen el "sojado" de la carreta, llamados 

- r t;:.,q también "cade~ias". (Vid. Lám. X'IV). Echándole una  trenca y do6 
- - { a m o m s  (DE T , ~ L  ~ m o  TAL, A ~ L L A .  cap. 1x1. j. bi 1 ::-!; ..: 9." ?K~NTI  (EL). El lrpnli i s  un ~ m a u  q i r ~  andaba por los montas uestiu con .. .' . ;' a 

,, Y I ropaje de hojas 7~ musgos (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 
TI$ o TRENTES (LAS). (Del lat. IrMcntis): Apero de labranza a modo 
de azada COA tres dientes de hierro. Las "trentisn de artesanía po- 

. >  - . pillar tienen tres dientes y ya van desapareciendo, siendo sustituidas 
- ' por las de fábrica, que son más ligeras; y aunque siguen llamándose 

km 8 - ,~~~~~ 
f . ,  "trentis", suelen tener hasta ocho púas. (Vid. "trinche" y Lám. XIX). 
' , t::?$y y mds UrmíZS </Ue f l  horcdn Y frentes ( E L  SABOR DE LA TnRRIJGA. 

,' . I - . a ;' Cap. VII). 
, -1 : i TRENZADO (DANZA DE). Otro apelativo de la danza de "arcos" o de ' , 

. . $ .  , - " arquias ". (Cicero). . 5 
I 

" , .  *' . THEPETERA. Pendencia, camorra. , , . l .  

.% )&! TRESARZAL. Lugar con espesura de zarzas o L'sarzas". 
. TRESECI-ION. (De tresechar o asechar): Grandes placas de granizo congelado 

que hay en las laderas sombrias de los montes, días después de 
un temporal de nietes y granizo. 11 En el valle de Pas: Ventisquero. 

TRESLAPE.. Traslapo. inylicerar las lapes y tres2apes y colocar las en- 
tercias (ESOENAS CÁNTABHAS. 13. Alcalde). 

TRESNAL. Montones de haces de trigo que se hacen en las tierras hasta 
llevarlos a la era. Difieren *de las hacinas (que son cónicas, quedando 
el grano hacia el interior), en que son prismáticos y el trigo queda al 
exterior. (Liébana). Por gt$&sión se usa el verbo "tresnalar" o hacer 
"tresnales". Ant. treznar. 

TRESNAR o TRISNAR. Cuidar, asear, aderezar bien una cosa, conservarla 
con buen trato. 11 "Tresnao" o "trisnao": Alimentado, lucido, sano y 
de buen ver. U n  señor loca?jo de usté, a lo que supe, bien Edsnao de  
estampa (OBRAS COMPLETAS, Cutres). La vaca mia,  que fué bien tRsnd 
al puertzc, vuelve en  los puros hucsos (ESCENAS MÓNTAÑESAS. El día 4 

,,.i*r.F de octubre). 11 También se dice de la masa de pan o de borona cuando 
. , está bien bregada. (Campóo). Tresnar los panes, enhornarlos con la 
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I pala (GOS~~UMBRES CAMPURRTANAS. J .  Calderón Escalada). 11 Refran: "Bien 
tresnado 3 con tocino, busca el cbón en el molino". 11 "Tresno": Buen 
trato, baen adere.zo. 

TREGVANAR, SE. Cuando el sol calienta demasiado se dice que "tresvana". 
Se "tresvanan" las plantas cuando se queman por efecto del sol; así 

I 
como la persona que ha estado Gon la cabeza expuesta mucho tiempo 
a aquél, o que en medio de un gran barullo se marea, quedando 
semiatontada. (Liébana). 

TREZA. Vale por " j iinaza" en Liébana. 
TRIBA. Barbarismo del verbo traer. Traía. (Pas). En el lenguaje infantil se 

emplea en lugar del presente de indicativo trae. 
TFQCHURIA o TRUCHURIA. (~Tractoria?) : Cada uno de los ''estadojos" rec- 

tangulares que están colocados dos a cada lado del punto medio de 
la pértiga y atravesando los. " banzos" y " sobrelechos" sirven para 
sujetar entre ellas el eje. (Vid. Lám. XIV). Entornado el carro y 
rdtosele a la pértiga dos trichorias (DE TAL PALO TAL ASTILLA. Cap, XXX). 
ORIO. Cuchillo del arado para cortar la tierra. (Vid. " estrechura"). 
Canalizo estrecho que se utiliza para sacar leña del monte, echbndola 
rodar por el mismo, (Campóo). 

81. TRIGUERA, O. Criba o harnero para zarandear. Ni tr{gueras de  fisanes e n  
, "',* 
I'g 1 los soberaos ( E L  SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 11 "Triguero": Menti- = , 
re;.. 6' roso. (Pas). 11 "Hacer la higuera": Sentarse e0 el suelo con los pies .:,, 

,, . . . metidos bajo los muslos. $?gLA. ~ n a  trilla de p a l o s :  Una paliza. (Vi,: tr;scav y u ta r inpn) .  
L',' TRILLADURA. Rozadura en la piel. (Vid. "lijadura"). 
fg' TRINCAR. Robar, hurtar. (Vid. "garduñar" y "ufar"). 
k' .- , TRINCHA. Trencha o formón de acero usado en carpintería. 
rw;{ TRINCHE. Vale tanto como "trentis". (Guriezo). 

TRISCA. Zurribanda, paliza. U n a  trisca le pegaron la otra noche (EBTAM 
CAMPURRJANAS. El duende de Campóo). (Vid. "sobaquina" y "trillan). . * .  - ;ki+u2 

$74 TRISCAJILOS. Endeble, quebradizo, ruin. Si  no es por &la Triscajilos no :!: A _  i:-,!4;f , , *T 
pelecha (ANTANO. D. Cuevas). i :  b .i ni 

" TRISCAR. Romper, quebrar con iuido. Ampdreme ... y pronto, que (a cuerda 9 .. . ':,$ !; &J,' ~ I @ $ Y  trisca (LA PuoaenA. Cap. XXXI). 11 Hacer ruido entrechocando el de& . &. *' 
.*,'A 

:It;ilL,. medio con el pulgar. (Del lat. vulg. triscare. del gótico tm'skan: patear?. .1 7: 
.;,'j!$$ (Suena en Berceo y en el Arcipreste de Hita). Con el triscar de sus  ip 

* . S r  m--. . .. yi,: dedos o el chasquido de  las tarrañuelas (DEL SPLAR Y DE,LA RAZA. A. Gar- 
2 

.$ ;:,; 4. cía-Lomas y d. Cancio). 11 "Triscarse de risa": Desternillarse de risa. % ,  Xf ; . . 
S 11 "Comer o beber a trisca pellejp" : Hacerlo', hasta hartarse. (Vid. - , - -L.; ph k) "jandel (a)". 11 De la persona gordiSima se dice que "está que trisca". - l, 2 ;. L .  

.,@ 
11 En sent. fig. Retozar. Y pl t r l ' sw i 'de  los alegres juguetones jalos 

, _, :;; 
(ANTAÑO. D. Cuevas). 11 En la locucj6n popular; "Siempre trisca por c*': .' r.+p 
lo viejo o por el hueso". 11 "Trisquío": Acción y efecto de "triscar". t ) ,  y 

. . ! ;4 J 11 (Vid. " triscos "). ' 3  ' 
ryl TRISCONA. Variedad de cereza de piel muy Bspera pero muy sabrosa. (Vid. -I" - - '"1 

.'r ;; "alberucas"), 11 Fruta "roncera" sin sazonar. A 

< a 
+ -3 

R j '  3: ; TRISCOS. (Vid. ''calz6n de cuco"). 
t3?' TRISTEZON. Tristón. Tristezdn y acobardao (PEÑAS ARRIBA. Cap  111). -. I i q u:" 
y, TRISTOR. (Del lat. t r i s t o ~ ,  6r i :  entristecerse): Tristeza. iY ,, - 1, ....I: 
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TRISTURA. (Del cast. ant.) : Tristeza. (Vid. " tristor"). U n  infeliaucu de Dios, 
con ajogos ?/ tristuras (EL SOL .DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

TRONAR. Cuando truena suelen decir los montañeses que los ángeles juegan 
a los bolos. Y cuando oyen un trueno muy estridente añaden: "Un ;m- 
boque ". 

TRON~ADA.  (Del vocab. de S O T I L ~ A ) :  Embestida de una embarcación 8, 

otra o a cualquier objeto resistente. Pereda lo usó también en sent. fig. 
Nos pegaron aquella troncá esta nlañana en  el cabildo (ESCENAS MON- 
TAÑESAS. La Leva). 

TRONíO. (Del lat. tonitrus): Estridor. (Vid. "estronio"). U n  runflar y una 
jurnera y u n  tronlo fantesioso (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 

PH0NZAI)OK. Sierra de dientes verticales que corta a la ida y a la vuelta, 
de su carrera. "Tronzar" : Aserrar con " tronzador". 

fRQNZONES. Tarazones o trozos de sardina seccionados transvershmente. 
(Castro, Laredo). (Vid. "áspagos"). Un cuchillo que lo mismd servia 
para picar tabaco como para hacer tronzones o áspagos (MARICHU. L. de 
Ocharan). 

TRUCHIZU. Trucha de cría. (Pus). (1 Astuto, sagaz. (Villacarriedo), 
TRUEQUE. "Trabajar a trueque": Ayudar un vecino a otro en sus tareas 

a cambio de que éste haga lo propio con las de aquél. Cuando más 
con el jornal de alguna vecina que trabajaba a trueque (LOS CALZONES 
o EI, MILAGRO DEL OJANCARO. B. Rodríguez Parets). 

TRUJIR. Traen; especialmente en las formas "trijo" y "irujo". Esos india 
nos de agostera que trijo cl harco (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 
Llezmba puestas las n~isrnas botas que truja al venir a ssti mundo 
(MARICIIU. L. de Ocharan). 

(TTJBA! (En lat. tuba, a?: trompeta): Voz usada para llamar al ganado va- 
;; s,a.cl;:~ cuno. Es dudosa su etimología, aunque P. de Múgica la  creía de origen 

8 , , .a  
# .  latino (DIALECTOS CASTELLAKOS, ETC.). De todos modos, para afianzar 

.; :;,: ,qia 
. e 7  _I - 

1 -  - aquella l~ipótesis, cabría comparar este vocablo con el lebaniego ."tu 
bica", que está más próximo a tal derivación. Acaso ¡tuba! sea dicción 
de raíz tur-(de toro). Óyrsr  triste y mondlono de vez en  cuando el /tuba! 
ilubu! del labrador que llama CL su ganado (ESCENAS MONTASIESAS. La 
noche de Navidad). 

TIJBICA. (Parece voz emparentada con el dim. del lat. tuba, a :  trompeta): 
Lechuza. (Liébanaj. (Vid. " nuética"). 

.A-, :;QUCAN. s e .  Seta de foibma cónica pronunciada. (Toranzo). (Vid. macán"). En 
k .' , ,.m.. ' 9 ,. . . . . S  

bable "tuca": Haz de pajones en montón cónico. 
' ''. :iTUDANCA. (Zoografia). Raza de ganado vacuno. (Vid. "campurriana"). Esta 

. . J L ~ ;  : 
. , - _  . caracterizada por tener la  cabeza corta, frente ancha, hocico grueso 

y cuadrado, cuello grueso y corto, extremidades pequeña% y bajas, - .  musculatura fuerte y palpable, costillar saliente, pecho y vientre am- 
i L , ar;. * 

plios, bajos y caídos; cuerpo corto y recogido, con formas redondeadas, 
. _._ cuernos gruesos en su base, duros y más bien cortos que largos, 

.. -l K> 3 
) "'.. ~:i eminencias huesosas dolientes, en particular en las articulaciones, y 

. . . sin ninguna aptitud zootécnica por consiguiente muy desarrollada. 
I I 

8 .  
(DISERTACI~N SOBRE LA MANERA DE FOMENTAR LOS PRINCIPALES ELEMENTOS . . - - DE RIQUEZA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER. 1888. López Vidaur). 

C I  . , 
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TUERA. Pozo de donde se extrac la sal. (Cabezón de la  Sal). Recuerda al 
cas t  tuecn. 

TUERO. Trozo pequeño de tronco de árbol, dispuesto para la fabricación 
4 J. albarcas. (Campóo). (Vid. "turu"). 

TUgWfiANO. Pie derecho de hierro que gira sobre el fogón y que, en las 
cocinas dc "llar" bajo sirve para colgar la "caramillers", los potes, 
'el candil, etc. (Vid. "llarero" y Lám. XXV). 11 Veleta. 

TUJARRO. Verruga o rugosidiid que se forma en el tronco de los árboles 
. por deformación de sus fibras. iViIlacarriedo\ (Vid. "t30ia "'i. ,. 1 - " -  ,- 

TUL o- PALOTE. Pala corriente para Cavar. 
b$ i;v TULUNDRO. Chichón, tolondro. (Pas). 

cbi TULLIR. Desviar el agua de su cauce o echarla, por otro. 11 Cortar la  co- 
Ib4 rriente de agua. (Zona campurriana). 
!f:> TUMBAR. "Tumbar un prado": Segarlo. Acababan de  lumbar entre a m b o ,  ? '- ,- 
b ,  4 

un prado (OBRW COMPLETAS. Agosto). , 

p$ . * , .  ,'. 9 " l ' .; " 
dk TUMICION. Entumeeimien to. (Vid. " cntumio"). , ' 

NO. Se dice de un3 res que tiene el defecto de pisar con -A 

I L *. e las uñas. 11 Corto de enteridiniiento. , . 
I . 4 '  \ ,  .<,,  , 

nt. cast. toquer) : Tocar. (Vid. " tusir" y " trujir"). u ., . o )  . 
l ,L 2 ,  

rbina de aire. (Voz de mineros). (Reocín). s .  . , 
para llamar o conducir el ganado lanar o el cabrio. (Iguña). , 

(Vid. "aturriar" y "turriar"). 1 '  , . 
c tanto como "aturrinr" el pana'do lanar o el cabrio. Haciendo . . ' 

referencia a este vocablo, S. Alonso Garrote (EL DIALECTO VULGAR LEONÉS, 
ETC.), hace algunas consideraciones respecto a las raíces " bous ", ; 
"bos", y en especial " tur" (de toro), abundante en las inscripciones 
lusitrzni~ y en toponimia, poniendo como testimonio las citas de J. . 
Costa (MITOLOG~A Y LITERATURA OELTO-HISPAKAS), y saca en consecuen- 

' 

I 

cia que " tur" es la raíz genuina de los dialectales " turriar", "turriada" : A 

y "tuis" verbo, acción y grito efectuados por y con el ganado vacuno, . , 
exclusivamente, pues no se dice que "turrian" una cabra o un carnero. 
En leonés si, pero en el vd le  de Tguñíi. se emplean las dicciones Yu- 
rriar" y " i turria!" para este efecto, y tanto en dicho valle como en otros 
muchos de la Montaña usan sólo la voz " i  tuba!" o " jmona!" para . 
llamar al ganado vacuno. Comparto In opinión de don Vicente Renero 

- 

considerando a "aturriar" o " turriar" copo  una variante de " acurriar" 
' 

por cambio de c en t ;  fonetisino montañés análogo al de "canso" y 

lo o cerro pequeño. (Pas). (Vid. "turujo" y "turujal"). 
TTJRRION. Palo para tensar la cadena de amarre en la carga de la  "rabona" 

con troncos de Brboles. (Vid. "tortón" y "tollizo"). Con las gruesas 
cadenas ~ Z C P  un furridn drja sujetas en prirlo haz (NELUCA. Manuel 
G. Villegas). 

TURRtJSCAR o TURRUSQT-IR. Turrar, tostar. 11 LLTurrusquío": Acción y 
!i.mit; efecto de "turruscar" o " turrusquir". (Vid. " tarruscar" y "charrus- 

k , : i t  f;l ;* 
, ;r 

TURRUSCO. Se dice de lo muy frito o tostado aue al comerlo "trisca" o 
pedacitos, hjciendo rechinar l i s  dientes. ~&&711:.&-,'i, 

:; 
' ; : . . ' . E - .  .-T. -. '* . . :  

- t, , ,;, ? .<  

,- , ' l  - , 4;,:. , ,: S -, .;,. 
: 2: ", ) ..; ; - , o  

, . II 
- ' .  , ;': .c:,.;,.:,,": 
:! p,. + ' " > ,  

* *,m, .>: *z.qt;,, 
; , 





UNGUENTO. "Ungüentu de la güena salud": Se dice de todo medicamento 
que se estima milagroso. (Vid. "reicinuca", "rézpede" y "merbena"). 

UNTU DE MUREC.2. Portalczti en c s h  parte del cuciyo. No es dicción pri- 

iT${& vativa de la Montaña. Lo que le sobra es unlo de muiieca (EL PLEITO 
»E LA PERRA GORDA. F. Cubría). 

UXIO y IJlCON. Que anda a la uña. (Vid. aufiar", 4: ücepc.). Y no con urb 
marido uhio, bruto, drl los ~ U P  echd Sanlcc Ana dct carro abajo (LOS 
CATXOiiES O EL MTIAGRO DEL OJÁNCL~NO. B. Rodriguez Parets). 
. Aféresis comunisima de aupar. !( " i Upa! ": jbupa! 

NA, O ;  y ITRDINA, O. (Vid. "orcinas"). 
IENTO. (Del lat. ft.rmcntwn): Recentadura que se destina para fer- 

I 

mentar &asa que se va a cocer. (Liébana). (Vid. "yelda"). a _ .  J .  . , 
1 '  . <  A. Pez pa&x%$a a la "breca". (En Castro TJrdiales: Pagrus pagrus, y . m + 

en San V i c y t e  @B la Barquera, pagrus hurta). Y arria y cobra una - 
faneca, dsspyés. una urta, nacis tarde un cabracho (MARICHU. L. d e ,  .' :,: 

.I . ' Ocharah). 
R. (Del cast. o%ar: atreverse) :S. "Usar" y "'.no usar" son giros que equi- 

3 ,xq$ ,valen rcspectivahmte U, no sentir m&& en la soledad o a tenerlo. 
U' 

1 ' ' 4  %'+' 13allarse.n no hallarse a gusto sin compafiia. Mujer, si yo no uso da . . . , 
: ;J!& 
y ,  +. ??ocke, ( T O M ~ A S  MO~XTBRESAS. José 1). de Quijano). 

USGOSO.. (fiel cast. iis$o:' asco): Asqueroso, fungoso. Aj~enas daba el ca- S I  

!I d~scor~ec~tndo,  para sentar sus pies (PESAS ARRIBA. . , , . , :  
1 . .  

.. .I. - .  
UTRE. Dicción en desuso. Figura en algunos documentos antiguos por: odre. - , .  7 

iUVA! Interjección prodigado por Pereda en SOTILEZA. (Recuerda al cast. ' 7 ;  ; '; . 
jdhi va!). [Uva! juva! -so~ió la voz de ICfccheZEn dentro de la alcoba : ' 
( ~ O T T L E ~ .  Cap. X X V ) .  ' 1 , .  m . .h  

UVAS. "1T~as de culiebra": Vale por "pan de cuiiebra". (1 "Uvas de perro": '. ' 

, '  
Es sinonimia ae "pan de cuco". Pos son (las uvas de perro) unas bolas. : ., 
tiernas y colorás que son apa~cfas  a 1% de las parras (BRAÑAFLOR. -*":'F. ' 

- .  M. Llano). . . - F . ' ' - .  , 
: UVIAR. (En cast. ant. uviar: Acudir, venir, llegar). Por esti mal esiemplo . - ,  - 

que lis era uviado (MILAGROS. 11, Berceo). En la Montaiia, indepen- b',::$ ,; . 
dientemente del verbo "antuviar", tenemos el verbo en cuestidn, y su ' ,.P 
variante "uyar", en la acepción de "asubiar" (pues de ir a w i a r  vino , .. .- 

"asubiar") (Vid.). 11 Empléase en sent. fig. y se dice: "Bien uvias para 
irte", es decir: Bien te entretienes. "IIas uviao mucho": Has tardado 
demasiado. "Puedo uviar para hacer eso": Tengo tiempo sobrado . l . ;  . 

para ello. (Vid. "vagar"). , ,  t v. 
VA ! Interjección pasiega con yeísmo característico: i Allá va! ¡Vete. í d : ' . '  ' ' ' '  

' 
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VAC 

VACAL. Propio pasa las vacas. (Dicción similar al cast. boyal). "Yerba 
vacal": La que reúne buenas condiciones para alimentar al ganado 
vacuno. (Pas). 

VAGARIZ'A, 0. Salamandra. (Campóo). En Liébaiia L'vicaruela~'. 
VACIA. Ijada. 11 Vaca machorra. (Vid. "cargada"). 
VATIERA o VAERA. Cauce poco hondo por donde corren las aguas pluviales 

en los montes. En una radera por la qzce corrian hacia el Nansa 
(PEÑAS A R R ~ A .  Cap. 11). 

VADILLAR. Retirar el abono de las cuadras con el "vadillo". 
VADILLO o VADIO. (Recuerda ü1 lat. batillum: pala): Especie de azada de 

madera o de hierro, en forma de casquete circular normal al mango, 
que se usa generalmente para limpiar el abono de los establos. (Vid. 

.. G "~hu ja r ro"  y " r o e r ~ " ) ~  (Vid. Ljm. XI). El vadillo phind E¿ suelo de . . 
,. + t l l ,  dm ,establas ( E L  SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 11 El conjuro de los 
, , ''Tm74 chicos montañeses a los caracoles reza así: , . * ::,;N; Y-, 

, e  ., 
4 8 - _ '  «Caracol. . . col.. . col 

Saca los cuernos al sol, 
Que sino te mataré 
con la espada San Miguel, 

.,' L > '  
- 8 .  

con las trentes y el vadiu 
con el tuyu y con el miu. D 

_ , <  - . (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Gmcia-Lomas y J .  Cancio). 11 La "arrasca- 
6 .  

t dera" para escarbar las playas y recoger las almejas es de igual forma 
que el "vadio". 

, - iVAE! i Vaya!  pues no han de crnparejar? i Vae por Dios! (ANTAÑO. D. Cue- 
. ,  vas). 

7 ,  ' i VAFO. (Del cast. ant.): Vaho. 11 Soplo o aliento fuerte. . - 
, I  , - > >i VAGAR. Tener tiempo libre para hacer alguna cosa. '(Vid. "uviar"). Es 

, , -  . 
V I  . . '  . dicción aragonesa y extremeña. "Haré lo que me mandas si me vaga". 

. . A  (Liébana). Aventuras tantas, gire no se daban cagar unas a otras (EL 
QUIJOTE. Cap. LVIII). 

' VAGAZO. Golpe de vaga. Oleada. La cencia es cuando hay vayazos no es- 
perdiciar la letia (OLAS Y CANTILES. J. cancio). a .  l 

' VALIIENOCEDA (DE). Variedad de cereza. (Vid. "alberucas"). - .  
9 .  ' VALIDAS (LAS). Las de valimiento: tributo por tiempo determinado. Pres- 

taba ... grano para la siembra, aunque no a las vcilidas (LOS CALZONES 
- 

. ., o EL MILAGRO DEL OJÁNCANO. B. Rodriguez Parets). 
- 1 VALLEJA, O. Hondonada en vertientes suaves por las que discurren los 

-? 2;': regatos en las avenidas. Es xToz toponimica. (Vid. "ballones"). Y el 
p; , 'Y . -4..;;. claro-obscuro de las nevadas cimas y p~ofundas  vallejas (RECUERDOS 

i % a '  DE LII~BANA. 1. Llorente Fernández). 
' - '  VANA. Friita con cáscara que no tiene parte mollar. 11 Refranes: "Avellana 

4.1. , varia, rompe los dientes y no quita la gana". "El regalo del tío Matías: 
, 4 

dos cucas vanas y tres vacías". (Se dice de los roñosos). (1 "La vana": 
. . - Figura del juego de las "pitas" o "bitas", que consiste en colocar en .< .. , :-''.,,; la palma de la mano las cinco "pitas" y dar rápidamente vuelta a 
;$&a aquélla para coger sobre los dedos el mayor número posible. (Iguña). 

VANAR. Ahuecar, vaciar. (Vid. " vaneras "). 



VANERAS. Escoplendwas que se hacen en los "est~dojos" de la c a m t a  
para dar paso a las " teleras" o " latias ". 

VANILLAS, VARIZAS o VARIZAS. Tirns de auellano (PEÑAS ARRIBA. Cap. 
XVI). Tiras de avellano, castaño, y también mimbres para hacer cestas, 
cuévanos, sillas, "maeonas". etc, ("Vai~izas" figura en el vocs. DE LA 

XIRIGA. A. de Llano Roza). Una silla de baiiizas, un escabel de cubr&n 
r~ una estampitn de San  Pedro (S~TTLEZA. Cap. 111). 

VANILLERO, VARICERO o VARICERO. (Del franc. vannier : cestero) : El 
que construye objetos con "vanillas'; L'vañizas" o " varizásn. 

VANTAL. (Del cast. ant. devantal): Delanlal. (Vid. "manta17'). 
V q I C E R A .  Silla de tosco armazón con asiento tejido con "vaiiizas". 
VAPORA (LA). Cuando empezaron a circular los automóviles, en los pue- 

I 
blos se les denominaba así y también "el c ~ c h e  sin caball&s". 

VAQUITA. Es sinonimia dc la cocinelü de siete puntos o Mariquita, y la 
menos usada en la hlontaña. (Vid. Lkataliniica", " Sanjuanín" y " co- 
cuca"). 

A. Parte delantera del timón del arado. (Valdecilla). (Vid. "puntal"). 
ADA. "Dar una varada": Echar un cálculo en una tasacibn. Locución 

tomada posiblemente del sentido que tiene el término "varada" entre 
los mineros. Se usa entre tratantes de ganado, contratistas de obras, . , -  

:$ &c. 11 Varazo. 11 Acción y efecto. de "varear" (Vid.). I)ue+iendoli-,;,,: 
aprovechorsc del cansancio del pez, tiró hacia si una varada brusca:*,::, ,.l.: 
(ANTAÑO. D. Cuevas). . > 

.,- . 
7 . .  

ARAL. Lugar donde hay abundancia de varas. 11 "Varga", "payeta". A ver ' . /  

esas cestillas que estdn curando en el vara1 (ESCEKAS MONTANESAS. rF"7., 
C i  noche de Navidad). 

* .<:* .:,, b k w 
CIADERO. Vaciadero. tchalas en el  barciad~ro (DE CANTABRIA. El especi- 

fico de l a  tía Celipa. R. Mufioz de Obeso). [I "Varciaii": Vaciar. Encargó 
mucho que se barciaran con gran czsriosidad en  las fuentes (FA PU- 
CHERA. Cap. XXI). . ,  o .  

VARCIARSE. "Irse dé copas7': Irse de vareta; "escagarruciar e". "' - '-. 
1 ARDIASCA. Zuryiago dc varas retorcidas. Con wn sabldn y una colodra 

ataos a la c.intura y una bardiasca rn la mano (ESCENAS CÁNTABRAS. 

H .  Alcaide). 11 Vardasca. 
VARDIASCAZO. Golpe dado con una "vardiasca". Desfoguban sus iras con 

mucho coraje de hnrdiascazos (1.0s CAMPESIROS EN LA CIUDAD. M. Llano). 
11 Vardascazq. '' VAREAR. Tantear can la caña los lugares de pesca. U n  prscador Rbereiio 
se dispo@a a varmr (LA RIQUFLZA PISCÍCOLA DE LOS ~ f o s  DE ESPANA. En- 
rique G. Camino). (Vid. " varada"). 

VARERO. Montón de varas. (Vid. "varal"). (Campóo). 
VARGA. (Vid. varga en cast. ant.): Tejido de varas que se coloca sobre 

la cocina a la altura del desván para secdr el maíz y 9tros frutos 
con el calor de la lumbre. Las antiguas cocinas de la Montaña no 
tenían chimenea, de modo que cl humo atravesaba In  "varga" y salía 
entre las tejas. (Vid. "sarzu" y "varal"). 11 Es también voz toponimica. 
de matiz prerromano, muy prodigada. 

GO. (Del ant. cast. varga): Tabique de zarzo revocado con arcilla. 
' (  
;;&?, ;:::.- , a  ., b L . " .  y ,  " , , , , , . !  " !, ' ' -  'i , 

'-" '- ' 
*,:S ..+'. .,r . . 
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VARGUETA. Pequeño zarzo que se coloea en la trasera de la carreta para 
cerrar el adral. (Vid. " rabacera " ~<sarzuela1 ' ) .  

VASA. (Del lat. vbsa, 6ncm: utensilios d.; cocina): Cachaza o conjunto de 
cazuelas, pucheros, ollas y vasijas de barro que suelen comprar las 
aldeanas-en las ferias o mercados. Se usa en asturiano. (Vid. "vasija"). 
Con medio limdn de fregar la aasa (ANTA~O.  D. Cuevas). Aprontar Ea 
basa y acaldarlo todo (RINCÓN NATIVO. P. Díaz). 

VASAL. Vasar. (Vid. .' escudillero "). 
VASALLQNA. Torta grande de pan, rellena de anguilas, que antiguamente 

se regalaban en abadías y merindades después de los bautizos. (Vid. 
"basallón"). Al cabo de tanta brega, se ha sacado para la vasallpna 
(SOTILEZA. Cap. X X  j. 

- VASCA. Chambra de todos colores. Te  quilark pa secula srculorum la$ .Ua$cas 
1. <, 

* .* ..: 9 los escarpines (BRAÑAFLOR. M .  Llano). 
.$-, , VASIJA. (Del l a t  vasicula) : Vajilla. (Vid. "vasa"). 1)cspués de haber cenado 

los tres sirvientes y recogidose la vasija (PENAS ARRIBA. Cap. XXI). , , 
VASQUIRA. Justillo. 11 Saya. Mantones dc ocho pmtas  y vasquiñas colo-: 

rudas (ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duende de Campóo). 
8):. . VASTIGA. Vástaso. Voz cast. que en la Montaña no convive con la  forma 

masculina. 
ECERfA. (Del lat. vice: vez): Vez, alternativa, turno. 

~Semeiabart Iierinanos, facien unas smicras,  

- ,:+?*!< ,l <: . 5- . (s. MILLÁPY. COP. 17'3. Berceo), Se,.usa generalmente refiriéndose al cui- 
dado de ganados, y cuando el culto se mantiene por turno. En Campóc, 
se dice al que va con el ganado y el pastor: "mañana nos toca la 
vecería", "la vecería irá, casa hita", frases que expresan que uno de 
la casa tiene que acompañar al pastor a la guarda del ganado. Tam- 
hién cuando no hay pnstor se guarda el ganado por turno 
scgún el número de animales que cada uno eche al p 
einos de este C O ' I L C P ~ O  y aledalíos rnantenian su t d2o  por 

.';fi vccrrda casa hita (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y 
VECERO, A. Supuesto cliente o parroquiano a1 que venden queso o 

las pasiegas. jOiga, brccra! jltao m e  cata el quesu? jno m e  11 
quesu, bewra? (ESOEXAS CÁKTARILAFI. 11. Alcalde). 11 "Vecero": Ayud 
de pastor. 

VEDEJO. (Del ont. cast. vencejo): Lazo dc encaño, o lía qu 
atar los haces de mieses. La tuercen entre una mujer 
hombre que camina hacia atrás. Se cita en nrrLmnos, 892. Berceo. (Vid. 
'<intuerta7' y "ve~icejón"). Estit en desuso el verbo "envedejar". 

VEí3AT)A. "En esta vegada": En esta campaña, por esta vez. Se u 

, :. t. a,? 

Das y en catalári. Non S P  Ei o!)lidaoa p n  ninguna vsgada (MILAGROS. : Berceo). ,/ "Dar un% vegada' es frase de pescadores de agua dulce .. - . S , -  

1L>"ir.8 -.,&y4 significación de: reconocer las redes, anzuelos y demás artes dispu 
'J. t. tos para la  pesca. " 
! F. , ,v61 

s .  
. VEGANO. Propio o natural de la Vega de Pas. ;f. ;+L.L, 

, ;; 8;  . LEJERA. Vejez o señales de ella. El hombre pica en  vejera (TIPOS Y PAISAJES&!, 
, ,: , . . ,' . 'i 4 Para ser buen arriero). (Vid. " arruviejarse"). ". ?,$ 
.-.4> 
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VELA. Nombre que dan los pasiegos al palo largo que usan para saltar y 
para andar entre riscos, cosjs  que hacen con especial maestría. Sabido 
es que algunos pasicgos er@ contrabandistas. El centro del contra- 
bando estaba en la Vega de P ~ P .  Traían el tabaco de Bilbao -4Iolan- 
dillo, hoja, picadillo, cajas de cigarros y rapé-, las sedas y telas iban 
a buscarlas a Bayona, de Francia. En Santander entraban por Cueto 
a la Farola; bajaban por el prado de Tantín y paraban debajo del 
Puente. Los guiaban cuatro barrenderos y estaban avisados los se- 
renos. Desde Bayona a la Vega traían cincuenta libras de -@m cada 
uno en un Pardo a la espalda a modo de cuévano, y adernas el fusil 
con municiones y el palo pasiego o "vela". Tardaban quince días en 
ir y volver, durante los cuales no entraban bajo techado. Iban también 
a Oviedo, siguiendo toda la cordillera de los Picos de Europa, por 

. Cangas de Onis; pasaban la barra por Itibadesella. (B. Ruiz de la 
Prada). 

VELORIO. Vela de un difunto. i . L  

p7YELOHTA, O; VILORTA, O. Cualquier rama verde, flexible y correosa, pa- 'i:g2j 
reoida a la "viligarda" o <'brigaza3'. Con aguda de una  velorta r e c i h  5 : 
ccwtada (LA PUCHERA. Cap. 1). 1 1  Refranes: "Velorto y escorreado quiero 
ver a mi criado". (En esa ocasión "velorto" se interpreta por: per- 
sona delgada y ágil). "Para velortos, Enero; para las "jilas", 1s ,';,< 

leña, y para sombra, la peña". En la zona occidental se oye 've- )t .; ,: 
luerto", como en Berceo (s. nosf. 404). 

VELORTAR. Convive con "envelortar*" o atar con velortos o velortas. 
VELUCA (HOJA DE LA). Hoja de la planta denominada "pan de euliebra" 

i.t.~hk f,q antes de formarse la panoja de la misma. Se llama &i p6r su forma F -$% k. h L* y color, y el vulgo las atribuye poder curativo coi_._ J los diviesos y , 

Ik supuraciones. (Reocín). 
VENADA. Locura, extravagancia de venático. :. ...:- ; 
VENADIJA. (Voz relacionada con el nnt. cas t  venadriz: cazadora): Coma- -.: ' ' 

dreja. (Pas). (Vid. "rámila"). En otras partres de la Montaña: Nombre 
-9 genérico de muchas alimañas pequeñas. 1 )  Cosircha o instrumento de 
+"poco valor. 1 1  Refrün: "Rondar sin una jiscada: veriadija o casi nada". 

CEJON. (Vid. "vedejo"): Tirón de ida y vuelta. 11 Empujón. (Carnpóo). 
, , l -  . 

(Vid. " emburriar "). > .  

2 ., - * 

w VENDAVAL o VENDAJAL. Viento fuerte del Oeste o Noroeste, y especial- v . * - . ' ! ' '  

mente del Oeste. De pronlo hubo zsnu uirazú?~ .al Noroeste; mgid el 
vendaval arisco (EL SABOR DE LA T I E R R ~ C A .  Cap. XXIV). Se tiene por 
viento sano, y hay un refrán que dice: "Al vendaval, sórbele un poco 
y déjale pasar". 

VENDE-SU. Viento Sur. Y como adr?nÚ.s andaba rl  i m d ~ - s z i ,  ya amarilleaba 
Ea calabaza (ANTANO. D. Cuevas). 

p- VENGACION. Venganza. Refrán: "La vengación del pobre, ni medra ni 
;*, pelecha". 
Li) VENTOLADA. Golpe de rientn recio y poco durable. / /  Ventolera; extrava- 
$: gancia. 
' VENTOLINES. Pertenecen n la fábula marinera de la Montaña. Dice la  $:?+ tradición que vivían en las nubes de la puesta de sol y eran como : +  los ángeles y tenían unas alas verdes y muy grandes. Ayudaban u 

1 % : .  ;. . 
Y,., C . u . .  ,<.. , tY - k!: .. J , 

.; . .,- - . . 
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los marineros en todas sus adverni 
un romance, que empezaba así 

es. (Vid. " nuberos "). Se recuerda 

«Yentolines, venroiines, 
ventolines de la mar, 
este viejo está cansado 
y ya no puede remar. . . D .x a 

1 

VEN O. Apocado, infeliz. Por aqui se eshorreyd éniurao ( D E  TAL 
TAL ASTILLA. Cap. XXVIII)., Era un ventura - Id (ANT&O. De 

' . 
VERA (A LA). A la orilla, cerca de, al lado de. (Andaluci'smo). Jrchn u r ~  

reaufiu a la vera de un busa~~ i za l  ( P E ~ A S  ARRIBA Can 11). 
VERAN~L. Veraniego, lo concerniente ai Terano. ver 'ang. 

' 

VERANIS. Abejarruco azul (el alionín). (Iguña y Anievas). (Vid. " tociilarnVj 
VERANIZAR. Pastar el ganado en las "veranizas". 
VERANIZAS. Pastos de verano. (Vid. "primaverizas"). -. .+...:. I'ERASTE TU. Verás tú. IArnirn cu~crcia la Iglrsia vcrastp tii qu¿ cnsnbccr~ui 

, -. . , :* , I  preséntase 01 campo (ESOEXAS CANT~\BIIAS. El. Alcalde). 
$,' ",I .. * $VERDADOSU ! Se contesta generalmente al insulto j mentiroso ! para ex. 

. L.% 
1 -  ' 

r.I presar que es cierlo lo que uno dice. (Iguña). 
. . - < ~ E R D A L .  Zarzal u otra planta que forma mata. (Vid. "bardal"). (1 Refrán 

"Por San Blas, busca la liebre en el verdal". 
VERDALIEGO. Locución que convive con "bardaliego" con el mismo sig 

, d 
nificado. 

VERDE. Forraje%. Cuando un montañés dice: "Voy por verde", se sobre 
entiendecque es hierba de poca altura que se siega antes de tiempo 
para c e h r  al ganado. Cada garrotada de w r d ~  y d e  panojas (LA JILADA 
DE TÍA GILA. B. Hodrígiiez Parels). 

VEiRI3E,JAS o VERDESAS. Variedad de castaña. Es la más abundante y, 
aunque buena, es inferior a la "vizcaína". (Vid. "errina"). 

VEHDLGA. Vara, cuando se usa para pepar. 11 "Verdugo". . 
VERDUG.4DA. Varazo dado con una "verduga". 11 Pa1ia:l con una vara. 

lr,.? . ,,VERDUGO. 1 (Del late v i r ~ u l t u m ) :  Trozo de madera o vástago que se coloca 
. '* '  .:.";v.w,nn.tv+ntre las " trichorias" a cada lado del carro, debajo de los "sobrele- '* -1 . , / .. 

' ? ,y,.:,,,!., - -;~~{~dl.$chosl' *, de 1ü pértiga. a fin de que ésta descanse sobre el eje sin gas- 
v .  ' tarse y para que el "rodal" gire con más facilidad. Esta pieza es la 

ue hace "cantar." a la ríirreta. Q I I P  amaña esla tuchorin, qtw pon 
str verdugo, que el ~nca f ino  d d  toldo (OBRAS COMPLETAS. Cutres). 

:, . . ,- :,: VERICUETAL. Campos 'desiguales dc valles y collados ásperos y angostos. 
,'-l.! 'VERIGGETO o VIRICUETO. Variedad de almeja ancha y con valvas es- 

' r, 
+t  *. triadas elípticamente (Umbrina cirrasa y Sciaena aquila). (Laredo, 
: 1: 'm3~,  

2;- , I ' ,  :S,? 
.lComillas y San Vicente de la Rarquera). (Vid. "amayuela" y "verru- 

1 '  ( 
L Ii 

gueta"). I'rn cantar popular dice: 

«Si te casas en Pedreña: 
No te faltarán muriones, 
cámbaros y verigüetos, 
esquilas y inoctjones» . 

.-,.3, 
.:: , VERMINIAR. (Del lat. verminare: criar gusanos, estar plagado de ellos): 



I Tener abundancia de una cosa. En Pas hace referencia a los casos 
de plaga. Gusanear. 1) "Verbenear" (Salamanca). lbVerbenar" (bable). 
Cevo de vervcnzoncs (MILA~ROU. 765. Berceo). t 

VERNAL. Salmón que en estado de "zancado" intenta remontar una presa 
en invigerno. El que regresa al río a los dos años con~pletos se le 
denomina* '?remal" pequeño o "abrileño", y el que lo hace;, a los 
cuatro "@vdr<al" grande. 

VERRUGO. (D&l%&. veruculurn): En sent. fig.: Hombre adusto y receloso 
q u e  se dist.l'ngue por su poca inteligencia y por su terquedad. (Vid, 
"tasugo"). El Serrugo es Don Bnltasar ( L A  PUCHERA. Cap. XXI). Por 

P extensión sé usa el verbo "averrugarse" en la acepción de "atasu- 
garse" u obcecarse. 

VERRUGUETA o VERRUGATE. En Castro se denomina así al "verigüe- 
, to" (Vid.). 

VERRUQUESAS o VERRUGUCS. (Recuerda. su etimología a la de las lla- 

l madas " berruecas ") : Variedad de castaña " errina", injertada, como ésta; 
pero escasea bastante. 

VICARUELA. Salamandra. (Liébana). En Campóo " vacarizo ". 
VICIOS (DAR). Mimar, acariciar o halagar con exceso a los niños. 

a 
VIDIA o VIRIA. Vale por "brigaza" (Iguña), "vidre" (Cabezón de la Sal), 

"virigaña" (Soba) y "viligarza" (Pas). Vilorta hecha con el tallo de 
una clemátide. 

VIDORRAS. Raíces silvestres, muy flexibles, empleadas para ataduras por 
la gente pobre. (Vid. "vidia"). 

VIDRE. Sinónima de "vidia" en Cabezón de la Sal. 
VIESGAS. Grandes hoces. (1 Piedras que avanzan sobre un precipicio, sobre 

las que se puede andar, pero con gran peligro. (Campóo). Compárese 
con "biercol". 

VIGADA. Medida equivalente a siete pies cúbicos con que se mide la hierba 
en los "tascones" donde esta. "empayada". (Zona pasiega). 

VIGAL. Montón de' hierba que mide muchas "vigadas". (Pas). 
VIJANERA, VIEJANERA o VEJENERA. Fiesta de remoto origen pastoril 

que a través de varias centurias decayó en pintoresca farándula para 
desaparecer a principios de siglo de sus últimos reductos los valles 
de Iguña y de Toranzo. Se celebraba a principios de año, casi siempre, 
y sus tipos más destacados eran los "zarramacos" o "campaneros", 
que a nueslro entender debieron ser los únicos elementos que en 

e su origen pagano figuraban en el mencionado alarde folklórico, siendo 
la demás comparsa injertos modernos. que desvirtuaron el arcaico 
significado de esta racial manifestación cántabra. (Vid. DEL SOLAR Y 
DE LA RAZA. La vejenera en Valdiguña. A. García-Lomas y J. Cancio). 
La etimología de su nombre es en verdad dudosa. Hay que descartar 
la posibilidad de que tenga relación con la voz "vija" o <'bijav, co- 
lorante rojizo de que nos hablan Ciro Bayo (LAS GRANDES CACERÍAS AME- 

RICANAS) y también el Padre Joseph Gumilla (HIST~RIA NATURAL, CIVIL 

Y GEOGRAFICA DE LAS NACIOKES SITUADAS EN LAS RIBERAS DEL RÍO OR5NOCO. 
Barna., 17!31), siendo muy problemático relacionarla con el Dios Jano, 
con las fiestas denominadas " J ~ n u a r i a "  por los romanos o con la voz 
L L j a n e r ~ "  (Enero, en leonés). En Toranzo se llamaba "yiejanera" a 

TERCERA.-20 



una máscara disfrazada de vieja harapienta (que en otros lugares de- 
nominan "tobera") que salía en la fiesta carnavalesca mencionada 
Parece, pues, un símbolo de la terminación del viejo año encarnado 
en la Nochevieja del mismo. " Janun" (yanua) lat.: la puerta, con el 
prefijo Bi,  tampoco aporta ,posibilidades etimológicas. 

VIJANERO o VEJENERO. Cualquiera de los tipos que forman parte de 
la fiesta de la "vejenera": "Los zarramacos", "la madama", "la 
Pepa", "el mancebo o galán", etc. 

VILANO. (Del cast. ant.): Milano. 
VILECER, SE. (Del lat. viEesc&rc; ant. cast. vilecerse): Envilecer, se. 
VILEZA (HACER). Tendencia a torcerse demasiado la madera, ladrillos. 

cordeles o velortos. Metafóricamente suele decirse de una persona poco 
franca que: "tiene más vileza que un vilorto". (Vid. "revirarse" y 
"iiez"). Sujeta (la calla de pescur) con oserda de bala a los tornos .de 
la solana de su casa, sin duda pura que no hiciera vileza (ANTASO 
D. Cuevas). 11 Doblarse la madera por el peso que soporta. 

VILGA. Cuando los ríos divagan por terrenos impermeables, forman los 
tremedales o "vilgas", en las que se origina turba o nacen los pan- 
tanos. Es voz toponímica. 

VILIDILLA. Comadreja. (Vid. " villería", " venadij a" y " rámila "). 
VILIGARZA O VIRIGAWA. Planta herbácea trepadora, que se cría entre los 

zarzales, y cuyo tallo, muy flexible y resistente, se emplea para rollos 
o anillos, y las niñas 10 usan como cuerda para saltar. (Vid. "brigaza"). 
En Soba "virigaña". 11 Refrán: "Virigaña de saugo no hace ñudo". 

VILORTA. Juego que se conoce en casi todas las aldeas de Castilla la 
Vieja, que consiste en pasar una pelota o "brilla" por unas "pinas" 
o estacas que se colocan a distancia proporcional, lanzándola con un 
palo grueso que termina en un aro formado de,"velortas" a manera 
de raqueta. 

ViL()UINESI$S. Apodo de los naturales de Pollayo. (Liébana). Parece tener 
su origen en el testamento de un Orejón de la Lama, en el cual se 
decía: "Un vil Quines de Pollayo me vendió ..." 

VILLAGARDA (JUEGO DE LA). (De "birla" y el cast. ant. gardar: guardar). 
En los valles de lguña y Anievas se juega en otoño en tiempo de 
las "dgrrotas". Es una variante del llamado juego de la "birla", que 
consiste en colocarse los nluchachos en terrenos blandos y de pra- 
dería formando un gran circulo. Cada uno de aquéllos tiene una vara 
afilada con la que hace un. agujero y deposita la tierra al lado de 
éste. El que "se queda" tiene en su mano la "birla" y procura me- 
terla en uno de los agu j~ros  do los demás jugad8rqes. Estos procuran 
devolverla con la vara, pues si no el burlado se quedará en el puesto 
de "birlador". En caso de devolverla, el "birlador" tiene que ir por 
ella. Mientras, los demás juyadorec le cluit,an la tierra de su agujero 
y le sacan de éste la que pueden, agrandándolo antes que vuelva y 
pueda meter fácilmente la "birla" en donde no esté defendida. Cuando 

k n  jujador tiene el agujero de cierto tamaño y carece de tierra para 
taparlo se le obliga a llevar a cuestas la tierra de todos los demás 
y la del suyo a cierta distancia y a tapar todos los agujeros después. 
I( (Vid. "lichona"). 



VILLAN. Squatina angelus. (Laredo). 
VILLANO. Perro que acompaña.a los de presa para separar una res 

del rebaño. 
VILLERUGA o VILLERIA. (Dei iat. viverrula: marta) : Comadreja. (Vid. 

L'vilidilla"). Crela tambikn que la villeria m d a b a  el ganado de las 
personas que al topar con ella en  u n  desvdn 20 la dijeran: uilieria, 
Dios te bendiga noche y dta (LA PUCHERA. Cap. IV). 

VIOLfN (CARROS DE). Carretas de "pértiga" qug por su tosquedad rechinan 
o "cantan" mucho. Por rnedio de recuas o de carros de cuiolin (ESCENAS 
MONTAÑESAS. Antaño y Ogado). 

mando ángulo hasta encontrar en la misma banda lateral otra línea 
recta paralela a la prirnera, distante de ella 2,17 metros. Hay raya 
de "visera" al "pulgar" y "a la mano". 

VISQUIENDA. (Recuerda al unt. cast. visquir: vivir). (CONDE LUCANOR. Cap. . 
XII., y MIIAGROS. 0. XVI1. Eercen). Ganado menudo, especialmente 
cabras y ovejas. Es dicción pasiega de condición interpretativa sim4)air 
a "haberío". 

del novio el d'ril en- que se leen las segundas proclamas. 
VI$TOGA. Vaca que, por mala disposición de sus pestañas, se recela de 

todo y se hace peligrosa. A esta vaca por espantadiza y a la otra por 
vistosa (ANTAÑO. D. Cuevas). 

VISUAL. Aspecto, traza. Hasta pasmados d e l  visual pomposu que iban to- 
mando los pasadizos y la escalera (PEÑAS ARRIBA. Cap. XXVII). 

VISUALIDAD. Se usa en el sentido de: vista, panorama. Lo que se recrea el , #  - : 
hombre con visualidades como ésta (EL SABOR DE LA TIERRUCA. cap. XIII). ' 

1 
I I 



VOL - ..: 3% - .' 
por ajustarse más a la  cerviz. Es más pesado y robusto, teniendo 
aceptación para ciert,os menesteres de tracción animal. (Vid. Lám. XVI). 

VOLANCEJO. Vencejo (pájaro). (Vid. "ormejos "). 
VOLANCICO. Zarapito (Numenius arquata). (Vid. cast. moracico). 
VOLAKCIO. Volada. Lo que vuela un ave desde que se levanta hasta que 

se vuelve I'$ posar. . 
VOLANDIEG& V'qlantón. Pájaro dispuesto zE abandonar el nido por vez 

primer&,@guiía). 
VOLANTA. ~ ~ 1 4 1 0  de las prendas que van sin ajustarse al cuerpo. 11 En 

sent. fig. : Persona inconstante, tbrnadiza. 
VOLTURA. Vuelta: SerÚ que el t iempo tira a vo l f z~ra  (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. 

A. García-Lomas y J. Cancio). 
VOQUIBLE. Despectivo de vocablo. 11 Palabra mal dicha y con pretensiones 

de culta.' S i n  que m e  qucdara perdido e n  la memoria  un solo voquible 
del c ~ t á l o g o  (PEDRO SANCHEZ. Cap. XV). (Vid. "boquiblis"). 

VRANO. S í n c ~ p a  de verano, usadísima en miichos pueblos de la Montaña. 

'Y. (Vid. "yeismon en el Cap. VII). 
'YAJA o YAJU.,(Enfluencia leonesa): Ave del tamaño de una perdiz, de 

erpo y alas de color ceniza. Tiene un fuerte espolón con que pelea. 
La cabeza es pequeña y adornada con un moño de plumas; el cuello 
es largo, y en él un collar blanco rojizo, teniendo a. continuación otro 

: de plumas m&s largas de color piaarroso. (Vid. "gallo de monte"). 
7'. i'd" 1 YANQJAR. (Voz anticuada y que en el siglo XVII tuvo uso en la Montaña): Ej. I ; 

<.: , *  . (Del cast. yacer): Estar situado. . L. 
Y . + YANEAR. Hablar nasalizando y mascullando las palabras. f/ Mendigar 

aye.ando. 
t o z  de importación cubana donde vive el vocablo "yayero": En- 

trom'etido. En la Montitfia tietie este significado y en el .de persona l 
que prodiga.aycs en falso. (Vid. "morgaño", 2." acep.). 

7'' YAVAZA. (Vid. "llavazo"). Era la ?labaza &pera e n  m e f á  de una rosalera 
. , 

e $, ,- .-! (EL SOL DE 1.0s MUERTOS. M. Llano). 
' , , YELDS. Leuda. Levadura para el pan de trigo o de borona. Consiste en un 
-t v poco de masa avinagqada quc se mezcla con la que se va a cocer, 

dejlindola unas cuqntas horas para que al cocer esponje o "hispa". 
11 Pan o torta fermentada con levadura preparado para ser cocido. 
(Vid. "urmientu ", " panaril" y " nantu"). 

YFLDAR. Leudar. Operacíbn de echar la "yelda" a la harina. Fermentar la 
masa con la levadura. (Vid. "dieldar"). P a  ponchela  a la  torta, ya 

,.. . .  , T . ;  ' L. " .- . - +,,{#-#w 5- 1 .  ' ' ..- . I , * < l  ;-*:,:,.: . -. ; . , 
->* @+QY ' ';. + 2 * , <  - 2 '  - A ,- . ,  . 2, ; 4' . 

2 ,~ (; p";. <f > ,  
- . .  * ' a ' . '  , 

8 .  . "YG - , . i- - .,, . $ 1  .? 'L : " 

-' _ 
+ ? , ' - '  ; - '  ' k > 5 4 ~  * ? ,  ,,; * , < .  ' ' <  l . .  . ,  I ,  

*. - - 
t A ,  

-- 1 , . . - ! . -  - 2  ir -%-4', ' .  - . ' .  ' I . -  
1 .  .- 7 



1 -,r . . . * - v .  -4. 
7 *. P i  ' - . d 

-h 4 
; ' 
1 r '  

* i .'; " . . ;. h +: . *, .'f :* d. 

309 - *c.... . , YEL - .  

v . .  

yeldá, y meterla en seguida entre d rescold-de la lumbre (ESGENAS 
~ÁNTABRAS.  El. Alcalde). I' 

«~Cenais ovejuca? IA I 
Tomar tarttruca, , 

+ y @-%&a yeldá 
1 

: .  2 * 
' .' ..-&.. . *  <, .e,  

y J. V. . *  

YELDO o DIELDO. Pan que al fermentar en masa sc pasa ae sazón. (Cam- . I .  L, 
póo). (Vid. "yelda"). (Vid. EL TESORO DE LA LENGUA. Covarrubias., 'Lllen- 1 '  . . 
dado" o LLlendo"). 1) "De color de pedo yeldo", se dice de la persona . - 7  

L 

descolorida. (Vid. "dielda"). Refrán: "Con pan yeldo, gusano muerto": 
o que quita la gazuza. 

YELSO, YELSERO y YELSERfA. Epéntesis comunísimas de: Yeso, yesero 
y yesería. 

YEMA (VINO DE). Vino de primera calidad, exento del que se produce 
prensando en la "lagareta" el hollejo y demás residuos de donde se, 
saca el zumo. (Liébana). (Yid: " tostadillo"). 

YERBiO. Herbaje abundante. (Vid. "herba"). N i  la querella de una tdrtkla'. 
en celo entre el alto yerbio (EL SOL DE LOS MUERTOS. M. Llano). 

YERBUCA DE SAN JUAN. Verbena officinalis. (Vid. "merbena"). U n  mozo 
del lugar que por jumentu no cortó la yerbuca de San  Juan, t ~ v o  :F. p- 
cateclismo encima (DEL SOLAR Y DE LA RAZA. A. Garcia-Lomas v J. . 
Cancio). 

YERIZAL. Campo con yeros o yervos. La presencia de yeros en tei os 
$*a. 

de siembra indican buena calidad de los mismos. Con los adt,,>s: , 1 ' . " Tierruca con yeros, siempse la quiero" y " Tie1.1.á' de  ,gqas ,  que no ' 

de jelechos", justifica el pueblo esta creencia. 

I - 
YERZU o YERZOSU. Se dice del ganado de cerda que medra p~co,'-~:"r~k 

pelo muy basto y erizado y presenta un aspecto recio a1 mismo ti, lo." 
(Vid. "zurrones"). l 

YESQUERA. "Seta yesquera": Bactrido. Especie de hongo que se cria en 
el tronco de algunos árboles y se usa para los "chisqueros". 

YEZO. Especie de jergón rellenado con hojas de maíz. (Vid. "lleza"). Sentada I 

en u n  yezo aderezado con hojas de maio (BRAÑAFLOH. M. Llano). 
YUERIZO. Bramante sujeto a un palo clavado en la tierr 

1 

extremo se coloca un anzuelo de inu to ,  que, convenieht 1 

nado con gusanos de tierra, sirve para cazar pájaros durante las in- 
vernadas. (Gornillas). (Vid. "estruche" y "beurizo"). 

YUGADA (MEDIA). Servidumbre que antiguamente tenían las fincas que 
lindaban lateralmente con otra finca labrantía, en favor de ésta, para 
pasar sobre la sirviente una de las reses al arar y sembrar, a fin de 
poder terminar las labores con el arado llegando con los surcos h a s h  1 
el mismo límite de la Bnca contigua. 1 

YUGAR. Enyugar, uncir. 
YUGATO, A. Yugo pequeño para labores de poco esfuerzo. Tienen fama 

Ips yugos y "yiigatas" de Cieza. Aqui me ha mandao mi p d ~ e  pa que 
m'haga entrega del yuynfo (ESCENAS CANTABRAS. H. Alcalde). ) "Yu- 

. . . I . L -.. . -; . 
1 . . - . ,  - " . : c .  

,.J , ,, --- - 
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' gata": Yugo de novillas. Apo?/Úndose e n  la p g a t a  de  Ea pareja (ESCE. 
' NAs MONTAÑESAS. La robla). (Vid. Lám. XVI). 

YUGO. (Algunas veces suena "ugu"). Los yugos principales son el campu- 
rriano o "cántabro", que se caracteriza por sujetar la "mesa" al 
timón formando un todo rígido e inflexible con el carro, y para apretar 
más la li@.dura se hace penetrar entre el "sobeo" y la "mesilla" una 
cuña o ?c@$na". El llamado "vizcaino" (Vid.). El LLperniano" (Vid.). 
El "yugoa &e la vaca brava" y la 'lijrugata'', LLyugato" O LLyugueta" 
(Vid. L6'm. XVI). Además el de arar de Liébana. (Vid. Lám. XIX), 

n vacas o bueyes, majalos o vendeles". 
que se usa para enyugar la pareja sin el carro 

e se crían los "yujos". 
berros que se crían en los pantanos. (Vid. "reicinuca") 

. * L .  . ' ,  ... A ?.it,#R y - 4 1  " + ' " -" ' , !:(q" ' .., '.&&i,, ;.y,&, +' &$++.,;by& "&S' ;L., ~'~:,~>l~,, k~ ,.. i..b,.lrJ c .a .. 

r 

zazo , zaratear7' y a x a t u  1. \I 

Niñera de pocos años que estú al cuidado de  niños 
S ARRIBA). Vocablo de uso en toda la provincia y en es- 
nderg ? ,;;* :,J. t *,' *.;;! 3 *:,-; r . n d  -,) .I++L, e? ?,+w?? % 

i * c f  - t.- "> 
L 3 & u,. 4 ,  c . d .  T 1 + r,:Q 

«Verás que la zagala L , 
Gentil que te embelesa, 1 " ! 

Es una mocetona 
De alborotada grefian. 

s. La Primavera). 1 

S menesteres de "zagala" o niñera. Hermana a quiesa 
Robado  (PEÑAS ARRIBA. Cap. IX). 
cuya sinonimia más típica es "pulientas" (Vid.). 

er zalagardas o emplear malicias para engañar a otro 
tad y cortesía. (Vid. " zalagardero"). 
LAGARDO. Acción y efecto de "zalagardear". A ver 

s i  de ana vez calla semejante zalayardo (ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). 
stroso, desgalichado, descabalado. Aprenda a n o  me-  
indos zalamenyos,  como ChisparPo (ESCENAS CANTA- 

RAS. 11. Alcalde). (Vid. " morguero"). 
bros grandes de una persona o de una res. (Vid. 

"pernajona"). Se dice en especial de los zancajos de una res muerta. 
(J. M." Cossio). 

ZAMACAZO. (Del cast. zaqaca: zurra): Golpazo. Puntapié. (1 En sent. fig.: 
Desgracia o revés de fortuna. (Junta de Voto). 

rico: Ubre grande y Ilena. (Vid. "zamarruda"). 
gañadora, comediante. (Vid. "pajarón" y 



Vacas bien lucias y zamarrudas (ESC;~NAS &NTAB~AS.  II. Alcalde). 
ZAMBEAR, SE. Torcer, se. Se aplica a las personas, animales o cosas. 11 Si- 

nónimo del verbo "apostar" los animales uncidos. Visto que los ani- 
males se plantan bien al caminar, que no se aprietan,;pe no aarnbean 
del cuarto trasero (ESCBNA~ MONTAÑESAS. La robla). 

BEQUE. Zampatortas, torpe, simplón. (Zona occidental). 
BULLO. Piedra amarrada con upa cucrda. que sirve para golpear.€!l agua 

en las faenas de la pesca. (Vid. "zarnburriar"). , 
ZAMBURRIAR. Salpicar un liquido al moverse la +asi& que lo contiene. 

1 

moscas. 

Hasta zapat~ras que se cogieran en las mismas aguas de los pt*opios ,*, , : l{:- 
regatos (TIPOS Y PAISAJES. Blasones y talegas). 1) En Ca~)lpóo vale por . .; ' 
" enclarador ". 

"gañín"). 11 En Pas y Cainpóo: Carnavalero. E2 Domingo gor&, v-e.i 
Martes d e  los aamarrones ( ~ ~ 4 s  MARZAS DEL AÑO 13. D. Duque y M e ~ i n ~ ) . .  

ZAMARR'IJL)A. Res metida en carnes. muv cuaiada v de buen "zamamd". 
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el zapato 1~ le gastaban bro?nas y decian zumbas y vayas. Si el que 
se quedaba era algún cLtochón", le hacian sudar a palos y golpes. Si 
llegaba a acertar quién tenia el zapato, entraba a formar parte del 
corro y se quedaba aquel a quien habia cogido el zapato (HILANDERAS 
Y TALLEF~ES DE LA MONTAÑA. Revt. "Santander". Francisco. G. Camino 
y Aguirre), (Valle de Cayón). 

ZAPIRRASTREAR. Arrastrar los pies al andar. 11 "Zapirrastr6nv: Individuo 
que "zapirrastrea". (Vid. " basniona"). . 

ZAPITA. Vasija que antiguamente era de cuerno o de madera 'y que sirve 
para recoger la leche cuando se ordeña. Generalmente eran de talla, 
especialmente las de  los pastores. (Vid. Lám. XI). No creemos que su 
etimología venga del árab. gahfa: escudilla, ya que en su forma 
discrepan. Acaso, por llamar a veces "zapita" y "guzapa" a la 

colodra", pueda conjeturarse que tanto " zapita" (" zapilla") como 
"guzapa" ("guz-zapa") tengan la raíz común "zapa" por afinidad 
de forma y de la sustancia con la zapatilla o casco que cubre la uña 
de las vacas. Esta interpretación figurada existe en el lenguaje popular 
de Alava ( ~ a l d e ~ o v i a ) ;  donde l lakan "zapatas" a la Sombrerera o 

- (T9ussilagq Petasites, L.) por la forma de sus hojas, parecidas a la 
plan%& del' casco del caballo. Ese pulía y remataba zapitas (PEÑAS 
ARRIBA. &P. XVI). . .- 

! ZAPITADA. Lo que puede contener tina .'zapita". 
f ; . ~  ZAPITO. Vaso de madera que sirve de medida Y es menor que la "tercia". 
I' . . 

I " + , ., Encima la tercia 1~ zapito, o sean, los vasos de madeza que sirven de 
O / :$$ medida (EL INDIANO DE VALDELLA. (i. Mqrales. Pág. 38). 11 "Zapita" de +-, 

, p , .d  4 , , ,. - - 1 pastor. (Vid, Lám. XI). 11 En sent. fig.: Hombre de poco entendimiento. 
' d ?  - ,,.-.&l..- . &, 11 "Colodra". 

* ' J  ZAQUILO. (Dlminiitivo de zaquej: Talega pequeña. Con el zaquilo sobre el 
&> + 

?F.?. - " 
hom,bro izquierdo (ESTAMPAS CA~~IPVRRIANAS. El duende de Campóo). 

, ZAQUITERA. Nombre que los pasiegos dan a una hierba que es el espar- e;;', :. 
. . *  . ganio -carice- a la que los franceses denominan Laiche ferrugiense. m 

Carex ferruginea. , 
r ' . 1' ZAQUITO. Zato pequeño. Zoquetillo, niendruguillo. - .  . .l. , . . . ZARABANDO. TIombre inútil físicamente. (Villacarriedo). . . - ZARABITEAR. Verbo sinónimo de "escarajitar" la peonza al bailarla. 11 En 

--.\ 
r .  L , " .  
, . -$;E,{ sent. fig.: vale por "zacear" y "zaratear". 11 "Zarabito": "zazo" o . 
. . tartamudo y--, . ' . 

ZARAMA o ZARRAMADA. Llamarada producida al quemar leña menuda. 
.b4' . i ; .  :'-.#ir% helecho seco, "rozo", etc. Chamarasca. (Vid. "chamará"). S e  arrima- 
.'%;;m'' , s - , . .  '.: ;'.: ?$ ban las ycntes al calor de Ea zarrumada ardiendo sobre la borona Z EL^^; 

!.44?l;,!3.-:-, 't+ SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XXX). Dejarse tragar aquí por la marea-q- 
: :  ' brava como montón dc inramá (LA PI~CHERA. Cap. XXVI). En la frase: pj 

% a  .s.. l . ,  . .. h .  

- &'Se armó una zarramá o " jaramá" (Vid.). 
ZARAMAGULLON. Enredador, embustero. (Vid. "imprimir"). 

> s .  

% . ,, . , ZARATEAR. Tartamudear. (Villacarriedo). (Vid. "zacear"). 
ZARATO. Tartamudo. (Vid. "zazo"). (Villacarriedo). 

2' ZARGALLON. Movimiento brusco de un carro en terreno desigual. A cada 
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ZARTIAMACOS. Individuos que acusaban en la fiesta denominada la  "vije- 
nera" (Vid.) (que se celebraba en Iguña, Cieza, Anievas y Toranzo, 
hasta hace muy pocos años) reminiscencias de costumbre pagano- 
pastoril de los antiguos cántabros. Estos personajes iban siempre en 11 

parejas y cubrían pecho y espalda con un celpudo o estera sobre la  ! 
cual Soportaban grandes cencerros (por cuyo motivo se los llamaba . ,, 

tam.bi6-n " campaneros") , que zarandeaban con sorprendente agilidad '1 
*'. ,. .. y ,estr,épito. Su aspecto era fantastico, especialmente con el atuendo . , , . , del qae dan idea las Láms. VI1 y XXXIV. La etimología del vocablo 

es oscura, siendo indudablemente IguÍía el valle central de la Mon- . ' - 
taña donde, tanto la fiesta como esta dicción, reflejaron su matiz de e;- 

1 3 .  . 
gran antigüedad. Las voces eúsks. "zarra": viejo, y "mako" (ibacu- _. , - _  - 1 lum?): palo, gancho, pico, no dan mucha luz al problema, dada la 

I * 2 _ .  .* - -  
forma híbrida y posiblemente deformada de esta palabra. (Vkd. "zo- ; . -  -;. ' , - 1  

rromoco "). - - 
l. 1 

, 8 t .:ni 

AMANGUEAR. Trabajar poco aparentando hacerlo con mucho arre- . 
c",i " 

& l mango o soltura. (1 "Zarramanga": Vagancia simulada. - . 4 :: y 
$ !#$AMASQUERO. "Ramasquero" que suele salir a pedir.-aguinaldos 'on d !i:.:,$-ij , . . q 

.q . : >: :: - * las umarzas71. E n  Soba iban  aconipariados por el r a w q u @ r $ p  zarre- m 1 .:. . -- * Id 3"~~i masguero ataviado groiescnmente con pencas y cencerr$llos ( ~ B L  .SOLAR !$ $:I', :lnvi,>~.< 1 

4 * d d  Y DE LA RAZA. A. García-Lomas y J. Lancio). '3- S, = h.C ' - 7*& : 
C -.C. '$ ZARRAMPLINGA. Zarramplín, farfallón, chapucero. i Taddy ,  norranplinga! . , . I ,  . - -, *kSt!+: . : - -  $ ' jThj& Si algo te deben y d~ algo vos remuerde la conciencia ( E L  SABOR DE LA 2 ,; - ; >Ei: 

TIERRUCA. Cap. XXVIII). . . -,- d . .  

4 * :- :? * t * - 
J ZARZA. Antigua masera trenzada con velortos, que se colocaba al lado de -6 '12 $2;. Y fi la lumbre para orear las castañas. (Vid. "sarzu"). - _. 1 f . .  r , .  

,:.-, yj'/.'.'' ' > '  ' t '  '. ZARZA. Enzarzada. Se dice: "Una zarzá de bolos", c u a n w  st: derriban con 3, .. 1. 4,-- * y !  
una hola muchos, "enredándose" unos con otros para baer. pr i t - :  . .  -*.-,' 

L.> , "L t;, . . ' , . . ZATARAS. Vale por " chátarus" (Vid.). En Qmpóo es sinónima de " mazuelas" 
r:;L T.,:2:., . 1 1  

J&<%! ,; 
' ,A o "amazuelas". b-L-;.z,:,l~ . l:. 

ZATARO. En el lenguaje figurado: Chaparro, de poca altura. (Vid. "pas- ' i7- ~ . \ - f ~ .  tp  :r 
tralón"). Frase : " Híspete zátaro, que llevas albarcas ". ' 7 -  -5 ;$l. 

' f  .J. , ?  J 1 .- < \  ,- 4*?  

ZONCHERO. El que hace o vende Yzonchos" o capachos. Como que el pobre .,'-,z&' ;,,.::, ,;*,:j 
) ? . q 7 . . I ,  zonchero pensd enloquecer de  alcyrie (EL sneon ne 'LA TIIVRRUGA. '.. '.+L. r , * - + L A .  , 
. :'r:'r.,&.& Cap. XV). e{-,t7. .. . . , . $ I  k ; 8d.%Lq 

> 

L.' ZONCHO. Capacho, generalmente de varas de avellano. Cortando varas de  ; ';;,+-:, , 
: , ;' ;i i 1 : ..;'rWP avellano para hacer e n  s u  casa zonchos y adrales (EL SABOR DE LA TIE- 5- , >  .::, ; .,. : :i . 5 . 4  1 - *; Li 

*:'-,: 71;; RRUCA. cap. XV). d .- - ,. :< 
k; iZONCHOS! Interj. Mejor que el m i o  jzonchos! (SOTILEZA. Cap. V). - d a  L.< .,..., r x  : . 1 , .  *. ' ' ZORIZA. Zurixa, holgorio. "Andar de zoriza": Estar de diversión. (Vid. .Jk.* - 0 : *e. 

L L g ~ r r ~ p i t e ~  "). 
ZORRERA. Selandria. Insecto que 

!rY:,l tiene la crirtiirnbre de fingirse 
+ f + l i j 1 , 4  tuto g cauteloso. 11 Balanino. (Balaniniis nucurn). 
'9 ZORROCLOCO. (De zorro y clueco): Era, en 
,',*'+y-- 'g .:,$ i~rFy,; sonaje similar a1 " zorrococo" de 

- origen. (Vid. Lám. XXXVI). 
OCOCO. (Recuerda al cast. fam. zorrocloco: que parece bobo, pero que : 
se aprovecha en su beneficio:) Bufón que en determinadas danzas 

I i  
I , "jy- 1 I r )  . . 

*'.* r .., ' - ' 

%a: .. _ l a!  , . - , / : - %  .., .--d.7 S I  , ,. ; F .  k -- .. -. 
1 .  el &C, Y - I -. 

, 'm - 1 .  * 1 1 .  . . ; ,. 4 1 S 1 



inicia la entrada en ellas, separa la gente para que sb ejecuten con 
cierto desahogo y divierte a1 público con sus chanzas satiricas. El 
L L z ~ r r ~ ~ o ~ ~ "  no lleva zumbas grandes ni  va en pareja, siendo una 
parodia del "zarramaco". El más atildado, actualmente, es el de Ci- 
cero, donde hace su presencia en la danza de ".palillos" que descri- 
bimos en DEL SOLAR Y D$ LA RAZA. (Vid. Lám. XXXlV). 

, , . ZORROMACO. Variante de "zorromoco (Vid.). ,A ver si con esa mulMa aes- 
pabila semejante zorromaco (ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). 

4 ZORROMOCO. Es el mejor bailarín de la danza de Cicero. Tiene una CO- 

ZUNA: Resabio, mala maña ó falsía de una caballería. Se emplea gene+"& J ralmente en sent. fig. A Muergo, m á s  q26e por feo se le aborrece po j,j, 
burro con zunas (SOTTLEZA. Cap. MI ) .  Las zunas y las virtudes de cada 
mareante (SOTILEZA. Cap. XIII). (Vid. "enzunarse"). 

ZUNERA. Persona o animal que tiene "zunas". 
ZURRIASCADA. Golpeteo de la lluvia, nieve o granizo al impulso del vientc 

huracanado. (Vid. "cellerisca" y "jullisca"). Con la  ayuda de un6 

zurriascada feroz que se estrrlld de  rcpente contra las puertas (PENA: 
ARRIBA. Cap. XVII). 11 En sent. flg.: Multit,ud de cosas que caen er 
abundancia y con continuación. El mejor  diu lc echo u n a  zurriascad~ 
de  la t fn  (ESCENAS MONTAÑESAS. La noche de Navidad). 

ZURRIASCAR. Golpear la lluvia, nieve o granizo. (Vid. "zurriascada" 1 
L' jurriascar"). 

ZURRIASCAZO. Zurriagazo. Golpe seco con vara o velorto. (Vid. "lambre- 
L - .. ,- y 3 gazo"). 
' . I $ZURRICAR. ES una variante de "jorricar" (Vid.). '$$&$l ,: - . -'-I-.&URRIR. Golpear y mover las natas o cremas de la leche dentro del o%rc ..* i- . , o zurrón para hacer la manteca, es decir, para que se separe ést: 

de los "trebejos" o heces. Actualmente se hace esta operación en 1; 
"barata". (Vid. "mazar"). 

ZURRONES. Se dice de los terneros flacos y de mal pelo. (Vid. "azu-. R q q  
I ' rronado ") . I-$ 

.' - - - ZURRUMBO (Del ca s i  ziirrullo): Vale por " jito" y " p i n ~ h ó n ~ ~  
. ,II-, ZUTA. Cabeza plana del martillo, con la que se meten los clavos. 

u . ,  L 

. l l  +¡ 4 



APENDIGE AL GLOSARIO DE VOCES ['' 

porc'ionar carrhr: rn vprano habia irna asociación llamada Banco d e .  , '! 
Adras (EL VALLE DE SOBA. M. S&iz de los Terreros). Es voz toponímica- .' ' " 

PURRIANAS. El duende de CalnpÓ0). 



ALER. Aliento, ánimo. "No tiene aler para nada". (Campóo). (Vid. "li"). 
ALESNAR, (Vid. Recopil. de voces): Resbalar, deslizarse. (Campóo). 
ALGONZADA. " Algonzá" : Vale por " albiienza" o " mozada". (Liébana). 

. ALZADERO, ALZADIEGO. Lo que se puede alzar. Lo que está elevado. 
/Adiós la mi  cabaña, la del pavo alzadeso! (EL TESTAMENTO DEL TÍO TISTA. 

H. Alcalde). 
,L ;  AMARANTE. (Vid. "amañente"). La jizo un jerreru de aqui, muy amañante 

(PEÑAS ARRIBA. Cap. XXVIII). 
A- . q  : 

, . u4*: * 
ANDRINIEGA. Variedad de ciruela negra, pequeña y parecida a la andrina. 

,i , b; ,a, ; , r-., (Campóo). 
J+.'L' "" 

T .  ! 't: APESCUEZAR, Poner una cosa en forma de pescuezo. "Acollar". (Cam 60'. 
APILLAR. Verbo usado para llamar o recoger los animales. (Liébana). Vid. 

' ,... -:q , apiar "). 
P 

: .  APOLLAR, SE. Ponerse en cuclillas. Adoptar la  posición de la gallina cuando 1 ..>t .: L '. 
S d- . .  . .  . empolla. 11 Refrán: "El que escavaido se apolla, no lleva adelante la 
; (C .:'I . ';: emelga". 11 En la frase: "Por mucho qae te apolles, no sacarás pollos": 

1 .  
+ 4,,+,, L ~ I  .. :.-- :, ,&:<l Por mucha que te empeñes, no conseguirás lo que te propones. (Cam- 

' 2  ;=:?.. . !" ' " ~ í i ~  póo). (Vid. LLacucularse"). . . , ,,-.- ..- -..- . ARBOLERO. Caprichoso, voluble. i P a  eso le juiste tan atrús, arbolero? (EL , 
" J r," "' 4 .  , .?<, 

4s 7 
PLEITO DE LA PERRA GORDA. R. Cubría). 

L ~ O ;  l . A :  - ,.?,=; > . ARDAJES. (De fardo): Enseres de una casa pobre que se trasladan a otra 
S 9 

- a  <: \,vl 
, i r )  .: .. en fardos, bultos, etc. (Vid. "lera"). (Campóo). 

f' *;43y .?,, 
- + . - *  r;,! -. ARGADILLO. "Tener argadillo " : Estar siempre inquieto y agitado. (Vid. 

:A.+ . ,, r. -! "argadín"). Pedir que se estén quietos es pedirles imposibles, que paez . . . ? 1 : S:*& que tienen argadillo (LA ONJANA Y EL SEVILLANO. Juan Sierra Pando). 
6 h. 1 ,, ,r 1.- . ::. ir,:. ; ARRA. "Ballarte". (Campóo). Parece corrupción de andas. 

< .:,- ' :-.:, ,;, - ARRASCADERA. Instrumento similar a1 "vadillo", y se emplea para es- 
k**',Y*; &. 

b 9 
- + . b carbar las playas y recoger las almejas. 

r;., ': . ) :.:,,* 1 
;., . .,,;. . ARRIRONARSE. (Vid. Recopil. de voces): Apelmazarse la tierra por haber , 

::, ,y -7, ? ;-- - -  -:. h. tenido exceso de humedad. H Padecer dolor de riñones por exceso de 
P .  - 4 ,  + - i  t-,-"' 1, 1 

; , . , - A .  . L: ejercicio físico. 11 " Arriñonado" : endurecido, apelmazado. (Gampóo). 4 - 
: ,# :, .-. FA'Q (Vid. apedrinarse"). 

;' F. .,;j,$ O :lo, 
*-,-q 
*N< c. t ATALAMBRAR, SE. (Vid. "apalangarse"). (Campóo). 

:y-* L. : -8 ,* 
L. ATAMARAR. Reducir a tamaño proporcionado. 11 "Atamañado, a". (Vid. - u 4 ; '  Recop. de voces) : De tamaño proporcionado. (Carnpóo). * t ..'$ ., p::,:: ., ATROPO. Invención, chisme, enredo, disculpa. (Campóo). (Vid. "atropar"). 

4 .  ;$,y$Nna;,+;i:, % ,  .. BABION. .-- (Vid. Recop. de voces). Un babieca, un babbione siempre engañado 
M -A ,., u ->. '' (UN ASPECTO DE LA ELABORACI~N DEL L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " .  R. Menéndez Pidal. 
z ' *  ,y! ..;. 4 L .  <, 

; +j ,, ;., Pág. 21). 

" 'i- - BARBO. "Barbarín" (Mullus barbatus). (Castro Urdiales). 
&,&.f BERRAJO. (Cast. nnt.). Se usa en Salamanca. Brebaje. Agua caliente con 

, , ..;T harina para dar a los animales hembras recién peridos. Frase: "Dar 
. 6 .. r L ' L  el berbajo al merón": Perder el tiempo. (Campóo). 
'Y  BEREZAL. Brezal. (Vid. " berezo ") . I 

7 -  
a , t b ;  ,; BERMEJA. (Vid. Recop. de voces). Hallúndose pescando lo que aqui llaman 
I ' & : Yu.- bermejas (NARRACJOXES DE ANTAÑO. L. Mazorra). 
i 1.2- - 9 . BOJ, BOJE o BUJE. (Vid. Recop. de voces). ¿Del lat. vulg. buxida, acusativo . ,.;. , -. de buxis, procedente del lat. pyxis: bote, pomo? 



BOLLO. Espuina de1,jabón. Refran: "No es el mejor jabón el que da mucho 
bollo". (Campóo). (Vid. "bulla"). 

BORREGOS. (Vid. Recop. de voces). D~shncian 10s borregos o las hacinas de 
la vispera (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). 

BOZA. va ra  de castaño mayo. (EL CHACOL~ SANTANDERINO. F. Barreda. Revt. 
ALTAMIRA. 1947). (Vid. " bozar "). 

BRISCA CAPADA. Baza de sota, caballo y rey. Se usa también en la frase: 
"Dame de comer una brisca capá". .. ,;. < , - -, 

BULLA. (Del lat. bulla, a): Burbuja, espuma. Espumarajo de los animales,; . e - -  ..d 
rumiantes cuando se les degüella. (Campóo). (Vid. "bollo"). y ' + - ,  ;" 1 BURRERO, A. Lo pertenecienle al asno. Tenla el pelo colorao, y ahora le?::,", - )  :- ('t1,,.~+ 
trae que lira algo a busreño (ESCENAS MONTANESAS. El día 4 de octubre). 1 
(Vid. "horriquiego"). l.5 1 

nos. (Campóo) . 



Lc3RTADILLO. Dos cortadillos o vasos d e  cuarterdn (TIPOS Y PAISAJES. Blas 
nes y talegas). 

GOHTATIJERAS. Insecto con antenas en forma de pinza, parecido al e 
corpión, pero más pequeño, e inofensivo. (Campóaj. 

CUCHARETON, A. Entrometido, a ;  "cazarito". ;Mira lo uue has conseuuido 
t ú  por gulusmera y cucharetona (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. 
bría). 

?-'- CURIEL. Curandero de bestias. (Campóo). Ant. csst. curial: experto. 
+. .- jj.:: CHICLAN. Muchachuelo, jovencito. (Compárese con "sarruján"). 
_ I  h . -  

CHOCAR. (Del lat. jocare: chancearse): Bromear, tomar el pelo. 
' t  h .  

A, CHUMPO. (Vid. "chumpón ").Avellanas tostadas, rosquillas y chumpos 
ticolores (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubria). 

CHUPA. Mojadura. 
i)1<A. Dedo pulgar. (Lamasón). (Vid. "dedón"). 
DEBILAUA. Terreno donde se tia quitado la nieve, estando todo lo 

, , ,  , . 
J . ' * '  " .': haberla barrido el viento. ";.r~ónde r a s  con el ganado. si no i i n n  . - -  . I L  . LJ*. . - . " " 

I - debilada?" (Campóo). 
t <,i .,:, ;DEMU! Demonio. En toponimia: Pomar de los Demos (Ayuntamiendo de 

- , '.. r: d Bárcena de Cicero). 
8 .  L , - 

* .  . . . ,, , ,. . i DEMONIA ! i DEMORA ! y i MONA ! Exc1,atnaciones de asombro o contra- 
?** c . ,  L I  riedad (Vid. " ; demonches ! "). i- %?Y, . , ? +  4 

. ': :. ':: DESBARATE'(AL). (vid. Recop. de +&~lcj:l Y a ú n  los vendla al desbarate 
' 

. J ' , .  , 
m '. (PEÑAS ARRIBA. Cap. VI). 

-. . . . * L I  ECHAIZAS. (Yid. Recop. de voces). Habla unas  cosas y tié unas  echaizas que 
e . - : d > . l  jválgami! (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubrla). 
,e ' .  . , . : EGIDA. Carbunclo; enfermedad frecuente en el ganado lanar. h'eproduce el 
a -  

,;, l 
F a . .  

.-, 
acusativo griego aigida, piel de cabra, de donde el lat. =gis y el cast. . -! . --m.% ¿gida (Revt. ALTAMIHA. 1047. Vicente Renero). 

> , ', !;., 
#L .  u< . EMBARRAR. Llegar con la barba hasta cierta altura. Frase: "Lo que em- . 

barba salta". (Campóo). Barbear. . :  EMBULIQUERO. Chismoso. A quien llamd ~rnhul ipuero y trapisondista (EL . 
' ,  

'4: :,7! PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). (Vid. "embulique"). 
. .  ,. 

: I . ,.;. EMPARDECERSE. (Vid. "empardalarse"). Peto déjate que empiece a em- 
1 ,&-, c pardecerse cl cielo (PENAS ARRIBA. Cap. IV). 

-'m'' EMPERRUSCAR, SE. Enfiirecer, se. 11 Empeorar. "Se le ha vuello a .em~errus-  . ;:t car la enfermedad ". (Campóo). . .. . . 4 

$1 .  
- . ENANQUE. Mienlrns tanto. "Enanque est,és". 11 Cuando. "Enanqoir vaya". 

, ' I .  (Campóo). 
:m* ENCACINAR, SE. Empapar demasiado; enchnrcarse. Se dice de las tierras - t. :L.', .. , -  . de labor. (Campóo). 

, ... ;. ENCAMBERARSE. Trastornarse. Perder la "estorneja". Volverse "tarabico". 
' 

! . ,  ENCARILLAR. EmpaFejar. Igualar. Se dice del ganado. (Vid. "carilla"). . 
9 

i r  ; (Campóo). 
ENCZARADOR. Inseclo (Hydrometra stagnorum). (Vid. "zapatero"). 11 En 

.. . sent. fig. "Pareces un enclarador": Est&s muy delgado. Pesas muy 
' . \  1 ,  

- ,  poco. (Campóo). 11 (Neucóris cimicoides. L.) 
. ENGTJAPAR: ENGUAPECER, SE. Embellecer, se. 
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enhormar !" : ¡Vaya manera de comer! , 

ajena, enhorrnar bien el saco". (Campóo). 
y "trabija"). 

1 

nieve o el barro a los zuecos o albarcas. I 

/Campóo). 
ESBALAGAR. Deshacer el montón del bálago. 11 Hacer que las cosas resbalen 

y salgan de su posición natural. I] " Esbalaguero" : Resbaladero. Lugar 
donde quedan las señales de haber resbalado cosas por allí. 'Trilla- 

N -  , .  
dero ". (Campób). N ir . 

ESGAJERA. Lugar poblado de, "escajos". Argomal, "escajal". 
ESCENTELLAR. (Del lat,. scintitlo, as, are): Echar chispas. Ir  como el rayo. : ' 1 

"Iba que escerrtellaba ". (Cainpóo). (Vid. "ckntia"). . .' 
ESCONTRA. Cast. ant. Hacia, contra. (Vid "~-on,troz"). !! L L E ~ h a r  la escon- :'- . . , . , . ,  

tra" : Vale por "cabrear". .- . . 
ESGARRACHAR O'ESGARRANCHAR. (De Des y e.l cast. ant. garrancha: . r ' , 

gancho) : Des&jar, desgarrar. (Campóo). (Vid. "garranchazo"). - a , , *  * 
I ' ,  Ef IBIJAR. Tirar de las orejas. 11 "Estorijón": ~ c k i ó n  y efecto de "esto- ;.:, - a .  

rij,ar ". (Campóo). t :  .<e ,, .. . . 
2ri)XPEGAR. Sacar túrdigas. Destrozar. "Todo lo estordegaron": Todo lo ' 'L '  -- 

i * , . I " - -  " I  

, hicieron pedazos. (Chmpóo). (Vid. " estuérdigas"). ? i~; 1 -5" : 7 a -  

EXAINAR. (Del lat. exanio, as, nrc):  Apurar, desmayar, desfallecer. (Cam- , i? i,,; 

GOYAK6N. (Vid. Aecop. de voces). "Chucho" y Myliobatis noctula. (" Ga- 
Mrón", ea Vizcaya). 

RBALACHQS. (Vid. Recop. de voces). Entresacando los herbalachos que . - 
crsceh m l r e  znrzas (E$~GENAS MORTTAÑESAS.' El día 4 de octubre). 



JUNCIA. (Del lat. arungia)  : Unto de gallina. B i ~ n  goberná, la saca juncia pa ' -  

la olla de  toa la semana (EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). 
i JU6SUS ! (Vid. " i guásus ! "). i Juószts, A ve  M Q ~ ~ c c ,  10 quc tengo oiu (EL PLEITO 

DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). 
LASTRAL. (Vid. Recop. de voces). Sobre los pedruscos y lastrales (PEÑAS 

ARRIBA. Cap. 11). 
LUCHADERO, A. Buen luchador. ;Adiós mi toru barroso, rl toru mds l uc l~a-  

dero (EL TESTAMENTO DEL TÍO TISTA. H. Alcalde). 
LLAVIJERO. (Vid. Recop. de voces): Agujero de la  "llavija" o clavija., 

(Campóo). 
LLOQUEAR. Cloclear la gallina llueca. (Vid. "goritear"). (Campóo). 
LLORIA. Semilla y residuo de hierba que queda en el suelo del pajar. 

(Campóo). 
MACHUQUERAS. Aptes del empleo de las máquinas hidráulicas, el hierro 

se trabajaba en sitios apartados de los ríos y las masas que se pro- 
. ducían de poco peso y golpeadas a brazo, por lo que se denominaron, 

al  instalarse las ferrerías que aprovechaban las corrientes de los ríos, 
. .  . . . con el nombre de "machuqueras", para diferenciarlas de las hidráu- 

licas. 
MANTON. Tela, por lo general de arpillera, de forma cuadrangular, y 

se usa para transportar la yerba cortada. A veces se denomina ' 
bano ". 

MARMITON. Glotón, comilón. (PEÑAS ARRIBA. Cap. IV). (Vid. "talegón"). 
MARTILLA. Martillo que por un lado tiene boca de hacha. (Campóo). 
MASERA o POZA. (vid. %epicar"). (Zona de Villacarriedo). 
MATORRIZO. De aspecto y calidad de matorro. 11 Cerril. (Campóo). 
MATURRANGA. Engaño. Los que andan con matuwanylas y temeridades 

(EL PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). (Vid. Recop. de voces). 
MELAN. Rebanada de pan como para untarla de miel. (Campóo). (Vid. 

L L  melanes "). I 

MIELGAS. (Vid. Recop. de voces). 1)eshnciendo las mielyas con la rastrjlla 
(El, PLEITO DE LA PERRA GORDA. F. Cubría). ..i" 

hIINGO (EL). El " em boque " (Vi$)., 
4 

1 i" 
MORTANO. Muerlo. (Vid. " juntann", "morlalón" y "acurricilgarse"). 
NIEVESI. Pájaro agorero que barrunta nieve. (Campóo). 11 "Pepesi": Jil- 

guero. (En Vitisudino). 
ODRE (DE MUCHO), Buen bebedor. Fué  sicrnpre dc 

tito y mejor  cond?ccta (PENAS ARRIBA. Cap. IV). 
OSICARO. Osezno. (Vid. " escüííóii "). ((:ümp6o). 
PALMIENTO. Capacidad en áreas de una flnca de labor. 

"Labrador de poco polmie-nto, nunca quitó el hambre". 
" apelmentar"). 

PASTRA. Plastra. Cosa blanda y aplastada. (Campóo). 
PASTRALA. Costalada. (Vid. "talegazo"). 
PASTRALON. Reclioncho. (Vid. "zátaro"l. 
PEILgS. Cmuelas  de guisado, perés 7~ otros yroswos excesos de  las romerias 

(ESCENAS MOXTAÑESAS. LOS bailes campestres). 
PETO. "A peto": De frente. "Peto arriba y peto abajo": Subir y bajar cues- 

tas sin zigzaguear. (Campóo). (Vid. " petonada"). 



TABRAS. H. Alcalde). 
RAJUCA. (Vid. Recop. vocs.). (Troglodites .p+arvulus) o "ratonero". 

t vespertilio. (Vesperugo pipistrellus). Ast. "esperteyo". 



suponer, o galizanas, a ser miliceras, diferiencia va (NARDO EL DE SO- 
MONTE. Pág. 165. F. Cubría). 

RELABRA. seg;nda labra que hacen los hacheros a las graudes piezas des- 
tinadas a la  marina. (Vid. "cordear"). 

RELAMBER. (Vid. Recop. vocs.). Y a  te estás relambiendo con los vestidos 
. que te he de  regala^ (ESCENAS MONTA~~ESAS.  A las Indias'). 

RELATIVE. (Vid. Recop. vocs.). (Lat. relative). Relative a la bandera que 
entregó a Sotileza (SOTILESA. Cap. XXIII). 

I 
RELUMBRfO. (Vid. "relumbre"). Le yolvían a uno ciego con sus relumbrios 

b f> (MÁRGARA. Pág. 100. A. Larrubiera). ., 
"REMOLGAR. Moler con los dientes, Masticar. (Campóo). 

i .  
i 

' 
'' ' '.u, REMOSQUETA. (Vid. "rabonido" y "somostada"). Vuelta rápida, como de 

a > -  . .*" 
I ,. . 'F( y,- *,.,animal que mosquea. 11 Cambio súbito de pensamiento o de propósito, . - 
-- . ., -  .f&,-+b(camP6o). 

J."', REMUELLE. (Vid. Recop. vocs.). Para preparar las ascuas o remuelle nece- 
, .  sario (PEPINA. Novela montañesa. Alfredo de la  Garma. 1923). 

. , ,",f REPORPEO. (Vid. Recop. vocs.). La tarde aquella en que anduvimos al re. 
+ .", . A* porpeo (JUANA Y NEL. Pág. 146. F. Cubría). 

9 ,, ,, - ', ,: RESGUILAR, SE. Vale por "esquilar" en Trasmiera. Van  a resguilarse, por 
'9 - , 1 _ ellas (ENTREMONTES. Pág. 40. F. Cubría). '. : :', ' RESQUEMOR. Resentimiento. Encender resquemores e n  I jecho de Nisc . . .  - 

L. ' - (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XI). 
"! i l - ; :  

, '  I r . ; ,  < RESLAY (AL). (Vid. LLal deslape" y "pintís"): Casi rozanao, a l  borae, "al 
t .  , . . ras". Vamus  a dar una  güelta, anque sea de reslay (MON~LOGOS Y E!+- 

,;, ,; :: ,f*; $~,:TAMPAS DE COSTUMBRES CAMPURRIANAS. M. González). En. Aragdn, LLvislay 
.'., A .; ::, 8 : . (al)": de soslayo. 

P.  : #: r - RESTROLIZA. (Vid. "restrolizar"). Andaste conmigo de restroliza (JUANA Y 

S < , . .  , NEL. Pág. 147. F. Gubría). 
f: y:, a ,. RETALEAR. Rezongar, refunfuñar. (Vid. "reguñir"). (Campóo). 
$ '* . " 1  

I "  
' RISOTON. "Risotero". Burlón. Sus  ojos negros y risotones (LA PUGNE 

I. . ' -  
J : Cap. IV). 

- .', : ROCINADA. Burrada, necedad. iPispajo con la rocinada de los demonio 
,. . .ii . , . I 

h I . . 
(PEÑAS ARRIBA. Cap. XXI). 

..;' ROCINIEGO. Propio de rocín. (Vid. " borriquiego", U burreño" y 'Lruciniega" ,. 
a-)' J,- . * I '  9 

4 . r ,  
- RODERO. (Vid. Recop. vocs.). Vale también por "rabona". Y o  uncir6 los 

,+ . v . .  ' 
4 

güeis al rodero (ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). 
- L .. , .t . ROMERIEGA. (Vid. Recop. vocs.) (Vid. "romera"). 

- ; ,  : ., . ' .  . . 
- i' 

. . - .:. . a ,:,. ' 
"No busques novia en la feria 

2, t; 
- < ,  " " S  - f ni la busques romeriega, 

' 7  I 2 ",&- -$ b I I *  .--a s. 

b t - ? .  S %  & ,  , J bbscala en su misma casa 
5 -p.: .a .f% x - . ~ f 3 4 ; . , a  acaldando la puchera. " 

a .-. ' ' ' ROPAL, Ropaje. Después de, haber consomto el ropa1 de sdbanas (TIPOS Y 
' 

lVj A PAISAJES. Las brujas). i. 
'4 E 

' /  ,-.';<, ;? RUTERA. (Vid. Hecop. vocs.). Cualquier hurricona lo hace :h armar t a n h q  .. + *  . - .  rutera (NARDO EL DE SOMONTE. Phg. 74. P. Cubría). 
53;. , ', RQVIEJO. Entrado en años, sin llegar a ser viejo. (Vid. "arruviejarse"). ..; Mozallón una  miaja ruviejo ya (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 141. F. .,. , j t' ;.& 

"" " Cubría). 
SACAMANTAS. Con este nombre se conoce en  muchos pue.blos rurales de 

la Montaña al alguacil del concejo (TIPOS Y PAISAJES. Las brujas). 
i I 



l SACAOJOS. Insecto neuróptero (Aeschna grandis), y (Libellula depressa). 
SALIDERO. Salida. Que habia un salidero e n  una caldera ( G ~ ~ E N T O S  DE AUTORES 

MONTAÑESES,FALLEGIDOS. 1935. La vena del hierro. J. María Aguirre y 
Escalante). 

SAPA. Sapo parteyo, (Bufo obstetricans). 
SAPIEGA. Alondra, calandria. (Campóo). (Vid. "~uchil la '~),  
SAPO. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "Sapo que sale a la cambera agua espera". 
SAPULATO. Murciélago. (Comillas). (Vid. "pistruello), 
SEJO. (Del lat. sellare). "Seladero" de las gallinas. Frase: "iPor muy arriba 

que pongas los palos del sejo!: iPor mucha importancia que te des!" 
' (Campóo). 
'~EMBRADORA. LLPájaro sembrador". Torcecuello (Torcruilla striatal. 
SERRANO. (Vid.   eco p. vocs.). "Galero". Lám. XX. Ú n  sombrero ' semno 

para las grandes solemnidades (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 
SINCIO. (Vid. "silcio"). Deseo (Trasmiera). Tenia yo tamién güenos sincios 

de vele (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 138. F. Cubria). 
OCAIRE. (Vid. Recop. vocs.). E n  aquel rincdn al socaire (LA PUCHERA. 

Cap. XXVI). 
OCAIZO. (Vid. Recop. vocs.). Frase: "*se busca un socaizo pa las cuestas 

abajo". Se dice del vago. (Vid. "chaqueta"). 
SOGAR. Ratigar con sogas; sobre todo refiriéndose a la hierba. (Vid. &cor- 

dadas "),: 
LETA. Mujer un poco libre y coquetuela. Pasdme el domingo con la soteta 

de Encarna (FSOENAS ~ÁNTABRAS. H .  Alcalde). 
30LETADA. A ~ l a d a .  11 Cansancio. Encontóu y el paraguas qué soletd siento 

(ENTEEMONTES. Pág. 65. F. Cubría). 
3OLIDEZ. Soledad. Calidad de soledoso. (Campóo). 11 Y o  estoy sdlido e n  e' 

mundo (DON GONZ. Cap. X). (Vid. "sólido"). 
SOPERA (LA). Metafóricamente : la cabeza. 

. - -1 
t. .S: 

!$U JA. (Ixodes reduvius). Garrapata de las ovejas. (Campóo). (Vid. " cabarrav 
.''- en Erratas, y "corteza"). Compárese con "zugar" (*suecare, ¿de succus?). 
I'ACO. Tenteempié. Después de tomar un taco a la sombra de una  rasponera 

(NARRACIONES DE ANTANO. L. Mazorra). 
TAJO. (Vid. Recop. vocs.). Vale por "tuero". 
T.AiPASCAR. Tascar. Masticar haciendo ruido. (Vid. LLtarruscar* y "rustrir"). 

11 Cortar con los dientes hilos, correas, etc. (Campóo). (1 "Tañascón" 
vale por " tarruscón" : Montaraz. 

--,PÍN. Césped. (Trasmiera). Anduvo por el monte cortando tapines (JUANA 
Y NEL. Pág. 74. F. Cubría). 

ARDICIEGO. (Del lat. tardities, ei) : Indolente, pesado en el obrar. "Tardiego". 
AMN. (Vid. Recop. vocs). Lúgano. (Carduelis spinus). 
ARRUSCAR. (Vid. Recop. vocs.). l'arn~scándole, los dientes (ENTREMONTES. 

Pág. 114. F. Cubría). 
ARTUSIEGA. Nombre común de las tarabillas "charri" y "pizarra". 
ASTE. (Vid. Recop. vocs.). Trozo de piedra o de madera que se quita 

de un solo golpe de martillo o de hacha. (Campóo). F $ ~  I " *:q 
EJADO (ECHAR EL). Acabar de fastidiarse sin remedio. Pus te digo, hijd,-v. "( .' 

que enestonces bias echau el tejao (JUANA Y NEL. Pág. 54. F. Cubría). 
ELAR. (Vid. Recop. vocs), Las brujas son de por si flacas, y aquélla estaba 
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hecha un te.lar (ENTREMONTES. Pág. 179. F. Cubría). La vaca viene hecha 
u n  telar (ESCENAS MONTA~ESAS.  E1 día 4 de octubre). 

TERA. Vale por "ardajes". (Campóo). (Vid. "jatera"). 
TERCIAR. (Vid. Recop. vocs.). Convenir, ser a propósito. No le terciaba d 

casorio por enrstonces (ENTREMONTES. Pág. 42. F. Cubría). 
iTEY! Vale por " itaday! " (Trasmiera). iTey ,  narria! (JUANA Y NEL. Pág. 111. ;-,: 

: J  -+ . F. Cubría). kj$?$e!j 
TIROSO. (Vid. " colirrojo"). 
TIRAR EL DALLE. Emplearlo para segar. Con tal empuje y tal soltura tiraba 

el dalle (PENAS ARRIBA. Cap. XV). 
TOCINO (DAR A). Se dice para dar más velocidad a la cuerda en el juego 

de la  comba. En Vizcaya, "carne". 
TOCÍO. Roble negra1 o "rebollo" (Quercus tozza. Boch). 
TOJO. (Vid. Recop. vocs.). Tronco grueso cortado. (Trasmiera). (Vid. "tajo" 

... y "turu"). 
: TONTURON, NA, NAS. Tontón, a. 11 Tonterías. Quica no diz más quc3 tojitu- - . .  

ronas (EL R T ~ ~ Ó N  DE LA MONTAÑA. D. Fernández y González). 
S TORAL. (Vid. Recop. vocs.). Vaca que ha  llegado a la edad de procrear. . 

, , . TORAR, SE. Cubrirse la hembra del toro. Frase: "En casa del rico, todas 
,, :- + -' las vacas toran", o al que menos lo necesita, la suerte le favorew. 
; >, 

- ' 
T .  1 (Vid. "atorarse"). (Campóo). -- TORCION. Torcedura, torsión. (Vid. "intuerta"). k*.. ;" < 

d ~ ,  1 '  . TORLONGA, O. Venática, estólido. (Vid. " estorlongada"). 
7'; , , , TORROBRINCAR. Caerse desde una altura. 11 "Torrobrinco": Salto involun- 

tario (Campóo). 
!' - . TRENCAL. Conjunto de "trencas". Contra los trencales del puente (ESCEN 

8 '  . d . , -  ~ANTABRAS.  H. Alcalde). (Vid. "entrencar"). 
TRESMANO (A). En lugar apartado. No estar' a mano. (Vid. "atresmanarse 

Por estar tan a tresfianu del lugar (PERAS ARRIBA. Cap. XXV). Cast. tra 

(ESCENAS MONTAÑESAS. El raquero). 
TRINCHA. (Vid. Recop. vocs.). Unos serrotes desdentados, unas trinchas con 

dientes (JUANA Y NEL. Pág. 16. F. Cubría). 
TRUNQUIR, SE. Tronzar. Endurecerse los músculos. Entorpecerse los miem- 

bros por un golpe, por el ejercicio excesivo o por una mala postura. 
(Campóo). 

TUMICION. (Vid, Recop. vocs.). Con la tumicidn del vendaje, la sangrp sr 
amonltona (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 226. F. Cubria). 

TURRICAR. (Vid. "jorricar"). (Trasmiera). 11 "Turricadero". (Vid. "jorrica") 
Hicieron un turricadc,ro y cstuvicron alU ... tzirricándose (ENTREMOVTES 
Pág. 125. F. Cubría). 

.-' '&&ECINO (MEDIO). Mujer obligada a asistir a las obras de concejo. Por tvn- . 
. . tarse de u n  medio vecino (EL RIRÓN DE LA MONTARA. D. Fernández y Goil- 

mano (a). 
TRILLADERO. Lugar muy pisoteado. " Esbalaguero". Mies quebrantada 

pie. (Campóo). 
TRINCAR. '(vid. Recop. vocs.). ¿Quién te di6 esa estopa? -La he trinca0 

. .I . zhlez). 
VENADIJA. (Vid. Recop. vocs.). (Del lat. venatrix, *venatricula). Sabandija. 

(Campóo). 11 Refrán: "Por Santa Brígida levanta el morro la  venadija". 
VILOTRERA. Lugar donde se encañona el viento y lo lleva a uno en  yilo 
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"Ventolada". (Campóo). 11 Refrán: "Marzo vilotrero y abril cuquillego". 
(Iguña). 

VISTAS (LAS). (Vid. Recop. vocs.). Arreglaos ellos, y el domingo que viene ... 
las vistas [NARRACIONES DE ANTAÑO. L. Mazorra). 

VOLIDO. Vuelo (Trasmiera). Atajar con ellas el uolido de los pensamientos 
(NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 112. F. Cubría). 

ZARPAR. En el juego del escondite, coger a uno antes de tiempo y dejarle 
fuera de juego. RefrBn: "No salgas, que te zarpann. (Campóo). 

ZOROCOTO. Revuelo; escándalo. (Trasmiera). El zorocoto que vosotros estdis 
armando (JUANA P NEL. Pág. 33. F. Cuhria). 

ZORRA (RABO DE). Hierba que se cría en terreno lagunoso y que tiene 
aquella forma. Prefiere segar espadañas, juncos y rabos de zorra (EL 
SABOR' DE LA TIERRUCA. Cap. XIII). 





APÉNDICE SEGUNDO AL GLOSARIO DE VOCESw 

BREGO y ABRIGADA. (Vid. Recop. vocs.). El ábrego (viento del sur) (EL 
SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. l.). 11 Refranes: "Del ábrego y de ligos de 
esparto no fiarse dos cuartos". "Las abrigadas de marzo las sopla el 
diablo ". 

.I ACIL, A R ~ L .  (Vid. Recop. vocs.). Pa jaccr limpieza del arcil de la cuadra 

i (ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde). Compárese con "parracil". 

9 ACUCLARSE. (Vid. "acucularse"). Debidamente acuclaos e n  forma (NARDO 
~r EL DE SOMONTE. Pág. 86. F. Cubría). 

í AHORCONAR. Enhorcar. Y le dejan ahorconao entre dos quimas (ENTREMON- 
TES. Pág. 57. F. Cubrí%). 

AHORMAZAR. (Vid. Recop. vocs.). Las piernas de ésta le ahormazaban fuer- 
temente (JUANA Y NEL. Pág. 164. F. Cubría). 

ALBORTOS. (Vid. " algort 
Novela montañesa. 

ALGORTO. (Vid. " aborio "). 
DE LA TIERRUCA. Cap. 1). 

ALVENTARSE. Alborota 
qué alventás están 
bría). 

AMANZANARSE. (Vid. Re 
siones criticas (JUANA 

AMENICULOS. (Vid. Reco 
mente esos ameniculos allí! (LA PUCHERA. Cap. XXIV). 

ANAGON. (Vid. "enánago" y "nánago"j. 
ANGUILO. (Vid. Recop. 

pequeño (LA PUCHE 

M. Villegas). 
. APANDAR. (Vid. Recop. vocs.). (Del lat. apdngere). Entovia no hemos apandao 

la herencia (TIPOS Y PAISAJES. Para ser buen arriero). 
APAPUJAR, SE. Dar formas de papo* Echa? papada. (Vid. ejemp. en "can- 

dilón"). p,t.,a > :<-* . .!>+.~: !PL* * -,,;\ . 
* *  

,p<i $1. ; 5 

(1) Aprovechando la retardación con la que se ha impreso esta obra, hemos reoo- 
pilado estas adiciones, que insertamos "a posteriori" por haber sido omitidas en lugar 
m& apropiado. 

+ ,  

' 7  . C .  

, , ? +,' 



APONERSE. (Vid. Recop. vocs.). Dar mucho de s í ;  servir para más  de lo 
que aparenta. Me se hace que se apoite, mús que el @gorro (NARDO EI, DE 

SOMONTE. Pág. 126. F. Cubría). 
ARRAMASCAR. Doblar o torcer el viento o la cellisca las ramas de las plantirs. 
ARRAQUERARSE. Adquirir modales de "raquero". 
ARRENDAR. Sujetar las piezas grandes de madera de corta, en los distintos 

L L  carretones" O LLrabona~" ,  para ser transportadas convenientemente. 
ATECLAR. (Lat. ad-tentdre). Teclear, probar, "toquijear". Luego una que la 

atecla m& de la cuenta (ENTREMONTES. Pág. 38. F. Cubfía). (Trasmiera). 
ATRESMANARSE. Ponerse a "tresmano" (Vid.), 
BABARRION. (Vid. " babión "). (De bambarria). Y' aunque e.so fuera, baba- 

rriona (NELUCA. M. Villegas). 
BADEJO. En Castro y Laredo vale por "abadejo" (pez). 
BAILA (LO). En sent. fig.: Lo anuncia implícitamente. (Vid. "declinar"). ¡S i  

la palabra lo baila de por si! (ENTREMONTES. Pág. 212. F. Cubría). 
BARATA. Refrán: "Justicia sin plata peor que barata". 
BARDA. (Vid. Recop. vocs.). Porquera del jabalí (Vid. "ernbardarse"). Parecia 

u n  sabueso delante de la barda (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XXVIII). 
8 . -  ,, +. %', . , 

b s.l . BASNAZOS (A). (Vid. "basna"). De un modo trabajoso y tosco. (Vid. "na- 
y .--, rras (a) ". 

BERRONA, CABEZOTA o PAJARONA. Alcaudón (Lanius collurio). 
BERZO. (Vid. Recop. vocs.). Torpe. (Vid. "berzas"). De qué van a sételo, so 

berzu (JUANA P NEL. Pág. 166. F. Cubría). 11 Berza viciada. 
,. BIRRIAGAS. (Vid. Recop. vocs.). Y el otro birriagas no es hombre de volver 

por el segundo (LA PUCHERA. Cap. XXII). 
+ ,  ' :. , BOCA. (Vid. Recop. vocs.). Que mal rayo la parta si junta boca con mentira 
y' u,;L,; 

(ESCENAS MONTAÑESAS. La noche de Navidad). ' . * .  t ' *. +- BOGA.' (Vid. Recop. vocs.). ¿Tiene un grano de sal pa frefr unas bogas? (ES- 
CENAS MONTANESAS. La leva). XP":q w :;?+ , ' . BOTICON. (Vid. "aboticar"). Empellón. El del Gubierno, a lo que pae.ce gana " " .  

-L 1. < A de por si al primer boticón (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 168. F. Cubría). - .  
S 7 . BRINCAR. L L ~ r i n c a r  sin ~ e r d e r  la faltriquera". Conseja para las mozas re- 

LTk <,..* -, , . .  , . A-. tozonas. . t4,--?"0 

,-+r =E BURLISQUERO. m m n .  .&n bable " burlisqueiro". 
&19:9+j 

P t  
<',. .? CABEZO. Extremo del tronco de un  árbol después de separada la  parte uti-a$;$ 

- 3  lizable para la construcción. E n  la conalá descachizando unos cabe~osd;~ ' ]  
(ENTREMONTES. P&g. 12. F. Cubría). "2 5;. 

CABRAS. (Vid. "cabrear"). Refrán: "Casarse es como echar las cabras".'i"q$$i , - ' 
- .  CABRETON. (Vid. Recop. vocs.). Y una percha de cabretón (TIPOS Y PAISAJES.&%.-& 

. m  

1 " ; Dos sistemas). 
. :' 1 1  CAfDA (BOLA). La que se "cierra" a baja altura del lado del emboque. (Vid. . - . ; . ' t  "chorra"). 

CALCE. (Vid. Recop. vocs.). Dende el lao de alld del calce (ENTREMONTES. 
166. F. Cubría). 

CALZONADA (LA). Bragadura. Y las dos manos a la calzonada 
MONTAEESAS. La noche de Na.vidad). 

GAMA: Refrán,: "Cama sin faldamenta, llar sin pulientas". (Valle de 
CAMBERIL. "Cambera" estrecha y de poco uso. Huyendo 

un camberil (ESCENAS CÁNTABRAS. H .  Alcalde). 
, + . . .< - ' . .'" +. . 

,;: 
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CAMISUELA. " Cam$izuela" (Trasmiera). Comadreja. 
CANARIUCU. Ver'decillo (Serinus canarius) o "pardillo" (Iguña). 
CANDIL. (Vid. Recop. vocs.). "Candil de las brujas": Lucihrnaga. 
CANTEAR. (Vid. "cantido"). Sale la bola borned ... y cae bien canteti e n  el 

golpe o e n  la anilla (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 84. F. Cubría). 
APA. Refrán: "Cuando truena por Noja, mi capa no se moja". (Trasmiera). 
ARIPOTA. Vale por "picoyeta" (Vid.). 
ARRADA. Cast. ant. Carretada. (LIB. DE ALEXANDRE, 1047). Me valga, qué carrá 

(ESTAMPAS CAMPURRIANAS. El duende de Campóo). 
ARREDANA. Omnibus automóvil. Lo que m e  pasó a mi poco hace e n  la 

carredana de, Mazarredo (JUANA P NEL. Páa. 27. F. Cubría\. 
CASARETON. Caserón. El tal c&ar&ón tiene corralada (T&S Y PAISAJES. 

Para ser buen arriero). 
CASCO (JARRO DE). Vasija de barro para repartir vino en el juego ae  

bolos. (Trasmiera). 
CASTRO. (Vid. Recop. vocs.). (;Y qué iba a hacer, si  se puso ella como un 

castro? (JUANA Y NEL. Pág. 167. F. Cubría). (Vid. "encastrarse"). 
CEJA (ESTAR A). Estar enfadado. Con los de t i  Cuco, pinto el caso, estoy a 

ceja (ENTREMONTES. Pág. 26. F. Cubría). 
CERNER. Propalar. Y lo cernió, e n  un dos por tres, a too bicho viviente (LA;;;": a c:..: : -,.-  C 1 Y 

PUCHERA. Cap. XXIV). 11 Exhibir. Y cerner el otro la levita (DON GONZALO. 

Cap. XV). 11 Enredar. Es fijo que si v a n  los dos, tou lo ciernen (NARDO 
EL DB SOMONTE. Pág. 119. F. Cubría). (1 "Cernedor, a" (Vid. Recop. vocs.). 
Mujer m u y  cernedora y picotera (PAXOJAS. José D. de Quijano). . ., - ., - 

3 , -  
CERVERANA. Vela pequeña que llevan los pesqueros, como auxiliar, en el ' .  .' . 

palo mesana. Dejd correr las drizas y arrió la cerverana (OLAS Y CAN- ;'m7. ' ' 
, ,:* , .  

TILES. J. Cancio). ) 
t ., 

CINTAL. Cinta en rollo. Una liga de cinta1 y otra de orillo (ESCENAS CANTABR.~. 
H. Alcalde). - I .  . ^ a  . 

COCIPU'A. (Vid. Recop. vocs.). Colocó sobre los muslos la cocina o artesa (EL 
RIÑÚN DE LA MONTAÑA. Delfín Fernández y González). 

COLIRROJO. Pájaro (Ruticilla thitys) o "tiñoso". 2 .  , k .  

> . . . I COMPfiWO. (Vid. Recop. vocs.). U n  arenque, por todo compaño, para el men-  
d m g o  de pan (SOTILEZA. Gap. 111). 

CONFITEAR. (Del, Iat. confictitdre. frec. de confingo) : Halagar con embustes. 
[Cuidado que PS gana ... de confitear! (LA PUCWERA. Cap. XX). : ,- " , - +  . -\ 

CONTADERO. Contabilidad. Jumio, n o  tien contadero los años (ENTREMONTES. ' ,_ . . . 
Pág. 20. F. Cubría). f . 

CORDEAR. Denominábase así a las dos operaciones, linear y gruar, que : ".?!- . - 
empleaban los hacheros para labrar piezas grandes destinadas a la  
marina. (Vid. "relabra "). .--, 

8 1 

CORRENDERO. Ligero, correntero (LIB. DE ALEXANDRE. 1706). (Trasmiep!. N'. . .': 
(Vid. "carrendera"). 11 "Mes correndero" : Febrero. . e * , , .  - .. :y. ,;, ,i ; , 

CORTAFUEGOS. (Vid. Recop. vocs.). La solana, embuiida entre los dos cor-' ' . " "  
' 

tafuegos (EL SABOR DE LA TIERRUCA. Cap. XII). 
COSCOJA. (Lat. cusculium). (Vid. Recop. vocs.). De mujer  tié tanto asb como 

u n a  coscoja (JUANA Y NEL. Pág. 165. F. Cubría). 
COSTRTJRO. (Vid. Recop. vocs.). Costruños capaces de ahorcarse por un 

ochavo (NARRACIONES DE ANTAÑO. L. Mazorra). 



CUBICIADA. (Vid. "cubicia") : Codiciada. ¿Hay moza en ella más cubicid 
que tú? (SOTILEZA. Cap. X X ) .  

CUCAR. (Lat. cutkre). Zurrar, pegar. Compárese con "cucada" o granizada 
y con "cucar (tirar a.) ". 

CUCHI. Nevatilla. Se conoce con los nombres de "reina", "pisondera", "cola 
larga" y "pisa-corral". La amarilla "cuchi canariera", o "pisondera 

' amarilla", es la Motacilla cinerea. 
CUCHILLA. Anthus pratensis o " calándriga". (Vid. " sapiega"). 
CUENTECERO. Cuentero Es desobedimte, orgu,llosa y cuentecera (NELUOA 

M. G. Villegas). 
GUERVA. Pez marino del Cantábrico, 
CTJ~~VANA. (Vid. Recop. vocs.). Aguárdate que apose la cuévana (ENTREMONTES 

Pág. 215. F. Cubría). 
CUEVANADO. Capacidad total de un  cuévano. Con un cuecanao de verde a 

cuestas (JUANA Y NEL. Pág. 47. F. Cubría). 
CULAMBRE. Pellejo de animales. Corambre (Pas). Ahi les dt jo un c u l a m h r h  

el culambre y dos cestos (EL TESTAMENTO DEL TÍU TISTA. H. Alcalde). 
CURAS. Se dice de las dos castañas laterales del erizo cuando son ruines . 

(Anievas). 
CUTIR. (Vid. Recop. vocs.). (Lat. cutere, de quathe) .  Una cosa es que no se 

les tumbe por cutilos (NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 86. F. Cubría). 
CHACHO, A. Muchacho, a. Se usa solamente en conversación. dDe qué vus 

riis tanto, chucho? (LA PUCHERA. Cap. 1). 
CHAPARNOS. Mirlo de agua. (Tordus cinclus) (Liébana). (Vid. "polla de 

agua7'). (Iguña) ; " aguañón" (Campóo). 
- ..*CHARRI. Pájaro. Tarabilla. (Saxicola ruhetra). (Vid. "tartusiega"' ,. , 

1 .  - ' ' ;'* :CHICHARRO. Pez marino. (Trachurus trachurus). " .\ ,LJF' 
4 '  -!CHICHAS. Energías, fuerza corporal. Se usa solamente en plural. 

,.:' b::42HICHONAR. Taponar la madriguera del grillo cuando éste no quiere salir 
' , 5 . l o se comprueba que en  su interior hay una hembra. A chichonar gri- 

, , lleras e n  los prados de Viñas (ESCENAS MONTANESAS. Santander. Antaño 
' .K ,: y ogaño). 

CHIQUILAN. (Vid. " ~ h i c l á n ' ~ )  (Trasmiera y zona oriental), Pus tuvi carta del 
chiquildn miyu  (ENTREMONTES. Pág. 257. F. Cubría). Voz usada en Bilbao. 

CHIRRINA. Pájaro (Philloscopus collybita) o "mosquita". 
CHON. (Vid. Recop. vocs.). Por si la vaca, e.[ chón o la cabra metióse en  la 

heredad (MARGARA. A. Larrubiera). 11 Refranes: "Por San Simón hazle 
cantar a l  chón". (Vid. "canta (la)". "Las zurriascadas de abril hacen 
a l  chón gruñir". (Véanse otros refranes en: "alambrar", "gordo", 
'L tresnar", " haba", " frasca" y L L  matancío"). 

CHORRA. Bola que no tira bolos o es nula. (Vid. "conejo"). Cuando cortas, 
cuando cuidas, ésta alventá, la otra chorra, como dicen en San  Ro ue- 
(NARDO EL DE SOMONTE. Pág. 88. F. Cubría). <?~14r, L.< 

&,g ,.g' &, ?,! 

DESACALDAR. (Vid. Recop. vocs.). Estamos m u y  desacddados en esta casa 
(JUANA Y NEL, Pág. 80. F. Cubría). 

DESATUJAR. Desatorar una aguja, tubo, etc. (Guriezo). (F. Calder6n). 
DESBANDULLAR. (Vid. Recop. vocs.). Eslarán desbandullmdo muchas (sar- 

dinas) en  e.l balcón (TIPOS Y PAISA~JES. Pasa-calle). 
DESENTORNAR. Enderezar el carro volcado. (Vid. "entornar"). 



durmiera (SOTILEZA. Cap. XXVIII). 
EM~ARDALARSE. (Vid. Recop. vocs.). No s iwen más que pa embardalarse 

con ellos (ENTREMONTES. Pág. 141. 'F. Cubría). 
EMBOLONDRONARSE. (Vid. Recop. vos.) .  Ati cuenta que m e  e.mbolondrono 

(JUANA Y NEL. Pág. 119. F. Cubría). 
EMPAYADOR. Se dice del que hace el "empaye" o "empayado". Sa1ia"n los 

empayadores empapados e n  sudor (LA PUCHERA. Cap. XVII). 
ENANAGO. (Vid. "enano" y LLnánago") (Trasmiera). Es el Anguis fragilis, L., 

inofensivo, pese al r@fr&n catalán : Picgda de vidrio1 porta duo6 ( D A ~ I G ~ .  
Pág. 215. Verdaguer). En  bable sp IlaFna "esculibierto". Los t~ozos ,  de 
enánago que secciona el dalle (JUANA Y NEL. F. Cubría). 11 Eslizón. ' 

ENCIJBRICION. Encubrimiento. Cristo Z'Amparo m e  libre de semejante en.- 
czcbricidn (PANOJAS. José D. de Quijano). (Vid. "cubrición"). 

ENGENTO, A. (Vid. Recop. vocs.). "Esta tierra está engenta" quiere decir 
que nadie aún se ha  llevado nada de lo que produce. (Cabañes y Tri- 
llayo de Liébana). 

ENJERRONAR. Poner "jerrones" o "herrones".a los aperos de labranza. 
ENTERCARSE, (Vid. Recop. vocs.). Y los arredos de su tesón cuando sc , , , , t. entemaba (CUENTOS DE AUTORES MONTANESES FALLECIDOS. La  vena del hie- - :&"-. 

rro. J. María Aguirre y Escalante). . ' , I P: 
. .J ,- 

ENTONGARSE. Cubrirse de "tonga" (túnica) un líquido o piedra. ,, - 'i ' '. # '* - ,\ 
- 1 :  ENTORNADIZO. (Vid. "entornar!'). Por el cam berón más pindo y entornadizo ,',<; <": ., ,. . h. 

(DON GONZALO G O N ~ L E Z  DE LA GONZALERA. Cap. 1). 
ENTRAMARAR. Emplear "tramaños" o astucias propias de un  tramador, 
EQUIVOCO. (Vid. Recop. vocs.). Por equivoco, le sacaron de las trincheras 

(LA PUCHERA. Cap. 1). 
ESCAJOSA, O. Con "escajos". Caminar por la sierra pendiente y escajosa 

(EL R I Ñ ~ N  DE LA MONTARA. D. Fernández y González) 
ESCALERO. Escalera rústica de los pajares. Y a  estoy a tu vera sin tener 

que gatear por el escalero (ESCENAS CANTABRAS. H .  Alcalde). 
ESCUCHADERO. Escuchador. De ESCENAS CÁNTABRAS. H. Alcalde: 

"A nadie tú se !o cuentes, 
Arbolito escuohadero. 
Que si a alguno se ie cuentas 
De tristeza yo me muero." 

ESCURPION. Salamandra. (Vid. "vicaruela" y "vacariza"), 
ESCURRIR. (Vid. Recop. vocs.). Hacer desaparecer. ¿Pa que! se lo has duo? ... 

A ver-si te lo escurre (JUANA Y NEL. P&g. 215. F. Cubría). 11 Gast:, ant. Yas 
espidid mio Cid de so señor Alfons non quiere que1 escurra (POEMA 
DEL cm). Bespedir. 

ES,GUARDE (ESTAR AL). Cast. ant. Estar a la, mira. 
ESPELURCIADO. (Vid. Recop. vocs.). Espelurciados y chaparretes (PEÑAS 

ARRIBA. Cap. 11). 
ESPUMAJERO. Espumaje. El espumajero de. las tempestades (OLAS Y CAN- 

TILES. J. Cancio). 
ESTROBO. Estropicio (Trasmiera). Porque el estrobo a Ea vista asaltaba (NARDO 

EL DE SOMONTE. Pág. 96. F. Cubría). 
FARDELERA. (Vid. Reeop. vocs.). La mujer mds  fardelera no es más des- 

castá que ella (ENTREMONTES. Pág. 12. F. Cubría). (Trasmiera). 



FIEBRE. Borrachera. (Vid. "cafetera") (Trasmiera).lAndard e.ntovia con, la 
fiebre que pescd (JUANA Y PI'EL. Pág. 120. F. Cubría). 

FINIQUITURA. Finura. Es tan d~smañado  en  finiquituras y voquiblis (so 
LEZA. Cap. VII). 

GALLINA. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: 'Cuando la  gallina pica al gallo, < '  
señal de buen año". (Vid. LLsayal"). 

GAMENES. Se decía de los operarios jóvenes de la fábrica de cristal. (Reinosa). ;. )?c. , GARMALLONA. Persona t a c a  (Vid. Lbgarma'7). 
GARROTERO. El que construye o arregla "garrotes" y "garrotas" PLLgarro- 

teria"). Garrotero, ¿cuanto Ileváme por componer este garrote? (ESCENAS 
CÁNTABRAS. H. Alcalde). 

GATO. En la  frase: "Sacar la magosta del fuego con la manode l  gato". 
GAYO o JAYO. Arrendajo. (Vid. "ronzuella"). 
GOLONDRINA. Refrkn: "Solana con golondrinas, casa tranquila". 
GORRONADA. Acción del gorrista. Ni seria hien vista la gorrond (LA PUCHERA. 

Cap. XXIV). e 

GUEY. &eg. 11 Refranes: "Ni la mujer de Mazarreda ni  güey de la  Marina" 
(Trasmiera). LLPor San B.artolomé, unce los güeis y ve, que después no 
hay de qué". (Vid. "picantes"). (M. A. Sáinz Antomil). 

HALLADERO, A. (Vid. Recop. vocs.). Y a  le tenemos halladero (JUANA Y TEL. 

Pág. 143. F. Cubría). 
:,p$-< 

C - HELECHA. Culantrillo de pozo. En Iguña " .s~rcinav (voz infantil). :,G.?i j 
I 

. RIGUERO. Higuera. (Vid. ejemp. en "riedra?); J ~!d,;&; m&-& ! $4 . : i.- .: HOMBRE. (Vid. Recop. vocs.). (Zona occidental). De unos cuatrocientos h~?%$i, A 

* . _ I I  

bres de tierra (PEPINA. Novela montafiesa. Alfredo de. l a  Garmi. l9~3)r?;~d 

, HONRÍA. Honradez. Con toa la honra de. la h,onria m& relumbrante (TIPOS 
Y PAISA.JES. Ir por lana). 

r .  HORCONADA y HORCONAZO. (~fd ' .  Recop. vocs.). Y horconada v a  y horco- 
. '! 

Y ,  . nada viene (EL SABOR DE LA TIERRUCA: Cap. 11). Dió u n  horconazo en  e, 
d. I 8 .  

( -+ .. . 5 
suelo (LA PUCHERA. Cap. X). 

., INCLUSEN. (Vid. Recop. vocs.). Son buenas inclusen 1 oche (LA PUCHERA. 
i l  . ' Cap. X). 

INFLADURA. (Vid. cLinfl'ante"). Engreimiento, inflación. Eran obra las in- 
fladuras de su pecho (SOTILEZA. Cap. XIX). 

: t J , . - .  JNVERNÍA. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "La invernía más  fina, por Santa 
A. ' .:, Ty. .- + Catalina". . 

. , , s .  .'&STANTANEA, O. Muerto de repente. (Trasmiera). Apeligra de quedase is- . 2 .  . .  
. < d  ; J , . .'- . t a n t h e a  ( J U ~ N A  2 NEL. Pág. 202. F. Cubría). 

1 : - 5 ,  3VIERNQ.,h(Vid. Recop*,,vocs.). Refranes: ",Mal año s i  el ivierno torna el 
;- h verano". L41vierno ~ u e  pinta verano, barrunta daño". - - 

+. ' 'tJANDALESC0, A. Propio de " jándalo". El que se "ajandala". Una bam 
bollada jandalesca (LA PUCHERA. Cap. XXVII). 

JERIA (HACER). (Cast. ant. heria: hampa): Meter bulla, alborotar. (Cribafíe 
y Trillayo de Liébana). 

" ' ' JÓNDRIGA. (Vid. Rec'op. ,vocs,). Vino que le entraba en  la jónd&ga no 1 
golvia pa arriba (ENTREMONTES. Pág. 58. F. Cubría). 

JORRA. (Vid. Recop. vocs.). Res estéril o machorra. S e  ahrasó el tascón, 1 
cabaña y una  vaca jorra (ENTREMONTES. Pág. 107. F. Cubría). 

*JULIO. Refrán: "Siembra en julio los nabos y quebrarás el carro". 
.:LANCHAR. Se dice de las embarcaciones de buenas condiciones marinerar 

g;*. ;'j :, 7 .T. # -,; ',, *, " ,  . <-fl: .. l : . * .  
pVL - .*. ,. 4 . L 4 .!{,L.v,- p,y; ; ..F.., -. a -., , L-., . . -  .. 

p+.g : +;, .:+* 5 ;,&+ ;g$&:; - Li$~:s l.&%*U d?3&+$?a kk, . . ,  ,,-A A 



Con esas nuevas lanchillas ... que lanchan como benditas (OLAS Y CAN- 

TILES. J. Cancio). 
LbZARILLO. Cernícalo (Falco tinnunculus) o "rapa-pájaros". "Bujardo". 

CARENO. (Vid. Recop. vocs.). Débil de carácter. (Vid. "meleno"). 
DRE Y CRÍAS. Cuando se transportan sobre "carretones" o "rabonas" I 

-* ,8 varias piezas de madera, la mayor de éstas se llama "madre" y las 
demás "crías ". 

MALEZA. Daño, enfermedad: Como si nunca hobiera tenio maleza (ESOENAS 
CANTABRAS. H .  Alcalde). 4, 

MAQUILADA. Abundancia1 de maquila. A veces es sinónima d e  "panzada". 
jWVaga unas maquiladas de hambre! (LA PUCHERA. Cap. IX). 

MARCERIL. Refrán: "Las cucadas de abril, hacen a marzo marceril". 
MARUCA. P m  marino. "Berruenda7' (Molva elongata). 
MAYO. (Vid. Recop. vocs,). "El agua de mayo no represa en los regatos" o 

L L ~ ~ r r e  como u n  lehato". 

L A  TIERRUCA. Cap. XIII). 
MILICERA. Se dice de la castafia melliza con otra del mismo erizo. (Vid. 

MOLECIDA. (De rnola, a: &ue!Fa de molino). Voltereta (Trasmiera). (Vid. 
"carabinajo"). Y das la moLecia en  cuanto descudias lns riendas (NARDO 
EL DE SOMONTE. Pág. 33. F. Cubría). 

MORGUERA. "Muergo". Conjunto de "shergos" y época de pescarlos. 
MOSQUITA. (Vid. " chirrina"). 

NARRIA. Persona, despreciable. (Trasmiefa). j Tey!, narria (JUANA Y NEL. Pág  - - 
111. F. Cubría). 

NEVERO. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "Niebla en enero, nieve en el nevero" 
1) Gorrión blanco (Plectrophanes nivalis). 

NIEBLA. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "Nieblas por San Juan, tarán tán tán". 
NOVIA. Refrán: "Novia guapa, rioa y... te la dan, tar%n t8n tán", 

ODRALADO. Carretada hasta el nivel superior del adral. (Vi@. ':o~rales"). 
OLLA. (Vid. Recop. vocs.). Refranes: "Quien come de la  olla grapde, pronto 

lamberá la escudilla". "Si dos mozas espuman la olla, el llar se moja". 
PACER. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "Pace los prados en abril, que después : 

de San Marcos, ni en el prado ni  en el saco". 
PADRASTRO. (Vid. Recop. vocs.). Mentha rotundifolia, L. , 



PANEL, ELA. (Vid. Recop. vocs.). Lecho sobre el panel y u n a  copa de caña 
(ESCENAS MONTAÑESAS. El raquero). T i u  Redeños grif6 desde. b par@ 
(OLAS Y CANTILES. J. Cancio). Z 

PAS. (Vid. Recop. vocs.). U n  emboque cerrado, al pulgar, desde el tiltimo.$as 
(ESCENAS MONTAÑESAS. Suum cuique). 

PASCUEROS. Mozos que cantan y postulan por l a  Pascua. (Zona 0.1 igaq 
Los pasczceros-contestd el jefe de  una  de  las cuadrillas que pos- .. rbsj 
e n  el Valle (PEPINA. Novela montañesa. Alfredo de la Garma* 1923). 

PAYO. (Vid. Recop. vocs.). Refrán: "Entre abril y mayo quema.la bruja el 
viga1 del payo". (Vid. "tajo7'):Il Piso entarimado o tillado que oaima 
la parte habitable de una cabaña. (CANCIONER( GO. Fray J. P z 
de Urbel. 1833). 

PERNAL. (Vid. Recop. vocs., acep. 3."). Es  afiadir un pernal á. *--- 

(SOTILEZA. cap. XV). 
PESCARDOS. (Vid, Recop. vocs.). (Cyprinus phoxinus). Ademds se pescan 

pescardos de muchas maneras (EL R I ~ Ó N  DE LA MONTAÑA. Pkg. 45. D. Fer- 
iiández y González). 

SARRO, SARRIO. Hollín de las chimeneas. (Vid. "hollingre"). 

FT"' L V O C A B U L A R I O  
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E R R A T A S  O B S E R V A D A S  

XLIII 
XLV 
XLV 
XLVI 
LV 
LXI 

9 
15 
19 
26 
29 

29 
35 
39 
40 

41 
42 
46 
54 
55 
61 
68 
69 
69 
74 
74 

81 

DICE DEBE DECIR 

................... Lueves (Asturias) Llueves (Asturias). .................. ENSERU, ANSERA ENSERU (Insertu), ANSERA. 
ESCOBIO (scrobts) .................. ESCOBIO (scopu(1u). ...... TRICHORIAS (¿tractorias?) TRICHORIAS (strlctorias, de  s tdngo) .  

................................. Mimbre Bimbre. 

(Parte tercera) ~ & ~ * 1 $  .* TniL 

............................ ACABEDAL 
(Vid. L&m. XXXVII) ............... 
ARAMBRE.. . (i Pelambre?) ...... 
ANAVIO ... y "mel6tanos") ...... 
ANTES. "Antes con antes": De 

lo de  antes y d e  lo de  despu6s. 
ANTUVIAR (Del lat. anteobrlare). 
ARGARAS ... (Vid. cast. argalia) .. 
ARRESCURAR. Arrañar ............ 
ARROLLAR o ARRONAA ... aco- 

gembrarlos .......................... 
ASELARSE ... (Del lat. a d  y selkz: 
ASULCAR (Del cast. ant. surcar).  
ATURRIAR, SE. (De aturrullar ... 
BERDEL ... (Cdp. 1072. Berceo) ... 
BERZO ... (En bajo lat. berzas ... 
BOTU. Botellita o "botella" ...... 
CABARRA ... (Ixodes reduvius) ... 
CACO. .. "kaken" : gancho ...... 
CACHAS.. . (i De capula?) ......... 
CALTENERSE. (Del lat. captener. 
CALVOREAR ... (Vid. "cande- 

j ear ") ................................. 
CARDINO, A. Caballo o vaca de  

pelo tordo ........................... 

ACEBEDAL. 
(Vid. L&m. VI1 (bis). 
ARAMBRE (oast. ant.) : wure. 
ANAVIO.. . y "meru6ndano "). 

ANTES. "Antes con antes": Mucho antes. 
ANTUVIAR. (Del lat. anteobviare). 
ARGARAS.. . (Vid. pr0vinc.O argaida). 
ARRESCURAR. Arañar. 

ARROLLAR o ARRONAR.. . acogombrarlos. 
ASELARSE ...' (Del lat. a d  y selldre : 
ASULCAR. (Del cast. ant. suloar). 
ATURRIAR, SE. (Variante d e  "turriar"). 
BERDEL ... (Cop. 1072. Arcp. d e  Hita). 
BERZO ... (En bajo lat. bertium. 
BOTU. Botillo; bota pequeña. 
CABARRB.. . (Ixodes rioinus). 
CACO.. . "haken " : gancho. 
CACHAS. .. !¿De capsula?). 
CALTENERSE. (Del lat. caput-tepere. 

CALVAREAR.. . (Vid. "candaj ear ") . 
CAFlDINO, A. Caballo o yegua de  pelo cár- 

deno. 



PAGINA DICE 

CAREL ... Borde ..................... 
CARREJO ... (¿De un tipo cuad* 

qulum? ..................... ...- .... 
CONGRELUCIATO. Congrio adul- - 

to ....................................... 
......... CONGRIO. Congrio joven 

CUCADA ... de agua y viento ... 
...... CUCHA, O. (¿Del lat. cutus 

CUDILLERO ... relacionada con 
"cud6n" ............................. 

. CUSCULIO.. (En lat. cusculiurn : 
.................. encina pequeña, 

CHATARAS. (¿Del árab. xahtora . 
DESECA ... "Las desecas con bu- 

tones .................................. 
EMBOLICHARSE ..................... 
ENCACHE ... más el cache ...... 
ENCARGADERA ...................... 
ENCHOCHARSE o ENCHOCHE- 

............................. CHERSE 
ENSUGAR. (Del lat. exsugare ... 
ESCARO ................................. 
ESCOBIO o ESGOBIO. (Del l a t  

scrobis ............................... 
ESPELUCIAR, SE ... "Espelucia- 

do" : Despeluciado ............... 
ESPLIEGAS ... parecida a la del 

.............................. espliego 
ESQUINAL ... incustrado ......... 
ESTOLAGE. (¿Del lat. exterus : 

exterior ?)  ........................... 
FUFILITERO. (Vid. "anfilitero"). 

GARABITO ... Cosa erepta ......... 
GECHOZOS. (i Lechosos?) ......... 
GRANDONIZAR.. . Granizar. l 

"Grandonizos" : Granizos ...... 
......... HINCA. (Vid. "bigornia") 

JABIZO o ABIZO. (Del' lat. a b y  
sum ................................... 

JACBERO. (De acho) ............... 
JELNA.. . (LFiscina : cesta?) ...... 
LAMBER. .. lambian las espadas 

(LIB. DE ALEXANDRE. 1888) ...... 
MAZORRA ... "hornaza" ............ 

............ MOSCAR. Soliviantarse 
MURION. (De "morio" o "mu- 

rio") : ................................ 
OJADA ... (Oblada melaru) ...... 

DEBE DECIR 

CAREL ... Borda. - .e& LJ 

CARREJO ... (¿De un tipo latino quadricu- 
lum? 

CONGRELUCIATO. Congrio joven. 
CONGRIO. Congrio adulto. 
CUCADA ... de agua y granizo (como "cu- 

cos "). 
CUCHA, O. (¿Del lat. cultum. 

CUDILLERO ... relacionada con el pueblo 
asturiano de este nombre. 

CUSCULIO ... (En lat. cusculium: grano de 
la coscoja. 

CHATARAS. (¿Del árab. xahtara. 

DESECA ... "Las desecas con butrones. 
EMBOLINCHARSE. * --mu.-an 

ENCHOCHARSE o ENCHOCHECERSE. 
ENSUGAR. (Del lat. exsuecare, exugere. 
ESCAROV. 

ESCOBIO o ESGOBIO. (Del lat. scopu(1u). 

ESPELUCIAR, SE. .. "Espelurciado" : Des- 
peluzado. 

ESPLIEGAS ... parecido al del espliego. 
ESQUINAL. .. incrustado. 

ESTOLAGE. (Del cast. ant. estol: acomD3- 
ñamiento). 

FUFILITERO. (Vid. "anfilitero"). II Cubili- 
tero. 

GARABITO ... Cosa erecta. 
JECHOZOS. (Del lat. petosum). (Vid. "je- 

dar "). 

GRANDONIZAR.,. Granizar fuerte. II "Grttn- 
donizos " : Granizos grandes. 

I?:CA. (Vid. "bigornia"). (Del lat. incus : 
yunque). 

JABIZO o ABIZO. (Del lat. abyssum. 
.TI~CHERO. (Del cast. ant. hachero: atalaya). 
JELNA ... Jerpa. (Lat. serpus : junco). 

LAMBER... lambien las espadas (LIB. DE 
ALCXAWDRE. 988). 

MAZORRA ... "hormazo". 
MOSCAR. Correr. 

MURION. (Del lat. múrex) : 
OJADA ... (Oblada meianura! : Dorada. 



DICE DEBE DECIR 

286 
288 
293 

293 

LAMINA 

111 

VI1 (his) 
XII 

XIII 
XX 
xxv 
XXX 

PAN.. . Reminiscencas .............. 
PANDERON ... tempantis ......... 
PASO ... Paso o toque ............ 
PERCINCAR. .. Per(der) y cinca ... 
PERNERA. Enfermedad del ga- 

nado vacuno denominada ba- 
cera ................................... 

PINGONA. (De respingona) ...... 
RAMILA. Comadreja ............... 
REGIOS0 ... suntuoso. Estos ...... 
REMOYUELO. Moyuelo. Salvado 

mas fino ............................. 
SALUGA ... (Del lat. salicua ...... 
SAPADA ... Caía de bruces ...... 
SIMILON ... Cap. XXV). "Una ca- 

dena ................................... 
SUYO (DE POR) ... sabe, es de 

suyo .................................. 
... TARTA. (¿Del lat. vulg. tarta 

TI y TIN ... ESCENAS MONTAÑESAS. 
TRAMAmO y TRAMARON, Envi- 

............... dioso, envidiosón 

TRASMINAR. Aturdir. II Marear. .. 

PAN.. . Reminiscencias. 
PANDERON.. . tempanitis. 
PASO ... Posa o toque. 
PERFINCAR. .. (i Prae-circare?). 

PERNERA. Enfermedad gangrenosa del 
ganado vacuno que comienza por ri 
cuarto trasero. 

PINGONA, (De "pingar", cast. ant. pinjar). 
RAMILA. En general, garduña. 
REGIOS0 ... suntuoso. II Rijoso. Estos. 

REMOYUELO. Salvado menos fino. 
SALUGA ... (Del lat. siliqua. 
SAPADA ... Caída de bruces. 

SIMILON.S ,&g. XXV). L 

cadena! ,, 2' ,,' *' . 
... SUYO (DE POR) sabe, e 

TARTA. (Del franc. tarte. 
TI y TIN ... ESCENAS C ~ T A B R A S .  

TRAMAR0 y TRAMARON. 
"entramañar "). 

TRASMINAR. Exhalar olpr muy penetrante. 

Calle cerrada ................... (a) Calle abierta. 
Calle abierta .................. (o) Calle cerrada. 
Mujeres ........................... Mujer. 
La "basna" ..................... (3) La "corza". 
"Ligas" .......................... (3) "Ligos ". 
Alcaldando ...................... Acaldando. 
"Tarang6n" O "caloca" ... (O) "Peladina" O "caloca". 
MESA "perezoza" ............ (4 )  MESA "perezosa". ...? -? - 
"Michelín" (2) "Mechelin ". t. i I ..................... C., " n . 1  

. . ,, , ,,,-- 
, : 2' ' l. - l.,, . .,; ,, ,.J.,- 





A C A B ~ S E  DE IMPRIMIR ESTE LIBRO, 
BAJO LOS AUSPICIOS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS MONTANESES, EL DfA 25 
DE NOVIEMBRE DE 1949, EN LA IM- 
PRENTA PROVINCIAL DE SANTANDER. 
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