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expone Lázaro-Magallón (peg. 20): "guarreP"", por "güeña" ("embutido

de visceras" -véase para el origen de esta p labra 2.2.3.5.1.2).

- Pipirigallo (planta semejante a la alfalfa de cultivo muy común

en nuestra zona -cf. 4.6.2.4) y las variantes piprigallo (con caída

de lí> pretónica) y quiquirigallo (ambas, menos viv».. que la anterior)

pon deforrración de "perigallo"; esta palabra predenta en castellano

diveisas acepciones (DRAE) y se ha tomado del portugués "perigalho",

que a su vez deriva del lat. PELLEH (DCECH, s.v. pielí. Es clara

en este caso la influencia del "gallo" y su "quiquiriquí", influencia

debida a la semejanza entre las carúnculas de dicho animal y laj

flores de aquella planta.

"Pipirigallo" es incluido por el DRAE; en cuanto a "quiquirirçallo"

cabe señalar el testimonio que de el nos ofrece Andolz en la localidad

turolense de Albarracín, a pocos kilómetros del Rincón.

Mascarrabias, por "cascarrabias"; con injerencia de "mascar", terruño

ras habitual en nuestra comarca que ei cultismo "masticar" (cf. 4.17).

La vinculaeiói semántica entre "mascar" y aquella forma conpuestr

me paree«1 ^vidente: ter,gase en cuen*a que una manera de mostrar *'nijo

es "mascullar" '"hablar er.····e dientes" -DRAE/ y dicho verbo es jus'a-

mente derivado del anterior (DCEO-1).

Fantasma 'sobre género femenino cf. r.1.1.11.2), en lug'ir de

"fantasma" í lat. i'HAf!TASM\) ; es pronunciación vulgar de la grafía

"pjiantasma" 'según el DRAE), muy extendida antiguamente en castellano.

De todos modos, esta forma se habrá visto beneficiada por el influj'

de "es£antar" {cf. las consideraciones al respecto del DTECH, s.v.

fantasía); cf. por ejemplo, la variante "espanta.ma" qje atestigua

De la Torre-Cuéllar en la provincia de Segovia.

El uso de "pantasma" es habitual por todo el ámbito castellano;

cf. entre otras referencias las del ALEANR 'mapa 1567 -FANTASMA¡,
ralero-Cuenca, Torres Fcrnés-Segorbe (pág. 267i , Goicoechea, Inharren,

García ooriano, Serna, Alcalá Venceslada y L amano.

Pltgar ojo \no ; se util./a por la expresión castellana "no

pegar ojo" '"no poder dormir" -cf. DHAE, s.v. ojo>.

Aquí haj confusión con si v*»rbo plegar, una de ' uyas acepciones

en nuestra zon» es la a*» "irse a dormir, dormirse" (cf. 2.2.2.1.15.
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- Ruinseflor, en lugar de "ruiseñor", ha sufrido la influencia analógica

de "ruin" ("pequeño, desmedrado" -DRAE), debida al tamaño menudo

de ese pájaro; la mencionada alteración fonética se suma a otras

propiciadas en aquel vocablo castellano por una etimología popular

(Ruy señor -üCECH) a partir del eccitano antiguo "rossmhol" (< lat.

vg. »LÜSCÏNIOLU).

Otro "ruinseñor" he sorprendido en la monografía de Lamano sobre

el dialecto vulgar salmantino.

Soñer es ina forma que he oído en ocasiones como vaciante de somier

(préstamo del fr. fc2mmier según el DFAE). La idea conexa de "sonar"

se transmite aquí a ese "calchón de tela metálica'1 sin otro obstáculo

que el de una sencilla sábana.

l)f todos modos, no descarto una resolución fonética palatal

(n1 del grupo ~£y.~: c^- a e^te respecte el cal. vulgar ím^P ÍPCVB),
^

que no puede explicarse por la intervención analógica del correspon líen-

te verbo "jomiar".

Cxis^e en <•! t.ao'a leí Rincón una tercera alternativa f -nética,

St.p»er (cor, -u- pretónica), para la cual remito al punto p.l. j.1.1.?.

Vagamundo, por "vagabundo" ( tomado del lat. VAGABU'íLLL >, es forma

vulgar q"6 ir.c'^jC fl CRAE. Pal e e wlara la .nt t-i pr »-tai. ¿ón "vagar"

+ "m indo" por parte del hablante, en tanto que el or: Ren real df

esta forr .ción ''omfuesta SP encuentra en "vagar" * "abundo" ("Muien

abanda en vagar" > i ! "" ; no hay que descartar, SJ.P. embargo, ur.a sencilla

equivalencia acústica fb/m) alentada por la inmed;afe2 de otra articul -

r~ ion nasal í -n- ) .

2.3.3.2- También es posible que una palabra interfiera en el arpecto

fonético dp otra cuando ambas, a pesa1" de conpa, tir la misma base

léxica, discrepan ligeramente en cuanto a uno o varios sonidos, sea

por constituir "-doblete" etimológico 'cultismo / voz patrimonial"!,

por mantener una relación primitivo / deri"ado -; por algana otra

causa; sirvan romo expedente de uanto Jigo los caof o Sig

~ Bul linaio, por "bullicio" < tomado del lat. BULLIT! '). Int

el infinitivo "tullir" y otras formas verbales de esa confutación.

;- rf. M. PI.OAL, Manual de gramática histórica..., pág. 191.
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~ gasaiicio ("casa grande y vieja") es derivado de "casa" (DCECH)

y alterna su uso con la variante casericio, que crso vinculada a

un "casero" bien influyente.

~s interesante precisar que el sentido que yo registro no coincide

exactamente con el señalado por el DRAE para "casalicio" ("casa,

edififio"); cf. en cambio el catalán, y especialmente valenciano,

"casal ici" ("casona" -DCVB) o el testimonio aragonés de Quintana-

Mezquín (casalicio: "casa grande"), junto a la frontera lingüística.

- Cuatorcp, por "catorce": la responsabilidad del cambio hay que

atribuírsela al numeral "cuatro": tanto es«-e como el anterior respondan

a evolucione^ fonéticas distintas del grupo QUA- átono / tónico (4).

Frental ("pierà que se pone a los bueyes en su fr;nte para la labran-

za' -cf. 4.1.1.3) en lugar de "frontil" ("id." -DRAEr, por influencia

de "frente", con tratamiento vocálico regular a par1ir d*»l lat.

FRONTE f 5).

Cl A^EANR -"»pa 121 -FRONTIL l registra ^tC^i\( t r. Arcor, de las

Salina^ :e-e)04,, looalidil tutolense -onngaa » -. d" tr i ¿om i->

estudio.

Pira la designarien íel menv.ior.adc et jeto ev, t> ta^it^éri l'i

palabra tvipete, i la que re rel^err <=n 4.Í.I.I.

'oventú para la pércidí de la conson»nte linai rí.El de

2.J". 1 .1.? ] , por "juventud" es nár- particular; ya qu* "jovent .d"

aparece t on o cultibr en castellano drices que "jover " '[(TCH). I>

tcdoj riodis, la «xisteneii de «-sta últ^na palabra v as^a "ueatro^

días ".abrá favorecido sin d -ida el -anteniniento de 1. -o- en aq^e.

otro hi, i* anti vo.

",*ovei,tú" es registrado asimisrc f or ll.itis-V.il.«, Ariool.:,

I a.-aru-M igal lón 'pájz. ."" , Iribarren, Alvar-Na/ irra, Cui 1 lér.-Jrihue. i

y García Soriano, entre otros.

Negrilla '"cierna planti "uy abundante en los rembrados"), en < 'ia* .

"neguilld" DRAE 1; del arriRuc »reielli ' < NlfJfeLLA), cor . ni lujo

de "negro" '-£-'» que le ^ede und -£- a la fon, a ofi:nl, y es "á ,

generoso con nuestra "ne^r.lli", a la que 5 rcporciona «1 nexo consonan-

tico -ar-.

(4)- cf. M. PIDAL, Op. c 11., pág. 128.
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Asimismo "negrilla" ("tizón") en Goicoechea (Rioja).

~ Sangrijuela, por "sanguijuela" ( <1 »SANGUTSUGIOLA, según e] DCECH,

s.v. sangre); con intervención de "sangre" (< SANGUINE).

El ALEANR (mapa 439 -SANGUIJUELA) registra aquella forma en

diversos puntos del dominio &rago,-.és; asin.ismo la atestiguan Llatas-

Vill^r, Nebot (pág. 416), Blasco/Requena-Utiel , Andolz, Gargallo-

Tarazoina , pág. 510), Lázaro-Magallón (pág. 10), ^na Bordonada-F-toyuela

! (pág. 104), f-o^coechea, Iribarren, Guillén-Orihuela y García Soriano;

por su parte, Muñoz Cortés-1958 (pág 70) ^o da como vulgarismo general.

~ ^1 Sangrinar es li denominación popular de un paraje tatuado -n

el termino de Adenu." y corresj ui le di nombrr ol^cial de "El Sanguinar"

ios! figura, por ejemplo, en el catastro': de nuevo, culpa de l i

"sangre" .

P.3.1.J- Por albino, hay f üabras que reciben el influjo de
4T

otras a las cuales no les vinculan ai irudades semantic as evidente:

En el c iso rie algunas plantas ' ] o minies puede hab r r.*r.nui-

do la terdenc .a nel hablante a contarreVar la '¡acidad d'-> un »érTiro

al que "no le v » la compostura".

- Car.o^uerra: noiibre de cierta pld.i^a u"ibel '.fera ; es una ;e lit, rllt-^-

ríes rntltim,,( np,»«; ponin ̂..iar t 3 de u:, v. , (.jt-'o j.aTif, ) ' Aíif.A-r5:^ „A:

qu^zá el catalán ' -anyaí erla" sea la más fiel i la fonética ori¿.ndria,

el DRAC incluya diversas variantes ícañah^ja, canaherla, rarinierla,

rif.ajelgai y da prioridad a la prinei a de las c.tidas; pero en rvrtuu-

lar interesa Id "cani^uTra" que ci'·an al^i.n is cbrar» di u" tiles:

el. r-\lero-Cuenca, And^l/ en Alcalá d^ l i .'el\a, pueblo t.roler.s"

ere ano a naee'.n comarca1, Díaz-Tnrrt lapaja y Í'anrique-Joria: d^'ha

variante se encuentra a j paso de niestr\ "cañog jerra". En mi opinión,

el segundo constituyente no cera tar*o consecuencia de jni cvolac. ' "

fonética roño úe una in'rorisión léxica- en concreto la del t-ér-nno

"guerra" .

~ I-ecrifr't'erria ''también ,>• d^tt hierba l^ch^ri -cí . 4.f. ̂  es vinarie

dr> la íorna rastell^na "lecnetrezna" ÍPRArJ- sfgún el DCECH (i.v.

Itící.p), esta última *ss alteración de un antiguo *letre/na

( <»LACTERÍLfflA) ron influjo de "leche".

Í6)- En relación con este asunto véase S. GILÍ GAYA, "Casos de etimolo-
gía popular en nombres Je plantas", EFE, VI, 1919, pp. 181-184.
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Tàrabien aquí hay que pensar para nuestra "lecheterna" en una

remodelación del segundo constituyente, inducida por un término con

el que aquella designación vegetal no mantiene un parentesco semántico

claro. cf. asim SITO "leche^erna" en Sánchez-Cespedosa ípág. 277)

y las sugerentes "lechinterna" i'García Soriano) / "lechearena" (Lanano),

que invocan ideas bien dispares.

- Careelina es variante no muy común, todo hay que decirlo, de cardelina

("jilguero"), palabra a la cual me referiré en mi apartado de léxico

(4.7.?). Considero razonable atribuirlo a la injerencia de "cárcel"

(cquizá ne tal ora de "jaula"
9).

utros c r. PS Je palabras bien antojadizos evidentlan loí dos

(asos siguientes:

I'sparatrapo, en lugar de "esparadrapo" (dei it. ant. sparadraopo

-DCECH"1' se "e ocurre q ae habrá sido objeto de un sencillo arreglo
^

base de "_t_rapo".

- Reiojear, o r.ejor , reloj lar 'sobre el cambio -e ir >-! ir el. j.3.1.3.1'

sudili ii-a "et ! udì if ar < or. la vista' y parece ser derivado verbal

de "reojo", -.or. irllu-n n de "rej_0j": ese "isno sentid) presenta

"relojjar" ei, el diccionario aragonés de Ardo''; per su parte, Farciu

y Borao citan un "relojear", semánticamente muy terrario a la forni

que yo registro ("dtción " propensión a enterarse de todo...'0; y

en la último obra se incluye además el sustantivo "reíojeador"

("persona muv curiori y escudriñadora" ̂ .

?. 3.4- Algj'ios aspectos adicionales suore fonética y prosodia

en el habla d_e'_ Rincón

j. i. J.1- Relajación de la -y- entre voc..leq

'e da tar.to er, in^er.ur de palabra rono en 1 ÌG posiciones .n.c.al

y final si la fonosintaxis deoara un contexto .ntervo<al*c . Y d. v a

tendencia i la relajación chinina A veres en la desapar i*-.or d«' ¿qu

consonant«1 pala'al:

io" -< f. J. 7 . «'. 4.1} r su= derivado, din, nut » ¿os :ri V'T; re< y < < > ro'

- yue PU se ó 'o s* je quiere, quemeseó ;, «*r, lugar de "^ué ~e jé

yo"; esta frase llega a pronuncie»rsf ^ueneF.o ~ier^cd a la r^du'"* »r.
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de hiatos a diptongos que traté en 2.1.4.5.1.

La misma expresión con perdida de -y- intervocálica registran

Badía-Bielsa, Mott-Gistaín y Díaz-Torrelapaja (pág. 300); por su

parte, N«-bot (pág. 408) anota un ",qué sé o!".

- "Te vo a dar"; por "te vov_ a dar".

El fenómeno que somerar -nte acabo de presentar se da en Aragón,

«avarra y Rioja de forma generai, así lo evidencia el ALEANR en diversos

mapas; y quizá uno de los más adecuados a esta respecto sea el 94o

f PELIRROJO), que en muchos puntos de encuesta recoge el tipo léxico

"royo" (<lat. ROBEU -rf. 2.2.2.4.3).

Y algun-is monograiías dialectales correspondientes al espacio

linguí tico señalado comentan asimismo aquel hecho fonético: cf.

entre ellas, Sierra-finco Villas (en su introducción), DIaz-Torrelapaja

ípáfi. í()0) y Fna Bordonada-Moyuela-I ípág. 101« f ). En las comarcas

valencianas drl Alto Mijares y Alto Palancia lo comenta'f.'ebot s pág.

408 i.

'.l.^.t1- Distinción entre las articulaciones 1 y

LP el habla de nuestra comare^, no he localizado ningún caso

àf "/*»ís"o": f.-, ">ás, algunos informantes me han p~oporc i^i.dJu ". «jLu

proprie" uno? cuantos p->res mínimos que demuestran no solo la vigencia

de la distinción fonológica \/y sino tanbién la conciencia que tienen

dichos r.ablantes de pronunciar Jos sonidos distintos y distintivos;

eston son los ejemplos:

- "PoLio" / "poy_o"

- Mallo '"ma/c del herrero" -ci. P.2.P.2.1Ì ' "ílavo"

Po11 ( ' .i diversos sentidos: entre ellos, "pan en forna de

rosca" -tf. 4.;.1.4.3) / ro^o ("rojo" -cf. 2.2.2.4.3)

LÌ Husma '•libación exponen ciertas obras relacionadas r ̂r. el

ámbito castellano-aragonés: <:. Nebot i pág. 41'; y Díd'/-Torrel «paja

'pág. ICC1) 18!.

i '*'- cf. ideiás A. LLuRENTE, "Algunas carac^erlst .'•as lingüísticas
de la Rioja en el marco de las hablas del val'e del Ebro y de la¡>
enarcas vecinas de Castilla y Vasconia", RjFE, XL''III, 1965, pp.
jZl-150; y en espedid! pág. 3?6.

8i- Muy interesante a este respecto es »1 artículo de Juan 4. FRÄGO
GRACIA, "La actual irr1 "ción del yeísmo en el espacio navarrcaragonés
y otras cuestiones históricas', AFA, 22-25, 1378-"*9, pp. 7-19.



-317-
-318-

2.1.4.3- En la »»locución rápida de algi'nas personas he detectado

atisbos de aspiración, que se produce a partir de las fricativas

_X_ / -g- y en posición intervocálica; pero quede claro que no se

trata de un h«cho generalizado:

-X-- "Lspartaho"; "paña"; "abadefto" (este últ^no, "bacalao"

-cf. 4.9.10).

-s- cifre dietTì modificación tanto er interior de palabra c orno

en otras posic ones siempre que la fonética sintàttica propicie un

contexto intervi. alleo:

- "feseta", "nosotros"
h h

- 'Y ) solo" , "la srf» '
h n

- "Los otros", "lábranos a pa¡"

roz o**' t fii*e, r ) st p" la e en el habla del Rmón la asp^ia« ion

de _s_ -.,. J A j i qur« y i e d i nn la vicini TOP ir< a le Req-.em-^t^0-

1. , -oni "*! *r^r c- l ^on h i ^i r»£i ne rt - d •"• li ' î

HI ha, i, An Ini id , dor 1 •> aquel fent'ieno f s n °r

Tan^ oc u a l < < 'a d "il / n V es tudio el sesej, tar ren ar* '"• Io*

d» o··'·j > * eT ss t o n t e t is il v a l t r t . a r o jj 1 , la d"mr -i i ón ->rr"Sf >. n-

d.»'r .e di i i l l a r del Ai /oh --ro y algunos pueblo? d" J i lrededúr

í t f . 1 l i t to-Vi l l a r , f i « . 4r de s. t< mo lì.

.3 .4 .4- Carai, f e r J t cno Je i l g i n d b pa labras

l'n y eb t e / eò td en expres i jnes de carác er idve"-b al suelen pron^r,-

t i M ' p tomo elementos itone =s a diíeren id de lo que sucede en astellano

es* indar i 4 ur i d í a , es f f aro, f j t i mañana.

s i r ^ 3 que if re! ere i 'un" real ¿ ra r la n « m a obfacrv t -c ¿ u n Garria-

i r t ì > ( r i I ¿t- -55 y j a i c í i t or i ano.

Te il tTn.no de"i- lei ITV , i rk -f 1í .r a i l i»

le*..' » ; t ' i. ie q je al ^ * ir ' 4 o Ma_, apt,* mp*"" i ur r i . 5r j ^ n t á c t i -

i i ' < ir , ' . * • « ' ir í L ter at n .

2.3.4.5- Menciono en último lugar la tendencia a pronunciar

con cierta intensidad toda sílaba final de frase; lo cual consti tuye,

por otra parte, un fenómeno típicamente aragonés (10).

3 i _ x. %'AVAPRO TCMAj, Vanadi de_ pr rnunriac.on espanol_a, M
1382, et>*-e dutor ^rdi a que el habla vulga" y familiar utiliza "esta"
sin acento *>n Jechos ' intag^ab con valor adverbial 'esta -nañana ',
y por ttra p irte, se refiere a la inacentuación de los «adjetivos
demostrativos en R^oja j flavarra.

'10 - t f. los conen*,jr.os sobrr e>te asunto de Astori o L„ PFME
ftALDONADO FF OS EVARA, 'Las ene ^e^tas iel Atlas Knguíbti o y etnográfico
de tragón y las encuest«ií,i del Atlas lingüístico v ^tnogriíiro ae
Navarra y Rio a", AFA, XVI-XVII, 19b5-66, pp. 81-98, y concretanente
la pág. 93.
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3.0- MORFOLOGÍA; SINTAXIS; DERIVACIÓN

MORFOLOGÍA

Soy consciente de cuan problemático y artificioso resulta en

ocasiones practicar una delimitación clara entre "lo morfológico"

y "lo sintáctico"; pero en cualquier caso esta división, aun con

sus inconvenientes, revierte, como tantas otras estrategias metodoló-

gicas, en claridad expositiva; y ello me ha animado a explotar para

mi trabajo cucho planteamiento, por otra parte bien tradicional y

socorrido c-n dialectología.

Este apartado cencedt» también bastante espacio > pràcticament»1*

la ni tad a "lo derivativo"; y, coro es sabido, la derivación s**

encirun.i v*i hacia el tprr^riej de lo «»strict im^n^p léxico, por tanto,

10 será extraño enrjntr'ar i propósito de sufi jes, prefijos y otras

cuestiones onexas ni canas palabras que están tratadas en efe r ib

apartado dr> la "leriva^iún" y que desp .es reaparecen en, el apartado

del "léxico"; **llo ademáo serviri para "aliperar de fee1" <t i«st«*

SINTAXIS

DERIVACIÓN

¥ tal cono señalo en mi presentación i ia "fonética" (T.< ' r i»*c

pa*-a Jas con.-ideracior.es etinoloßicas en general las intonaci ones

y sugerencias *Jfl LCECH, DETat y DrELC; sin perder de vista otras

proput'Jta.j, ^ncluida ni orc»pia perspectiva de los hechos en cala

case.
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3.1- MORFOLOGIA

3.1.1- Género

J.1.1.1- Son ruy numerosos ios adjetivos o substantivos masculinos

que han sido extraídos analógicame ite a partir de primitivas formas

femeninas. Aquellos se acogen en general a una especializacion semántica

que loo rondu< e desde un sentido originario a ideas diver·sr·s como

la de d^nur-te?, jocosidad, relativa indefinición y otras, pi r otra

I arte, we produce casi 3.e*ipre ur. cambio de -a por -> fina-, **i.ho

nad i ext>-a"* si se t¿ene en cuenta que esta última vocal PS la fprn^na-

v. ón na¿j caratteri tic i del castellano para el genero nasc.jl.no,

irvan c orno exponen*e He --uanto digo los siguientes casos»

- AUi oro se díte de al^üiC^ rechoncho, gordo y pc4ueño y es alteración

'̂ J.L fcof"̂  ("b'·evci, p »ner 'rato que da la higuera, » nayo-- tanaño

jj' « * ,j ' i , i e te s ítstan1"! vo feneriino me refe-ir^'-'ac Y.inte

3.3.3.2 .

fit 1 i-1 IT a*er

^ ^ ^ f ^ ^ i*"* jb* 1 ,̂1

*f n i pa?,- "i J '

11 ar .

^ jr eri cuanto a ^^ senado i i 1oa'~or"a ' s l r i

i t i - ad r - í j .j.3 2) o ..e ^eg ^ra Torr^bl i r a-

t n, f r - , l landa de ca r"jc*er / p r pe"sa a q p T~ t

Arr tranci "traot , ""^e r^ "• v i ^ j o " ) , icrnadc oobre ar r ^ tranca

*•-» ca" f in t ¿ya f o r ' ^ i C recito a io oun^ob 2.1.3. I . B . l y

. 1. . l .

*•" ir- t ani o ' f jno **1 "j"c'tro i * i L ^ a t a s - t / i ^ j , ^ r en la VP »>•

'a c'è Lo i ergano«-, cf. adenas el "arretri0 ( ' ' d . ' i t c b t . g ^ j c

)w*· Nel ì t-i <H (.afe. 1 ^ y el ' a« -» - » >~ ir < ̂  ' 'r i^,-»1 l e>~Id le pò

v j , d e j m e d r a d j ' que i r c l j / e Al«, i la Ver es lada **n '•u Jr' ah i l a r

i . * - . Tarb»en r f O u l * » de ±f*ert"~ *a *orni ^ » i t n r ,

* ^ t,«r* b l e" , "cer^oict i ^ u ^ i i , iclrs^i — L í V B .

- ^ ar^^lo €*3 . f i ^ p#*f le j je l i , p ^ ^ o ^ j ^ ¿ * a ri

* i le ar f n'·e'·I i "í1 - i / ^e la <- r , i r j * j ï r 1 ir er f- -f.

' . p a r i s. f ima 4. ' . 4 . »- *est."ion _> d i a ^ e * ii«^s Je a i ^ e i

"' &p rder a ^n ^„-Ked.-a del -nr ^ ^ a. ALEANh -napa 4r-t^ APn„*

^a i-, an t-e nao je^-^^a leí aragonés "a^-elo1 *• sobre »»i

tratamiento - i- > I >• X -2.1.1.4.2) e& señalada en t r»1 ^tras ob^as
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por los diccionar'os de Borao, Pardo y Andolz.

- Bajoco se dice de una persona descuidada, bonachona, tranquila

de ánimo, y se encuentra en relación etimológica con bajoca ("judia

verde"), palabra que trato más adelante f 4. 6. ¿.2).

La misma forma masculina y parecida acepción reg.stran Llatafa-

Villar y Torreblanca-Villena (pág. 270), cf. asimisro en valenciano

"bajoc" ("tonto, simple" - DCVB).

En cuanto a la variación semántica aludida nteresan las referen-

cias de Andol, ' "bachocas" - "dícese del hombre descuidado, 1 lañóte,

buenazo,..." y Mart ínez-^nguera Cr^A- ? '! ~ "b«* hota" - "persona

rilmo \" i .

n jls3 p̂ .q .eu, ", se hab^á extraído a ^artí^ de bal = a,Falso

vo" prer'-u ana ^egún el DCFCH, cf. asín 1̂0 "balso1 en otra-s tabla

-astellanu-aragonesas del interior valenciano Ríos-Sot de '•e·-rerf
j Nebo'-l . Jfi0, píe. ''D. rl f PAF, pò" «5^ r arte, . lu/f "Laije'e'

'bilsilla T charca pequt a" roñe vo. propia de A**agcr, y *ir » n

atestiguan e e d "i r.^ivf Ror"aO, Pardo * Ardol/, ertr» otroc.

f ̂ o 'piedra *"pdcr da ', f "na q^e v aD^a

i ' iat. BV.LLA, "Darbu^a, bjln' - l^ f .

x*r.. 'da

El PRAE incluy "bolo1 r^r. a ep< * ^ f - -na/ t hve r i* ,

cjt rio ^igura li n ies t ra , er r a n r i O , » . valor de "pied ' i

o ros n u / -.ilircs ^on a t c s ^ i g ^ ios For va i ira" y <*r z r t •>

^ r » e n t a i e s d e ' j p * * n i i „ j l a .

A s í , el A I E A N ^ ( r a p 133( - í I E D K A R ^ D C N I A JF ^\h "AMAÑO "fgis r J

t3Í s* er r^cl" as I c c a l i d a d e s tiragr"r> is, , rf i& c "n rp*ar '•'•e er

j j id tji 1391 ' "A* ro P G T A E J jnt t * 'r f T- a Ade-nu¿ \/-A / an'a

Cri í . de **o/ct "j-400, p r a v . de " u t p " j , „ ^ n ^

1^1 test^-ior o o ie Pardo, Ando^z , A » /i1* ^a '

V i l l d i , Alt- i -^ud ert" , A l e O-FJL.S, To'"»*hlir

-i *• i ¡f l i j jar a- ai td^er a f ït . S4 .

crr a-c »gues, L j i a > -

. l l » « ^ pig 2 r3)

ano

u*r i f ir

j * , F ^"" >

3 i a '

-er p e r v i v e n la

abezo

ràbia / la toponímia de' i i r e n ,

j - ~ior *"

- j ba^e

at * j s . cr

se ere aen*"ra
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el substantivo cabeza «lat. vg. hispánico CAPÏTIA - DCECH).

El DRAE recoge "cabezo" sin localizar aunque el Diccionario

de Autoridades lo daba como "voz antigua, que aún se conserva en

Murcia y otras partes". En puntos diversos del dominio aragonés es

registrado por el ALEANR (mapas 1358 - CERRO y 1359 -CERRO CÓNICO)

y Fraßo-Caunpo de Borja ípág. 57); asimismo lo atestiguar cerca de

nuestra comarca Calero—Cuenca. Alba-Ludiente y Nebot (pág. 453).

En último término destacaré el valenciano "cabeç", muy frecuente

sobre t odi en toponimia, que el DECat (s.v. cap) explica cono per aven-1=

mozárabe.

: "vir.o muy grande"; pero aun así, bastante más pequen'/

que una "canpana" de dinernones normales. Con el nismo sentido

encuentro di '"ho térnino en la otr.i de Calere-Cuenca, cnn la a; f r

"cencerro"' y algunas otras lo i n c l u y e el ; r o p i u " R A E .

- C a z u p j o , ñas peq en: y iirfi iejcit i le 3 .e .1 ' ,a¿^ela" ; es* a *'.

palabra en a e r i ^ a - i i i P " .«zo1 1 , jyo < "gen -*•«> „I ' ."i ir t.T". ••

( D f E C r i ) ; p'f s^ ; arte, la : • - i -nas a l , * i "S t .-ila i-", / r r^b d . i . - '

relac ' ona'i it on el l i r * * " ^ a r i g j t , » ^ y 'rai, ."".as r.tig i, .

Borao, Fa rdu , ' r j o l r , b a d í r f - 1 í4-i, : idi .ä-B.e« >=i *• r .Larr-" , _ . -

V . I lar , por K J parte, menr i ur,d ^ri " a su t -K" , ,r . s< ;_ f J t e.-> sig:..i,

rar ib i^n la presen : «i de " r a s b u l "

d o m i n i i l - ' i | { u i b t : c » 'dealer . r > ' V b ' .

js ifs, »sadr- no pa1. aur ) it « i

* F 1 w» f s ^ ^ ̂ ^ ¿ f ^ d e C j ^ i l

r C L ' " H , «n- d e r i v a l e je sa" < *.*i*. A ,

Lì . b t r > , d 5 . !»*re""v . .a J«* * - « : 1 , 1

i^ * 4r«i^ ^c iV-F Q^e b * r^^ct* *

.r.-ie:.:.* ^anoo e l !" di

.er- . -i. . r "if í f. -is ; c>e t

1! v ,

• i T ir

,*:. 4r
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Iribarren incluye co*-o termino navarro "cucharo"'"recipiente metálico

de boca ancha que utilizan para el ordeño de las ovejas").

Tor otra parte, el :atai*n dialectal "culler" ("cucharón"

DCVB) es -;ontirjaciór directa del lot. vg. COCHLEARIUM y no derivado

secundario del fen. "culle"a" «lat. vg. C O C L E A R I A ) .

El chagüeto es de talla . igu ntenot qae la "chaqueta" « ' j - i . labr^ temada

del f r . "jaquette" - D C E C H ) . 'Ina relación semántica s imi l a r presentan

las larras dta la<i<is " jaqut*" ' "t naquetln" - DCVB) y " jaqueta" .

'ì.wetn »-r. el r e c i p i e n t e aonde s^ pone la nasa para real:/, j r 1 ;s

*»-,t .*i 1 jp ier:vadwS del "frd. v,i . 4 . 5 . 5 - ; ei ffn.«nino gavf-ta, d^l

i jr -e 4 , en 4 . ^ » . ? , r,p u t i l i z i para denout.r.ar l i irtesa »-t, Li

3 ,*- los .il taf, ; les deposi tar , e: natcri.il »»«nasado.

Ci t. *%r r. " g j ^ * arr "t : i .r. s in .a t"er"i»naci' ')r 1»* J » r , i n ' i t i v r 3-» , r í*íiere

-, i r » ¿ i * ' j r r t : < " ; , « " • i, «ri.r,: ;,_ d j ' i r p ' e "^-J i t r re " ". i" "t. >*»

. r a J i í, " " r , ei iT41 ' i ~ * t». , « r . i - i: -,^ r,t

•*•',: i r , h i J í a - B . r l a , ". j : i -L jd^er .* ' y '.e'· * ; **,. i> *

i^-í .'/-- on tí i j * . "' .'

i a d" i s . «'j.: i*-'. : - . "" i

*-,A>>iA , t - g iS t r i * í ^ *" *

et:* i j i t ^--i i > i a l . H »d ; » - r**»•

r " ,e" "r i r •" i .* * s* :

i-1
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P.ira •»» "•: ,^fr «iii*-*",*" "> d-« *p«*tata " *1 U'f, h à,-,*.

lla«* ¿a a* e: i~jf f í -• «"Are el catatar J,ai«'·tai potato",

de ^.gf i t *» ali tastar,*« ter", ' D* VB

."- a* , a&e '^ t , p.r,3i» .*

. /' / v, .- h i = i * - »-d - r í as. e* * *

n A 1 a 1 a 1** i "

pro« • . i Se a *

- t i ir *~-i í».-, » I» , ï ..•* l i 's i"'T * < ** , , A" A^. ' .r . .

i urt." l" '.,*«r: < * » » - , i"

A í . r · w ' v c c h t w * a £s*3 i * i

7 >r a de ^¿>t^ü o: el *< f s .<*rr^, c i i „de a 13 si«*-" "Ct ir j ,

entr • C J V T S * Jt ^ • <*.» aerta j I T ta. a * '"-irò*- f . 4. , . T . ^ .

Tor t v f llariít « u"a -»specie t •'orta que na ç el p '«I^T^ >. 3*

.a asa ",^f le sot^a. J .s t te c 'i este vai^r regisTa el AL£í%í-

•napa J45 - PANFCILLO '. E SE MCE CXN FL PE^Tu DE L \ «A"*, un pjr

le "*^ í t i s " nu" r t rca del c »n un, ei. lis localids-es d« "as<»¿is

i Te- ü C, pr >•, . 1<* T^r^el y ea' ta Cr_z se v ya j_4i f ores/, d»»

Taen^a 1 1 . "tros test^ro^i^s Je este nascj i ino analog co ccrrespond«»

«ilero-Juenca i t o r f c s ^ y Gorzal^z Cl l^-Val le ie Mera torto - ""Aper» 0

de rr»par ada' i , t s te j '•ino, • , berrai burgal »sis. P-ÌT^ el , n ^ i e » ' * v

r>: .^rn Or ' i,ist. "tor'a", »^arse 1-s conentarios dej, _ C E r K .

- Vendano ' - •* rei t re t in"o i .a "ventana pe i^eña" ^UIPO a la "contraven-

•ana", / ; <* tn •» - sp «ra-Jo *in el femenino "ventana", aun .jue quizás

aeaf .-^ "sci VÍA timi f o r" a. lenvaciSn directa del lat. VENTI) (ff.

.LE"*1-, •• . v . / 1 en * «, .
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tar.tc f. r RAE v no alcanas ot-as dialectales Berao,

'.-ero-C-erva, S*D2t-pág. 46fc, To-res F >rnes-Se£orte-pa£. ^ .

*ventar£*f .or. la pr.-e-a Je jct»f«,^nes qi,*e ^e n«n ,rj,aa-

p»-;i^-„" » » seg'irJa *s « »¿j«tf *Ì4 por -1 A '.E A*».- " -4 » »"í - " " *

TANA f i p,"-j!f d • - z ¿el dori» » j ara¿ '.««,

Pi» d

, e. . s i i i " l o r" ,p*- ¡ j ; - » - » r a act»? . -r . 3,«

- • *• if . J ï . - . . . ir-

- « r : » t - . i- ->^ • •• ' jriaj

T ' i r" ' »-as. í ;. e--a;; je .-

i ^* p*£ ^ef-i^ii, ,-' .- . .,

i 1". R, "- .

i I r -AE

st-g

- „ r el -sert.jo 3e

1JE > del ia*. PL'JTL

, ef

a c i u t i «il

• - • * • * - ' t * »"endend" i "" t as ta l i " i2 r" s^bs*ant.vos se r< tn A f»e s*a

de *,^r,T c'i l j ies^ i, tachón ae alamos orinale^, a par t i r del le/eia

iir q if se al jde a la h^rrbf j oe ^ra especie ¿»e extra*-, r 3r el sus >i* ¥ c

arbu dt- ~2 'u >t. a -, ca. > ei -o, i denor.'.i^ 5 , analògica par-

el "c. r e'·f rr.'i.er.te ".acho , veamos JPJS chart's "asos.

RJ =«»] it -lirec^a-^ente i> "cabri1 lat . "4 J PA - , i f ,u -lei

•nasrj l . ro "catrón", tanb.én upar--» c-r las s gj^e-tes ^DFJÍ dialectales:

'"alero-vuencd, Inbirren, Serna , "jfor v'élez-Rub.o; as^-iisio lo

.nc laye "1 LPAE.

~ ~'al] 'R0 " g a l l o ' / , fci rado sobre 'gali irai" lat. GALLFiA . El D^AE

adj id- «i a iquella palatr» el sentido de "galio al que le faltan
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1*8 cobijas de la cola" y le «tribuye 1ms lteal izac iones de Andalucía

y Aurei« : la acepción acreditan Alcalá ¥«nceslada, García Soriano,

Serna y Huñoz/Vélez-Subio; por otra parte, un plural "gallinas" ("con-

tunto de galios ¡ gali, ":<s''t es señalado pur Qxixlis-Mbacetc y Zaiora-

Albacete ,pag. 240».

En último tornino diré que ¿allino es t j,tbién un apodo atribuido

a cierta perdona de Casas Altas.

_ i -.cero, a fart:r de "liebre" v lat. LEFJRZ). Eì ALEANP lo registra

er. pjn*tö juŝ er.,̂  del dcr,*r,.r ara¿er,'r. '»apa '̂-UE'̂ RF lA.'HO « ,

cí. ad»»ás los tes* laor.ios de Gargai lo-Tara iena (pài;. 518" y 5ern-j.

Dvt , druJor % 1- "cveja" <lat. tardío CVÍ<"". LA - T-'ECH ; asir.sao

Jerr.a • La Mancha .

R an D t or. j ' lerpo a paí tir de 's" "rana" •• lat. HAHA1. Varíes "ranos"

de so ansar, er. lis repertrri.s dialectales de Anejir, i-arac, E? lasco
+

Reqaer.a-L't.«' , Ser M y A l c a l i Vericeslada. óegür. el DFAE "rane" es,

"er ,i*i."_r,a.c ; ir* es, el m a c r o ie la rar.a" * .

t a". «. s .ier.o-.inac .on ú,**, tjr.tr j j~osa pa.M Bi « e :

d lpa , er *ste r-iso, àe *a "vaca" ' l a * . V A C JA K T : - n a jr-a ar.aiog: -a

aparece con la etiqueta Je **f ut : liar ' er, el THi^.

3.1.1.4.- De ics an, nal es j las personas: el car.Dio analògice

-a > _j se refleja asinispo en un buen peñado de apeaos nasculinos;

estos, que designin en sir.gulai a individuos varores y í-n plural,

a f anillas de variable envergadura, se han extraído a partir de apelati-

vos femeninos, nombres de mujer, apellidos, etc...; «son l~s que presento

a continuación atendiendo al orden de procedencia indicado:

3 . 1 . 1 . / , . trtir de apelativos femeninos :

- El tío Sellato 2» (de Casas Bajas); cí'. "bellota" « ár. be. luta K

- Matorros ' los _ — ) : farailia de Casas altas; en relaci Sn c^n el

tériino na torra ( "matapr?.Hde" ' , al que ne refiero más adelante

13.3.1.1.9).

?!)- Interesan a este respeto !«& localizaciones ^ue sanala para
"rano" J.BR/'VO GARCÍA, "Carta ael sapo", RDTP, IV, 1948, pp. 482-
463; habría que averiguar, en cualquier caso, si se refieren al sapo
o al macho de la rana.

(2)- Sobre el uso de "tío" co«o fórmula de tratamiento cf. 3.1.4.5.
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- El tío Pataco (de Adeituz); cf. en cast, "pataca", "cierto tubérculo

stallar a la patata - PÍA! (para su relación etinolégica con "patata"

cf. DCECH, s.v. pataca).

Asimismo el HPAE :nclu>e ur. "pataco** con el sentido de "patán,

aldeana". Cito textuataente.

- El tío Picaraza '.del dei Olmo, aldea pertenecí er tt- a Ademuz);

cf. el substantivo picaraza ("urraca"), que trato en ni apartado

de léxico 14.7.2).

Es bastante habitual er. el natía del hincón la formación de

apodos, conc estos, en de Agnaciones am-.aie«" y ventiles,

sear, masculina? u femeninas.

3.1. i. 4. ,í- A part: r de norspres de mujer, apellidos,...

- Esperar.zos ios .• : familia de r.istielfitir; OJJG el ru-delo f.

Esperv.ua.
f

Mar i ánge les 1 os > : también familia de Cas* ̂ elfabib; en reía« , 5r,

cor, ''arla Ar<f?eÍ£.

- F I t ic Margari te : ne Adei?ur ' ; pr obablerer.te aa ar taL.6n j» l t intrcpóni-

no Margarita, a-irque r.o des rar to que se haya basane *r. el nontre

dr la conocida flor.

Serafines 'les ': familia ce r.-ist-elfafc-b; deudores, en cuan t :

a su gracia, de la tía Serafina.

Por último, dejo paso a Lc.s Gare í es, familia que han ita en Jastiel-

fabib; en este caso sirve de pauta un apellido. Gare í i.

3.1.1.5- Es menor la proporción de substantivos / adietiVOE

femeninos forjados por analogía con pnnitivas formas masculinas; y las

direcciones senánticas que aquellos siguen en su camino de "emancipa-

ción léxica" son bien diversas. Unicamente presenta el valor aumentativo

al cual muchos filólogos han hecho referencia (3) el primer caso

de entre la serse que r,e dispong» a citar:

- Aja : "Ajo grande que generalnente se usa para símente"; cf. "ajo"

,< lat. ALIUM).

(?)- cf. entre otros el ya antigüe artículo de ' . von MAPTBURG,
substantifs féminins avec valear augnentative", BDC, IX, 1921, pp.
51-55; o la contribución de Henry and Renée RAMANE, "The augmentative
Feminine in the rottanee languages", RPh, II, 1948-1949, pp. 135-175.
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Pardo, Andolz y Gargallo-Tarazona (pa«. 48&Í: las tres

obras, relacionadas con el ámbito lingüístico aragonés.

Carnarra se u t i l iza con un sentido tan laprec-so como el de "ca-

charro"; esta ú l t ina palabra es derivada de "cacho" i<- iat. vg.'CACCL'-

L i - U C £ C H ) . Otras "cdfharras", con acepciones diversas, recogen Torre-

blar.ca-V . l lena ipág. !"'8., Gare la-Cartager.a I F % - l-^J, í 'evi-la -Murcia,

Lerna / A l c a l á Ventesiada.

i ap- jza : "Fsfec le de n indi i que se pone a los "rar danos" así se

lliaa 'il se-ental df la o-. e 'a - rf, ^ . 2 .1 . ? . 3 f i ra ev i ta r 4 ̂  ncr.ter.

d las vejis er ó; ^ i . r . de r . J . ~ t . 4. i . ; . : 1 . Es f~~ ; r , ; ^n :ór le

i ipazc "»sr .erta grandi. J** ^ S f a : * ^ " le tal-v»" , l a l e U r i c w r « ^ - , - < > -

se reron*i J » , it . v,-. VAf¿> F.l'" --r-tj ^ , ¡d ^.e ~e . e refer

ya er. ». . . l . J. 1 . l .

'r t ; jfic , Sn Si^i " ¡r t »t"." In ' iraza" ¡„e el A L f c A ' , - - -apa f J •*-

MA.%'111 l h~ X A V > i 'APPÍ" reei-a*: i en -, iri.s pur."os de «r^-^s-sti c r 5 x* -o r

d '. .esTd /-: a dt- est 1»c cncre*arrfp,*e ¿ r ' ^s de lar» Saldas Te-
E j4 , "«i-.j iner t T.->_- , '.*'t*¿ . > > ,-I l , » ep-r t re \~-^ . .

„ , - * i d orre. . ' 3 : w ' i

d^- . - i a r - " «»; a/ i ' ei> -er.r, 3r.c>3 í r. , i l . r e b d. ' ,»rsos ar'

icras 3: a lee *j e t : Pe rd i t a , '_->-a , l i a r lo , A r . a ^ l z , r .^rc

r.'or..'o-M.,dres, Torr^Diar . a- 'v . . l«r .a pag. l '8 ï , lu * l lér -

ira , : « c e f c ' . t a , I r i t i r r e r , , Barl iDeir / "j^r i~-s Sur ian >.

- ' ira - la. "\ertc-, v i r . f r f s i i pequeño ;u e' t ^mjr.

y dt cxn r,j h'arca", -r»"ida sobre r*1 -v »l- i-^ -äs" ̂ 1 ne "^aracol",

VO2 de ' r igen inciert

'.a *• , sna dcepc.ón señal» H! r/HAL rjra *"1 »<'>r""i'"n " ara^cLi*',

c,ue pi r otra par*e localiza f n Araçór, ^arbién r. a f~ refercr.r a T

ella variar, ~or,tr. t aciones dialec'.iles, "Igunas de l is .ual»? tienen

que \er con ¿onar. cor.» iguas 3 lì .".dirada r,-r el DPAE: cf. Borao,

Pardo, Andol", joi' o^cnea, Ir. harren, Torras Fcrnés-Cerorbe 'páfi.

25"] y Torrrblanca-^i 1 1 PH •< pài-;. 173 .

- Jar.cna "rac i io de ivas" , virn-ulada etnt'-l ír-r"np'"t e a "gane--)":

el incierto origen de es 1 1 lltina f^rna no perni t« ter ^oncluyer.te

a n hora ae juzgar el carácter primitivo o derivado de ur.a y otra.

en "ualq'iier caso, véanse las observad ^r s que sohr«' aibas realiza

el DCECH s.v. gancho).
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En cuanto a "g mcha" cabe señalar su 1.30 er dist intas znnas

de la península: rf entre otros, los testimonios de Calero-Cuer.ca,

Serna, Zamora-Albacete pág. 2481 y Zamora-Herida !pág. luí 5 .

For otra par t« . , d icho substantivo ÍVf.eruno aparece tr tu IHAE

con la acepción "rana de árbol" y COTO vor propia de Albacete y l e ' n .

- Lona i "di tura peceña y prolongada"» *>s *..} c-n.r er cl hat I a ,

la topon imia Je n .estra zona; =u or^er. .',r,t-j . , i tv se f il la e- f -1

"".ase-11 no "lone* < lat . L^üt-L*' j ep . jz i > > .^ .-»'.er-1! *" c < i ^ t e ! ' j :

.RAF .

*a-r>i. el : * « - -i: r a t ' ; ' , "- .~t :•* . - .«

3.-^ t, .stur *»" i - * , .lar &i -»I -,t • *-:

• - ' . l » v i 3v s isas" i r e ; , » 4 pero. . que srl

Ancis ; -,.,i:r , '. t-,:i;. er t i I ?AE, ,- t«
c" ' » o l i » -e >- ; T 1 , * i? : - •; .e'.v -,.••• el

pers r.a dr '-st-is

:e~er..r..:> ar.aló¿. "« •••.eren a .e . *-r

Je

e rei er.3

l i ie.- igna-

- A guac. I d . .3 - . ^ r r iel aguar .1 i para tei p e r 1 . i i de -1- en , -« p r ^ era

...laD.i ^ : . ¿.i1. 3 . "*.«". b , ; *aifcién re«.oge aque l l a palabra el d i , c lonarlo

aragonés le Ando I / ; nier.*ras que el CFAE .Tijye "a±guanlí", rono

v*z ari t eud y r i n i t e a "alguacilesa".

- - . v ̂  1 a se 11 ambi' ante- , 4 *-enor ' e lo« toner, "irios que * «• pedido

o í i , =i la n t j j f - r d- jri "^ j t rd i a c i v . l ' ; - i . is.i-.3no el ^a* . " r i va l i "

~ ^° r i n inta, per "doni.-.ante"; aparece en r onerosos repertorios día ^ ' a -

I t s . rf . L .a tHS-Vi l l a r , 'íebot pág. 466 ' , Blasro 'Peqoena- 'J^iel , ¿..dc.z,

Bordonada-Moyuela-I 'pág. 1 C 5 « , Torreblarca-V^ller.a rág. 1"3 , Jurcía-

Cartagena ípág. ^ 2 ) , Alca lá Venceslada ;• Calvador/Cúllar-Baza ' R F F ,

XLi:, pp. 37).
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- Gobernanta (por "gobernante"), se dice de una taujer a la que gusta

mandar. El ORAI incluye esta fo-ma femenina con un sentidt distinto

al nuestro; er. cambio son abundantes las referencias dialectales

a una "gobernr ita" como la que yo describo: ci. Pa^do, Lla is-Villar,

Blasco/Requena-Utiel, Ena Borcjnada-Moyuela-I ípág. 1C5) I'ibarren,

Torreblanca-Viliena tpág. 178), Serna y Zaisora-Albacete 'pife. 178>.

Caso aparte constituye la clavariesa (cast, "clavaria"), qu;en

se encarga de realizar los preparativos para la fiesta anual en que

3« conuxTora a un santo, una virgen, etc,...; -iirho tèrnino pare e

proceder del cat. "clavariesoa", femenino de "clavan", «ue co~c

el fast, "rìavariii" se .ñapara en t-1 lit. CLAVARIO?!. Otras "e lavai lesas"

sor, dcredi*"aüaí j int - al espacio lingüístico valenciano por Alta-

Ludiente / LI it ij-V:llar.

j.1.1."7- i, a feminización sirve in^l^sc en ocasiones para crear

eufemisnos: *

Crista' !~e cago rr. c ,re-~riBtin' san expresiones que defor-an

el ,','Firr»' i«* *r. ïtu y ada,...eren abí un ton) lucnn "-er.os irrespetuoso.

o »*i*. 1 i > iiterje~ ijr.es ^ue "lenc.ona Nebot 'pf. 4ñt~> y 5 ÏT

las .era: is JQ1 A^* "i »ares Ai*c Palancra 'prov. -te Jas te l Ion'

" , rev.ristu' " , ",mf >_ai_h¿r. crista'", " , recristina1 " ; esta últira tar>bien

es . tada p^r Llatan-Villar > asifisr.o .rristina'), Pardo, Andolz

e ïr^Darrer., er, >~at. "r«»f resta" t T'fVB '.

, 'opona' atenúa la ¿"reverencia q^e supone tcapón' ; -~f. en cast.

"copón" "copa en Id cual se guarda el Santísimo Sacramento" - CRAE1.

'a r.isna interjecc ón í*n masculino registra Har.rique-Sc.na.

J.1.1.o- Algui.is substantivos presentan cierta vací'ación en

cuanto il genero g anat i cal y su ternir,ac¿ón -o /-a, s^n que ello

implique -upt-ra semantica entre masculino í-o) y femenino (-a):

Covarcho/covircha: "Cueva pequeña"; para su etimología, un tanto

problemática, y otros comentarlas cf. ?.Z.3.2.2.

- ¿iyato/gayata: "cierto t*pc ae bastón rústico"; de torios nodos el re-

pr^sentante masculino es mucho más co-nún. Véase lo que digo sobre

la '"one* ica de «jibas ferias así conc diversos tcit nonios de su uso

por el jrlente peninsular en 2.2.1.1.3.1.
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- Risclo/rist la: la forma masculina parece proceder del cast, "risco"'

(para su etimologia cf. DCECH, s.v. riesgo) con acLción de una -i-

epentética (cf. 2.2.3.2.3); por su parte, la variante femenina "risela*

se habr& originado, merced a aquel refuerzo consonantico

(-1-), a partir cel dialectal "risca", que el Í-RAE localiza rare

s mótil mo de "risco" en Andalucía y que asiiiismc recogen las siguiente«?

obras: Andolz (quien lo adjudica a la lycalidaa ti.rrlí»r,£'r de ~ irri Ir ,

Calero-Cuenca, Sevilla-Murria, Serna y Álcela Venceslada.

Sagato, sagata '"fogata"): 13 íurfa femení., a es "a ",~> nen s con'j.

que la "lacrima y aisbas podrían es^ar relacior.aaas ^ *n el «ir! "f'v1* 4"
w

Mer. del lat. F 'X"'..'', a^nq^e el I "Lth nada di»,e 3" el

Son var.o.*-: l'"í test.T>: *~.i. l ie he era i r,*: ad d™ "òa^.a* <" r;

de nues t ra cunar' a i re< c¿e:, el A L E A N F i rapa 61«J - F ì A ~ A , R -r i»t are H* •

en el p^eol^ t rci3t.se ae *'^r,rar,era, T e - E C ^ , A n d í - • • A l t - i r r a , Ir ,

l ega l idad per teneciente f arr .ér , a l i f r ^ , . r , c . :o Ter^^ , , ,*dla: ^ - » " *e* • a

y* L i - i i as-Vi 1 lar ; *: i.s re ierer .^ ias _ -rresj cr ier ". c»"~ia . Q u i l . s -

A l b a ett? ( 4 , r : - , : a r*e , J" r*»*'~-'¿ il iraur. a ,*a -" "Sx ,¿ j* > * ". «¿ar

w S i t i j." ' ¡i ' ¿tir - « " i - > - ; r^tó, . i .e ',:.'-*-•» .: i . c ^ c *

fcr.ét.« u "äs --T! an

t't i"oló|í : v .«f* nues* r
s *

^ . 1 . 1 . G- ^ s u i I a C i ó r . de • ''=-ner i í i v o r e c i C a por .a pr^t^s is Je

a- i n . i _a 1 .

^ i r n a voca' va ¿ r . t inamente ^»gddca «1 a r t i c u l e u ' *"ros de te rminan tes

p rev ia s : así, palabras "orto -if" to . a*" o t ̂  , ¿ r rad^ i son ^ r * e r f retadas

por algunos »one m a s c . i i n ^ c : 1 ' afc tc , I ' -i^oto, I ' /arrad' o i para

la f o r m i apocopada ael a r t i c ^ l j na5Cjl .no ^ : ' .1,3. 1 1 , que *-?ndrán

ceno p lur í les los las a f o t o s ' arates arradios ' véan i e otros

comentarios en J. 1 .4.."'.2 ' . A esta variación de género c o n t r i r u y e

sin Quda la vocal f i na l ~2~-

Por otra parte , la a- p r o t é t i ^ a de algunos substantivos acabddus

en -£ da lugar t^r,LI^*'n a una f l u c t u a c i ó n s inJar entre •»•asculino

y íener ino: de ihí:

~ ^ l l ' atroje ("especie de granero" i }-\ atroje ' Ios / l as a trojes) .

- '* ')! ' ajene "cierta cedida nenor que el paino") la ájeme

(los/las ájemes "> .

U)- En Albacete lo anota asimismo »llar LÓPEZ PINEIRO, "Encuesta
sinonímica de hoguera y llama", RDTP, III, 1947, pp. 96-195 y concr.103.
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~ 1 ft ' i ' ¿y -*nque ("yanque") la ayunque los /I as ayunques).

Sobie el a r t i c u l o nasv^l ino apocopado envío de nuevo a 3 .1 .^ .1 ,

véanse las '"^nsi aeraciones acerra del origen de estàs lorna«

y otros dit's ai : • ->pet to rn ?. 1.4. 2. Z.

abstrae *J5 albades en -sr que rreser *"ai

¿ n « r

Er

at al _r.rjL

; i,*.

' igr ,- i ,

i" . 4 t " '

• • . r - x .

3 * 1

lbd «"te l a t . - ä , v »

j l ' / Sdì wiji "". * i ir-^az j ( M E , ^ L i l , f a r .

He 1 f r " : r !o .n te r . s / t Fr .e tr ir *c" , pi e d e r * p IP» a » , " » e l f i " ,

" id. ' ^ , K A T 1 '(E - K 'EJn, .... u.j.ei . El 1 RAE . r , i l - .} i ' , , » , . !

f alabra "~o ~ - i s ~ ' • i y t * ~ ) p * ~ i J< i "ur .1 * . ¡ar l i or. à t . j . ~*

or L. i* ÌL.-^ i 1 l^.r » Tir^^Ll ine t i - v i 1 lona '-?3g. l""71 , •**,/ ^ p r r i i«-»

la í ropt^ri l i f ^ g a í b t i c a con el val PICI aro, / ne espe » l i e ai. el ¿¿roí j

Terres Forcés-^e¿orbe (pág. 2Ö3 1 , Blasco/Requena-*'* le i , ì j ^ l l é n - O r i l *•'* \

y C u l i i s - A l b a c e t e .

(5)- cf. A. BADIA, Gramàt'ca històrica catalana... ;oág. 276) , qae
(sigue)
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- Olor ( <iat. vg. OLORZM, cías. O D O R ) , a veces se u t i l i z a ei d i m n u t ^ v o

la oionca. Df la mista "olar" s** aperciben Alba-Ludiente, Turretlan^a-

V^l l ena ' pig- I" e Ir^oarren »este autor i mi -*>•<* aderíár " ^ l í r i c a " ,

por S j f arte, f.e. * pág. 4r 3 -ita "1 ' j l^>r" » "l=i ulor".

t icor "*ej ^c r , p.^azór. ' , v^ t »nada del c?~. " p i c c r " , r i l d a * ' - a f . < »

de " o i v ó * ^p, t a~, t .tí .E i> ^ vé«,; et» ic»r»yadi de p . ca r ~ r . I» fc *

f l r w A F 1 /e i v.'ia p^aicr- i ^~^ * i-> ^l.'.a v sin ,o a l i jai f

t i * _,^« - . I» . r ir . -Jt A..*\r. ' iavJes l a d i t i " " " « p* ( « j i -i 3"

_. i * - - . ^ . 1 i: , .' * i . J * * r tri i

i ' . , " » i « . u ) r r f A ? , f r r -• . ' i ' s t . í ' r 1 ( i '

'»F^ . i r / a '· j"K ' » » f r ^ r d c <i - . » • * . * - _ < "--t-cp

. ^r *e, 4ue - " i «i 2 ¡ i uiv t t : » ' <• ' ' • ^* eri y

' t»r -- :P * t «il A"

f > f a ' i r r :a r d; *d j ,

y <~-< I 3 ÍH jd "a i-tr

, -i r» ï>t 1 in^cr If % ' ara"

En la f r ' x i - M , » * » ' r ^ ^ ' o a t e^ ' r espe ^ a l i iq

iLífr^r, , < à l e " on r f ? f . " * ^ il d 3 * p l l ino ,^ -^.on^ ' , CGr i lsj^no

vo > "•a- .^ ^ r nt .

Continua ' 5 ) . . . : k » t d varios e j^rp lo j de aDatrar^or *
-or, con predominio de los fenem nos sobre los masculinos.

i-ñaues er
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- Corriente {el ; pe dría haber influido en esca forma el ca

t.<"-rrv~ , "ï 1 *r.,„aims se -atil:za fricrit2ri3»e"

I K 3* , Arreni ; atonar dicha r,.; '**••:• 1

l--! " ' r: .«••,*.' " er. zcr.as yróxi- t. i ' i ! r :,···r

l ' : • . I " : : . Lid' as-7; i i:«" ; >„ C- , ; ,. -

>

«¿te. 1-i:.-' t:.*-^.'j > ï c,, y ,.*- ";a er.

:;. •:: , ... .c, Fna B„ r 1..r.ad;i-'''.-v.:̂ . i- ! ..ac. l, , r , -.:a;-

H - , P U.s.c. : e:;,,ena-'*-,»ì , ¡u^l,,»:^ r:-.uela pài. ;.H , -i.ir

r : 1 i ; -tr ¡ fregar" - '.PAL', -Irf

i.-.i (Tiijnn tyrrifi ; t-ror. ::.:•. í>- uv. liiza e . Ar it"":- n 'Torao, An.;i/i7,

Alvar -Ar.pw, A ; v.ir-1 Jí-^-f ir . '.Bl • , í»-'varr"i ! I n barren ! , r'ioja G«'i,"':>-

<?chC3 y rtiavrs r a, "5 i o<ír ; f-r. i a cor¡arca /al ̂ n." i ir;j del Altr Pi'.anra,i

la recoge Torr." Fornés-SegorüC' • pá¿. c'dls.

I.^nde ; figura f-n el DRAK como pal abrí de V.'-'1^1'0 anbiguo": e i latín

LIMES, LlMITIG era -na«' ..... i - - - , --• - — , ..' --.i «-«mo ca... .el lane "limi .e";

sin eibargo su duplicado popular, "linde", es • til; /.ido siempre conc

fenenino en nuestra comarca; asiniisrao en 3a vecina Serraría de Cuenca

(Calero) .
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f'antasKa i la ;—•- ) ; en c ist. ei "ídntasna" i lat. FHANTAl-MA > ; §:.ara

la consonante inicial £- y otrar j:or.siduraciones sot-** «?st«» p

C

val i. " ,nsf . tuirst» aqu«llci, *., nen; n. r>r; ; e" ••ast. "vai" •'masrul in>;

sep'lr. "1 L?AE: o ^.i í-, ma pler.a "valle" .'à-Di-í -n ei gènero etimologi-

' o !rr:*rn:no oae , ̂"Servar. a¡.;t uà Inherit*? ti ' at alan - vali ¡ y* otros romanice?,.

P-'ir otra parte, sol "'"",go noti" .a de un caso "discordante"

en la * ; ponimi a de r.uettra cr.arca: La Rarrb 1 a ; ¿^ ) i a V" : buena ; térrum.-

de l a r:a«''bla de Gan Miguel ), Que me sugiere i".r.ediatamer. ' • ^nú locriliiiad

tur'?!r-'-'.se pr-óxima al Rincón: i/altona; interesa*", a este respec*" también

(6)- J- ar; A. FRAGO GRACIA, "Toponimia navarrocragonesa del Ebro (III i .
Vías de comunicación", AFA. XXVIII-XXIX, 1981, pp. 31-56; y concretamente
pág. 45; téngase en cuenta, por otra parte, "la Pue.ntecilla" que
registra a pocos kilómetros de nuestra comarca Felipe MATEU i Llepis,
"Manzanera, una villa aragonesa fronteriza dei Reino de Valencia",
BSCC. XXIX, 1953, pp. 1-16 (en concreto, pág. 7).
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las referencias de Nebot '-pág- 46? i er, la comarca dei Aito Paianola

(prov. de Castellón'. La Val de AInoliaci d y el Earranco la_ Val.

; j.1.2- Núner

ligeros apuntes en relación a "s*e asp

3.1.0.1- A i . ; . : . - » .

ex t r a i d<s;- «t par* . r :-

a rpsul i äs de .:. i •;:

"t-.ii :>. L ï , , " , p a . - i t i r a 3 H. : e . "j ; .v v . » - . o

r i" . ei c a " . " r -u*xacic ,ecO' , " i d . " l 'Vo .. =ias - " . - r .

"bolxaip.e; ; ' ; E c . c r , g 1 : in* O.yr o; , l a ^ r » : ! - .

probat"' l » ,nsn* e f n e.sta u l t i ~ a f . ' r r . i ,:,*- narri; .*,o-p

y el Cjue a c r e d i t a i. 1 i i t a ; - ; -» ; ¿

algunas :.»-st,iò"'

refert'iic las envi-

apodos :

- Cañotjis i e n la Fuet! : de Jar M i ¿ - _ . e l , ; lei s_:,,rar

c ta l lo del n a í ^ ' 1 - - • ; ' . c . 1 . ! . ; . " ' .

abarrotas ten e í i i*;,.; ,

derivado auner,tativo de caparra : "garr,ip:st<3" v.l. J.

Carruchera«

de garra ("pierna", "pata" - ff. 4.8.3 .

3.1.J.r- Por otra parte, r.av palabras que s»1 u',liz-tn ITI.":',* .. . .

o exclusivamente í-.i plural:

_ Los comiences í "el coni er..o, el principie." l : postverbal d- " •( nenr.ir"

:<lat. \'g. *C!,/MIN1TIARE ' . cf. In barrer. : "empiece'1 '''Vein er. ?,.••"'•.

- Dine os -o forma que utilizan -luchos hablantes del Kir.rór:, >-r. lugar

de "dinero" i "^ i a t. DEriARIV; edte plural fue ^iuy c .,mun =ir,fi guáyente

en castellano (DJECH) y hoy tcdavía sigue vivo en algunas hablas

vulgares: oí . por ejemplo Aleza-Tous y Alcalá Venceslada; en catalán

se utili.:a asimismo "diners" íDCVB ) ; "dineá" icon pérdida también

de -o final), en el nabla viva altoaragonesa (Pardo, Andolz;.
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Conel'iiré citando algunos términos que manifiestan preíerencla

por el plural: '"aparato de »adera que sirve para el acarreo"

4,1.3.3't, botcr.es ¡"testículos" - 4.8.4), c anal es t "perneras del

pantalón" - 4.8.!;,:.2) y estrébedes 'cast, "trébede" - D RAE - 4.'*.f\

Remito para el c'»nen tari o sobre ^ada ano de ellos a l . . ,r •: • . \ *••

indicar, las claves rúñenlas señaladas.

.»...:- t et!" t : CU irti'i J,.»Cl"i5 ìii,:i;:'t* f i >'il't i-"U;.

T. Je l a r « : - u l « : ,n «et -r

,:;, ..la.lp;.

Oe útil;/.a aainis-r susfituy

dr parentesoo: el padre, la

inecrio ciue n<. <:í" ajeno a otras; ::c

4~"0 i , '.argallo-Tir a„onu
 :pág. 4, h j ;,

Favorece , ad<-más , la e l is .ón del p u b s t j t i ' i v o : .

"Kl del car tero". Así lo

y L á z a r o-Ma ga1 Ion \ pá £.

madre , la:- ~i

j f i za i ' o : \ . l l e - H u r e t a ' P-I¿

de 1 a Inés" ,

otras ¡tunas de l ár . t . to r< i3p ' i : . : :o el nea t :

' i t , el ' p ág . 10';

Tal como suced*2 en

l n an i"opu»'Stc a la prepos i ~ i ö r do * ..r. n u. T: o r f 'i" p^r.i

t e r r i t o r i a l e s le r ^ i g u i »para designar las propiedades t

*:est in-, míos dt- t- í:*: a cons t; ruc o ; on por *-••!

napa 1"'3? ? I. A/ PO; :"Ko I C N K : J

ra su uso general ~r. A r a p - n , f J a v a r r a

pp. 1

Pepe". S o r, nú •*' e r o s o r, 1 o s

oriente peninsular: cf. .̂n espe'iiil >'l.

DE FULANO) del ALEAIiP, que mués t

y Rioja; además, '.'. -bot t pág. 469 ï , Elasco/Hequona-Ut • oí

l-jBi, Alvar-1.953 í pág. 2gfl : , Garpallo Tarazona 'pág. 40'C • , Lázaro-Maga-

llón 'pág. 14:, Garoía-Oartagena (pág. 118/, Salvador/oúllar-Baza

!RFE, XLII, pág. 68) y González Ollé-Bureba ¡pág. SO,. En catalán

emplea ¿o (< ECCE HOC) con idéntico valor (LCVB).se
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Refueiza el carácter nom nal del i n f i n i t i v o en algunas construccio-

nes do»id» el castellane sitie prescindir del artículo, c *rva cono

d jiguiente frase, "le gusta e_l_ ir de fiesta".

3 1.3.1- La ausencia del ar t ículo tras preposición e-a un hecho

'oirán er. «u agones ant igüe f " 7 1 así come en otros roñan«, et . r l nabla

de fijeíitra ?ona roñóte il¿unos t»* n taguas, bastante lex. c j l .za os,

que d jsari la r"»f i * da a^sf ~ i a

I r a es; je la , estar en est- j^ld, veni r d^ estela. Gan ía . c r ^ a n

*fá t o « ™\ * * t f n 1 j> » oro cr { » It Mur^ a 11 e v pr t s i o r * r d *• -.*..« ,

•" •" i*. ' i- i>- a t. lì", ' i f » r Ves o í a * I \'- .

-' 1 :> *"j » ~'

t . F " r « - , i

oru i -"—-d" ) * i • i t

"~l jO> J !*"s j| "'""'^j **1 i K í « ^ ' * " t «

- i ~ n i * t ' ¡t « i * t" * a r e t r i } a* t ^,., F r a , r T i i *-'•* ¡, a«- l -i-

I f afc. I - , ir r i-Al t d ' " •- | H £ . l l , " . r i ¿ » e i e ¿ - F ' ¿ t . i . i i

i l Id'·-t'd^rt RFE , < i ^ , l ' i l i , t 4 .

't * i * i i i < i ' * e. - t .t .1 r r t'í tt er 11- "r n r e r I * , *

d P! . t i n a i · · * e g r c i " i o { i ' - i i f ' e í i ~ i i ' : r 1* / l i f o , m r r i

« . 1 . 4 . - l e ' t. o

h ne , / < t de trf l i 4 o r r ^ t e r c r i i is Je 1 4 J T , i 11 p i i í

-as Je 1 j j f » ^ or '•espur íe a* r ab te l l a ro e^ tá r ia r ; l¿e»;a i rie-plizi1-

^n K »r r r«1 a " i Q j e l " . is' lo deruestran frases o"io-

" A / t r pi i^noj por es i f ^ l i a -ie no, t* " c s j i p r d i j o . ^ t e r a l m e n t e

esto se r e ï e r l i i un lugar b a s t a n * « ™ J" i ano1 .

."')- c f . los ejemplos que -¿ta ALVR-1353 i pág.
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"^Cómo va por ese Barcelona*7" me preguntan en «ucha& ocdsione&

rus buenos amigos del Rincón, y nane.» en tono despectivo sino bien

farai liar.

Pjes bien, a partir del neutro PSW Sfc han coniittuijj ^̂ 4,11035

locuciones adverbiales que presentan jn .alor defatico sim»lar al

del castellano d.lí'ihí"

- Fi eso expresa "~iov. mentó hacia an espai,* > i OM. re ti" 'leg»: t«'

¡a L D. en "sit. ci i or t» tttf * 4" nas quedan _ ei e*,i i .

la t:

i ; e ' ^ j j lei e . t ·ne- ' ·y r m , j « . _ » , _ _

t ' » 1 t , 11 l > <i 4 . j. a. q ^ t r , , . í .Ä i ' t r l r i

• e i

-, .r i

, r - ,--,. ,

is ' ' • r ss le i* / _ 4 I - « 1 " i . s i l t i . • -í f - T » r t - i s j t j - i

"ir d i l t j í n ° t . ' a í /a ht t ~P taci ^g^ is i* - 1 - f

i r uh . ^ r "r i ' , / uè la..-, -í* j r t e « s j ^'- / >•-, t-r 1 ̂ di -le

F r i !j t»xi . j » r , wie e s tàs u ^ i r a , 'dor" q„t te'»'r er uenti l i
J< '' '"' l n c tr s r i e n t r o , 1e ese ; « iau'~n prnro- ral ¡ ¡ri 1^

JÍ J ~_:~ es r t i t l e e l , r , l j ^ le . o j * r o .

O* i! r )"*»> r- ^ »Jt, _ _ _ x ^

vusotros", t iri l is

de p re - r t e le la oleren .^ -.1. i.ente- el AI EAf.P í -

· '' • 1J< * 1S ' f i ^ r a x r An^ón , fovirri / R A o j , i ; i

' i le i o-( j o n e » , .s ) , La ̂ ib-V. 11 ir ip i« . 54 -us, sus , A.

'p i« . 61 -.-,/ u- , r u ^ i , G»r^Ia -Car t^g«-a pág. I u 5 - j s , sus 1 , Le-ius

Murr i 3 í n u s ^ / Oor/ález Ollé-Bureba Ipág. 14 -suo).
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En ei terreno estrietauente funcional destacaré las siguientes

ai*uaciones:

Se en lugar de "nos": "se veninos", "se vanos"; quizá tenga que

ver con el valenciano de "se" : se n'arem - DCVB, s.v. en), en

lugar del catalán ñas literario "ens", así parece corroborarlo el

testimonio de Alba-Ludiente ¡pág. 32) junto a la frontera lingüística.

Pe les substituye a la combinación castellana "se lo" i < lat. ILLI/

Illlo » ILLL'Mj'M' cuando el dativo :;e refiere a un plural ¡a ellos,

a el i is':

- "Se les he dado" ! el ¿«oro; a elluü'ellas

Lo r, iSmo sureño en --.echas r.ablas del crt.tc caste ' ..ano-arac ce, c¿

c!. ALEAFir, -;a;.a l''ló - lISELo A £1 , A EL.-A,

: iter t;*„ ¡da

'•tro tanti; eccede con „as cent. na . i one:' ~e s°

se te"; hecho vulgar ~iuy habitual er, iras* ei 1 ir, c. "í. Muño;: "orles-

1968 (pág. 118!.

'.'n incremento pronominal acogen a veces algunas frases "¿^personales"

cor.o las que presento a rent inuación:

. J e nace ! r : o .

- "t.ii¿ está bueri'i la lerne'".

- "Me está caliente la sopa.

Evidentemente la adirión del pronemore s.rve ..ara implicar a

determinada persona o personas en el hecho predicado por el sintagma

verbal; aljT,o as: rucede en alemán 'es ist k.il t «••es ist ni r kalt.)

y otras .lengua:!.

(8)- ci". M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 253.
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- "Le parece a su padre": conc.etamente en este verbo se confunde

el uso pronominal de "parecerse a alguien" con un dativo le.

- "Yo me parece" en lugar de "a mí me parece": aquí hay confusión

entre la forma fuerte de complemento indirecto ja mí) y la correspondien-

te a la función "sujeto" í^o) : asimismo Ríos-Sot de Ferrer (pág.

34) y Nctct ípág. 49''> .

- Tienden -¡ evitarse las construcciones de reflexivo :¡,í' y oteas

den vadas :

- "E i trabaja p„ él" f no, para sjj.

- "F1 -es -, lj -í'ei" .f:.., a la suya : .

As; 1., señala tarxii'-r !-erot -pac. 49','".

'.-.' •'-• ~' ' c _ n o- en - 'ñ'-r ;<i "ocr'.r.ifV) .; contigo"; tal -¡r.-.: ,-., c « :o_.

'.¿•-i- f \ ; t rar- haí / las v u l g a r e s p róx :~So a l : ' ; r .c . 'n:

, B l a s c o Hequena -Ut : t - ¡ : pág . 5 1 - , ..-:. i r í . . - ,

"en 'ú" ' t o m o I , pág. 5 b ! .

r j* 'x:on ce jé:.ero y r.úneru t n pr:..rc.):-nre.-- v i .

ante.: ; - i r i pec t ? s .j * f t-renr : al es :

i:I -' '^;i -;" "ir. *er.or.e a aubstantivos fe-.er; ir.os, manteniendo :r.*frra

!-r.al; :re:.f.e -t cua J qui er, forma :p;e precede a nor.br e.-; a e renerò

c, asi, tenenor> ">;uaiquier libro", pere ".ualcuiera )sa".

- Al L i e it- „cuál" : < - Í A t . g U A L E M 1 . se ::.*:. cre^o lao f-.,r-v.ó ana lc % , ca S

-£_iáia"' f * "^ . 1 , ,ouálo' . ' ¡ n e u t r o ) , en s i n g u l a r ; v . c aá l a r i " ter,, d a . : ;

b i ng.
_
cuál c u l a

_
cuáloT] al nodo de T aquél"" aquell a TaqùéTì'.

- l ------------- i.__ ..... __4_. ....... .' .........

Esc«.^a. atención merece ";,cuálo~", que atestiguan nucnaa obras

líale.; «,aJf.<, pero ron el valor de masouUnc: of. enere el'a?, Alvar-

1353 í pág. , ID'', oomc, propio del dialecto ú.-a;,onés; asimismo en cuchos

puntos de -so dominio lo registra el ALtANR >mapa lbG6 - CUAL]. Ú'n: crínen

te lo tncuentro cono neutro en Llatas-V: llar (tono I, pág. 55.; y

Ena 3ordonada-Moyuela-I ípág. 108,. Tanb.én son numerosas las referencia

a "Ocuála
9" í fem.), que prefiero omitir.

~ íQué- • •"' acompaña a substantivos en plural y puede expresar el

lusrao sentido que "¿cuántos / cuánts.;^"; evidentemente es invariable
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en cuanto a la flexión de género: "Oaué libros tienes
7"; "6qué ovejas

quieres1"; y su sentido cuantitativo o cualitativo queda aclarado

por medio del contexto.

^Quién'' sjele utilizarle indistintamente para singular y pìarjì

er, función de- sujeto; e!, castellano antiguo era la única forma conocida

• , f DC£'*H, s.v. qué; del lat. WL»EM/; "quienes" s" creó ñas ta: le

ar.a 1 (,¿ i ~ inen t*».

",Quién KOii^", ", wuiér. ,'̂ er.en'".

%,., 1 " i "i1"" ' 1 »* i - V . l i i r pit'. "' V Nebot \fjil. b'1 ,.

»',1 . «Jt 1 it . HI. LE « ; ••.,• •>*,! eh}, '̂ r í'i. â '-r, »• * j ! ir ~ 4 ".Ir»: , <r "

. * -i * en f iu: ", . I . "".its f f r ô ·r.t"'»" , "™s i i PS» t ..a.j '.

.i ii de iaé, -

, r: ta t 1.1

-orrrueba,

se emplea i orr.o ter «n i

: i - • n » f [ . > \ di n a t . * .al **'. K-.* . ».' "* i¿

'• •' *• á.^'.o mas :.ai.s".

' i r " , " l i t la 'Ica; í a", " , f í f ep<- '

*"** , s det ertur.ac i T. Jt . » r * I ^ i . i: d

¡i, , ere no »jr r il . 1 i í je "'.f t st ^ /o" .

Muirías utr n haolas lei anD;f j ^jj·'t'.ijpu rr « J I e ? » ^ t"

de la palabra "tíw": i f . ITS re! -»rerif iat> i¡** "ilrri- .» • -», slí i - L > i . «

'pig. 34), Nehiit 'pag.4"1 , 'orres Fnrr.e3-_egor I *• irá,. IT , Ard

P^dia-^ .elsa, ftcnge-P at- bid i*- Hljar í pig. 2' t v , ','.., i *'"- r:r

ipág. "i,1', G jft ía-"arf ai;**, a 'pÍR. 119> y Liri^hur.

ni Tentenj, una ven* ̂ n i se utilizan con cier* > l re< uen .a

unidades en el cónpato de ciertas 'naterias o romo referen' .11 r "-er« a r

alternativas a "treinta / veinte". * . -tsinis"io Ena Por 1onada-M( yuei i-

I 'pAg. i'1"' tara la "trentena".

"" . 1 . b- Algunos adj'jt. . 3 j<» interés .

Presento aquí algunas palabras de función idjt-t.va QUP por ;u

jentico nuy genérico a ^rras cuestiones no ne ha parecido adecuado

en otra oarte.
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Rénigo ("pelado, escueto, a tecas, sin compañía" ) ; se añade a i.n

substantive por detrás; por ejemplo: "Comer pan rórugo". La misma

palabra y valor semántico atestigua L l a t a s - V i l » . t-d la vecina comarca

de Los Serranas, lo v u a l ffe nace «-uns* jei ar la in f lue ru .a t iaata r iuet i t ra

zona del cat . -valent i ano "rònec róme", "^J . " * D C V B ) , cuya »tiraología

ha sido oDjeto de ' •ontroxerbia: vé j^K 'a p i u p a e ^ t a del DCEH1 ' s . v . i r « -

n í a ) , que apunta h a c i a uri antiguo "erróne g ) o " , de està m: sir a base

n a D ï í a n ^»¿rgiao las to: nas aragonesas "ronero" ' "debt amado - Peral ti,

í r a d , I « i d o , A n d o l ¿ , Torres Forní s-Segorce-pág. Je M ' y " r ' ' i i : >"

', . ej , ir L i 4 i Su ' - )1 1 , r ir du, «n i .« lì Ì .

r j r ' . '* i «*" > " --f ¡pi . a tante i per r oi ias c un > a | n J . to., 1^1

ir;. ; y '.Pt.e ~,ay^r irpl'f .a serán t i a i .<•* t r. -, t~,t . "r .,,","

Jt INA - I 'r 'H . -* . .r a le . i ac"f . ríes •;.'•> !e » J . 1i~ i t i I HAF

"Po4«efìo, ;• sredrado , 'turgide".

ú«- * d i ~ J« i .,e, * i le nu il ar a IT '».¡¿uí»da>i 1*¡ /ai'1: , i1,

'r / reír," "-a.t" - L 'VLÌ, 'ru,3r idi -i aicjru.? p.i.f ,s * ' ' i . f e r i -

:*• r, t'.., i i i. f - * _ . « « ' - ir %j L fit* a ' < I . A 1 r i- 1.1. i . • TI ' e / b 1 >- t If ¡f. r>*r-

A s l , : .•• >> 1e( i r SP q ̂ e " ̂r. T K ha r ' t •*>,•, r A r," " :« :nedr i i /'

; .e ". J-, f l ' a t a c 1« ira rosee r.a sor, f- ¡y " r j i n e t " l " n q ^ I ' ' í r: , ' T l ' i ,

lt a ! ic id" ; t 'b ' e A i t i n o v i » ' ' r lo , * > » t . ^^ . i tanb.én ' r . ^ t l u r i-

'. . l l e i , a ; a«. , Jl i .

r>o r j i f n U f ^ei, daré la « " x y s t e r .a de ,n d e r i v a d o , ar" ^mc ,

j it v • et.e a u*i]i¿arse ^omo sinórumo del <in*erior, o en -a

Í-13G, a -nanera de intensivo: "nucnacho arruinao", "patatas Trruinad'is'' ,

a *«ste respcv to cabe citar la r«":er**ncia de Blar,ro/nec,^ena-Ut leí

en las lunediai ¿ones de nuestra comarca: "arruinao" i "desmedrado,

pfj. > c recide"; api í .ase a los niños espec lalnent e - pag. 120).

.'eno: "acoruhadc, seco, fofo, sin jugo"; se ipl»ca a algunas frutas,

por ejemplo, la rmer, también ir.teresa el derivado senaríse) '"secarse,

perder el jugo jna fruta"). Aquel adjetivo procederá, co*no el --at.

"sem" í asi ni. íno "neraar ' - I CMÌÌ ) , de la for^a latina ÒEMU; y s^ utiliza

actualmente en Aragón Porao, QUiP.tana-flezquin, Pardo, Andolz; Ì,-;

dos últimos autores incluyen además el verbo "semar") y otras zonas

contiguas al dominio lingüístico catalán: cf. para ello las referencias

de Alba-Ludiente, Llatas-Viliar, Monzó-Mi jares, Aler,a-Tous (todos
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1.1.6- Verbo

3.1.6.1- Algunos aspectos generales

En el habla del Rincón, asi como en castellano, la derivación

verbal se canaliza de forma prácticamente exclusiva a través de la

primera conjugación; pero existen algunos casos excepcionales de

verbos que re han acogido a la tercera:

Endolorir y su participio endolorido: es probable la nrl .rn¡ n

del cat, "endolor i r" , tal como sugieran los testimonios de Llatos-

V.llar '< ei.ui lur ¿se ) j "íci.~,S-?1i lares end'ilorirse > , junto a l, t frontera

ií .tica, *-l Pr<AE registrí oorv> t -»í, te 11 ano "dolorido".

jes oí Tir {para la au.>«-"cia de la i onsonante inicial en d preliju

•.1.?.1 ; isnusno ! latas-Vi 1 lar - "descolorar"; el THAF recoge

eo fe yer t y lo envía a "debt olorar "; por su f. irte, Badía~3ielsa

juyer un "efat olor idc" .
*

seiar^e, t insumirse, marchitarse') es der v«ic.u de pan'i >

/ s e usa er b ¿er« parte del ten io orienfdu ,t-n, risolar:

r nét. » , .11. pr >c lo^al ¿zafones 2. ''.,?. 1.1.

le ¿ni

verbal .

ali í'-, jijjj'iai palabras con a. f "o de • ir*"* ,w.
rc

I e i »"*Í3 ì.r^-itrin en algun rwner.to oro * tu . "i.entrjo

^i< on, ac t jal men t e no tiran par- en ningún paradigm,»

" vaiafo, iriT~o" ' , < on probable influencia de cabalar,

valer.c*ai.( "cjesainoi 11" '".d." - DCVB5, cf. Ena PordonaJa-M uy^el a-

! {pa»;, l'y - aesaTtoTido "i y Monzó-Mi jares (desamoríoj.

L s fil -ir. |u.di> ("enbldnqje ¿ao"): asimismo Llatas-V il lar y Ríos-1 t

de Ferrei ; no t e e haya obsta-ulo en relacionar di ha fo'™a op t i

verbo r?t. "et>bl anquir" ( "emblar ̂ aecer" - DCVB).

Esnegr uo "ennegrecí lo"/; tarbién lo recoge L*ata."j-V. lar er: l i

co-narca le Los Serrano«: ; posiblemente s»' tratf de una id »p* ¡< .ór,

i part¿r c'è! vai. "esnegrit" ( DCVP ) ; Alba-Ludiente attT,*igua "enni-r.* irse'

jun*o i 1 i ritern lin^uistira; por su [.ai'te, el bRAL nel i/e "derf-

gr> y lo remate a "denegrecer / enn^gi'ec er".

Me detengo ahora en ti comentario de dos verbo.» oiya cn^t: *-'„o..',r

of"e'e «nterés por distintas y particulares razones:
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ellos, "semo/sema(r)se") , Torres Fornés-Segorbe (pág. 270 - seno),

Guillén-Gnhuela y García Sorirno (ambos, señarse).

- Somero es lo contrario de "hondv '; a pesar de que el DRAE lo incluye

con la acepción "ca,i encima o muy in.iediato a Id superficie", ert

castellano actual este derivado del lat. SÍÍMMUS (DCECH, s.v. sorna)

se utiliza prioritariamente en sentido figurado, a diferencia rit-

ió que sucede en el habla del Rincón: una evidencia toponimia de

este valor relacionado con lo tangible o visible es 1 3 ¡Joya s >ner >,

nombre de un lugar perteneciente al término de Casas Bajan; cf. as ir it.ro

la denominación antigua le Tor-ealta (Torre Somera - 1 i. 4).

Ferovero : palabrí que 31- aplica a las ír'itis c lande» no e;;tar. r.

verdes ni maduras; y probablemente por ^xtens.ón, a c siquier otr i

asunto que es indi í ererite, ni bueno ni malo: su -t.ibitc de retare., i i ì

es muy amplio- por ejemplo, "el tiempo está terovero" cuando no llueve

"a hace sol' jn trabajo f s "terovero" si resulta ñas b¿en ned.i, re,

»'te,... El "usno idjeti.o con pareja indefinición semántira es ate:5t ,gua

~o no lej'í- ul Pira 5n por Llatas-Vi llar y Ar.dol/; e^te .1 .. r ± -"•> , *̂ s

I i Ina!. J^a ' .: /If.se le ,'arrión (con la grafía *»rcp_erc. .

i* c 1e la,ci í^ que blandean y espet..OÍ O St

r r •»,empio Te las naranjas: en mi opinión esta palabra hibrá : -s^l^adc

le un irure entre i is tipcs léxicos:

"lovc" "nuil.do, blanco"), voz hermana del cat. 'tou"

Int. 7 FU, '-f. [if'ECH, s.v. toba) que se extiende por Aragón y /oriaj
r-ontiguas. o:. les testimonios de Peralta, Borao, Pardo, Andol/

Mott-G.stdln, Nebot jai;. 44 i Ì , Dar.rhis-Mi jares 'pág. 443;, Monzr'-

flijares, Torres irorné'"-r'egorbe pág. r71\ üul soy-Eng jera (pág. 310'

e Ir ,bcii ren.

El ¿art. "íoío" o '\\¿Í¿Á el dialec al "bofo"; ambos, de creación

expresi/a f í . l^E'H, 3. . foie), irspirid^r *=-n la rusna or.onatopey.-i

que da lagar a "boi*1" "palnón"), "bufar" y o*ros términos; concretamente

"bofo" es recogí lo er. Aragón por e1 ALEANR í^apa J5"7 - %'UEZ /ANA

/ algunos repertorios lialectales: ct . Peralta, Borao, Pardo, Ardol:

/ Arnal-rtlauézar, en o T is zonas del oriente 'eninsular lo atestiguan

Torres Fornéc-.'egorbe ipág. £Co), Jui»lén-Or^huela y García Soriano.

En último termine señalaré la ícf^'Vqie rer^stra el ALEANP snapa

citado' en la localidad valenciana de Tn.aguas (7-101), a pocos kilóme-

tros de nuestra .tona.
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ort er, der, va io de " or: er", Hpr tereré a la ¿* con jugac ión A

d i f e r enc i a del c*at. " e ^ t u r r i r " , q «e se ra despicado * as*a 14 tercera.

„4 nisna f^rna verbal 4,1* / reg.str j t r ^ t.¿ í«.»r e" renar r.e- i * « «

le la p^nl ,s^i t lis. *gj.«* .*fs, cb'-ds A n " k l z , ,an of» Ì -PÌ , I r iba r - °~ ,

Mo 1 1 -Gì jf a l* , y i nf irj-M**2^ , I" , A ^ D i - à . i . * ' * ^ , „ l » i ' í j - v . l i j r / Ba-b*1" a-

V d i i '1«n A - - i » I. LI ,* <• U -,j _»» I- * f >-» if «»Hte «e-: o, _.' * ver*-.

de flu ^ , * " > * e i ' * v a i s ; .«* d i * * » i *·«·r~ r t i l i 1 ̂  t- f r i»",/ -

»or i.< » f - f | — < » n * f '• '· ' r-f~ì(" , < .« j i *~o , * f » it A * " t ^ * ,

j "» *" ' C 4 ' , I. "4 l i ^3 i l I ti * 1 !** " *

» ' K 1 I" '

, l « " " r-* i l i"

4 i- i* * f '

i« * 4 ,-* ,

<* * i » i t , f » *

it j * , i

* I % 1"

i J« f 1

'! ^r- ,

ï'

t

r , 5 p i 4 i i i. i s, j-

' iV . «• . 1 ä k I f

™ * * fe» K rTO CÍJ^ . f «

-ir f i , i f f > ' I» . j * i i .,»_ . . E t » * d " j · > / a ! c ) r ' " d y < · r i » j .

i, i · i v. ' i ' i e - t j ·)« '"-i t ' , - j i t r L 1 it i - v a l l a r , ai F-

u* le -t r**"t - / % 111 -, -«8 » t ít. , / f er- *r i ' i , jso h ist a la

, ", * ¿ i ic r* i J t * t r , i i d j i í r u ! n i í PI < »? t / »ndo j .,

i r» j d j u d i t a j.a a e ^ c i o n s·'i j nda r . i " trat i i: or a'ilnc j",

if t o: i j de n ^.t f ra / r a .

q j., er ì(i( i ì

' o i u i * -o , rT ï l

!*• im h >s *>rK / ) en

pr p * i d»» l i *• i!. ..i

< i^n le . •> ., e ' •" i1

l i '•í-' Jpit i i i v i r . a r ^1 p^qj^^d voci l i o

t e d i - , d»* ir , Tet ' i r , j1»** K o p r n onc^ voi il

p'i I a fa * TI nab leb. ¿es ( ner ed i .11 T b i n ¿ l » -

iri ' l a* r i . ¿ . ?.!.!. Z , l o l , • ^ d r , d ^ .r ,

t i i u ^ r , . . , i ' ^ j n o i t »»l íos olio * f " J t r , * " " ¿ ¿ r , in 3 ^ * ' do idenas

¿TA o r*T» '•.on de l i s ios ' T t j ' e" ana ' ". r , r i r .

Diera ferder.( «.a «s t í h a b t intp çeneral i^ada en o*"ris ' iblas ^ ^ l g í r r > c >

tal LODO SP "Je^prende -j e lis siguientes r e l e r^nc i íb Nebot ( p p . 50 i,

5C7.510*. Monge (pág. 2 " " T Í , Fn<i Pordomda-Moyuela-I 'pag. 9 7 ) , larcía-
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M .'i

v,i lé-Bureta

J.AÍ. 4 - .

eri

K s , *" , t t * t ih. •" . * O'

j i

- 1« < * d ' i^. i_

i i c n J* a ' « i ' i •

r tr j ¿ - , * - . ' i ^t

i e s * e i i ' i i * , j

; r i 1 1 j * f de i ' r •*

ndi < ' T I 'ï r ei i. , • > e t i t l l a T > i " 's.

»¿unione/ pò '»eoo* í , ii? . c,"4 - i-n icabar, **n oier
 r "^^rres Forriés-

j^gurbf» (pág. ir *3 - f" S3lir anbcs, Pn l igare" '* • ' / '-o«3 i ia fror ^^r

l ingüís t ica ror P! valf">. »ano .
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"on * i r f ^ n i t i v u presenta en ocasione j un valor concesivc "con

haber l loviao, no he* mejorao la coseci a" ("aunque ha l lovido. . . " ) .

- Fn ú l t i m o t é rmino señalo el uso de la preposición de ante el i n f i ru t ">

que se c j _ t u y t en sujeto del v^rbo "¿at^ar"- así, se dice "-**

gusta de ir al nonte", o t i c tanto lavierte García-Cartag'·na f pág .

i ¿C i me fcw 'rt df i ,r^r ' .

1. 1 . t . * Pa-ti w ip io

- i. - p ir*' ¡ i lof -i r er -id j , p te rder 1 i intonante i"*»»'·i,j ìi -

d -i- ' j n ip i J«T> ,'" . .i ."1 ." ' . '1 , in f- t- irf , i ia * ier i >ì>

f i--t j P f ( ' j. ne 3 » i i -i- i " DHf 'ire p" ^ »e T r i

-ad i . . - r ~>

r j te a 2* _# 3 * ^r j ^ t c ^ c r , i ' a i » 1 p

"t p I I f i l C i i í i" -d- -_»_ ,

1 ' j i i o t f s a i , 4L ^ - d i C ™ is " « r i t

•( / v " ¡ i » i L - L Ì , . v . " at Io ' > i » » n p a r e r ^ a l o L r »»i

iv n iht , r ^ì i 'r - \° y su js^ -.e ext^nde , " tuc ana

l t i » * t f * r r s i ir t n «rigori, %ivdrra v n ^ o j > li. ^i *ra at * } T r - ^

»'f- t n l ji » ei A i F A ' . P l ^ d » d A n - T T T ^ I 'Ji i„AL i »>n rt-as r^n

es r => r 1 f i alè" - je r. i, A lb i -L id ien^e , F f> l ot 'P i^ . D c , 1 --e^

{. fr r l í . j- v f i rbc paí'. "'òti ) , ¡•-'•et l irca-/ l lera p3^. r1¿3 , Ale*,i-

"̂  is , _t»r 4 -"unia f ^ n ^ i l f * «i t ì - ! j rebc» j,át . j"* .

_ Abr t,( < i f . APR! I - C ( F ( S j . / , - ih- i , > r ) , se S " ü c c, T e

t <ít n i '"•ist V s t j r n1"^ >='o ' , a-nque t nb^en o h*3 p ) i t u O i"

" r p l t m e ta^do •> r ^ h - t a n * « ' ili f^ r **j abr ^ O o ' .

i í i ror»*ia ipare e er diversas h^is d il t 1^1-

p ^ i i , r·'·lar ̂ 'adas or »>^ s^e^o linguistico aragonès , iTO-

Ir*! »r* t r , Li 3*"is-v ̂  1 , =ir , Tur ' es •• ornéo-^cgr r be ípág 'S2 / r

1.9S .

^- f. '1. P I D A L , Manual de gramática históri a . . . , pág. 3?J.
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- Se han tornado sobre .a Lase d*> per! ec tos fue r t e s lo- s>igj ier i te£

participios

- hub i_do - — *-ai>u f hacer

"Hub ido

afarece e

Rio , - r je

' if -ac.tr/

-tr st- i l i t »r» b er pc^ >W T» f áp r c ,

a l t ma tra v en ™,^as --j , i» ei '-t 1 Jo ^.e

er Fa^ . 38 , .ar r s-'Uji-ts paj, rcj t » ,

el •»«? e- .i ^ -e i»ac i jnc » ".o --i n t- i.

J » * * < - ü l ' ( T *

* - f - * e ( f . , L - a ,

-* Í"' - t I', j... a

* J i. P

t i ,

_hjj_, j > j. :r_

- 4 j e r k

- Fe;r .,/ien 2-"

- Pus ie rd)

: u ^

Jala -t*" « j A i l

ie t » r' t * s < > « > **

e , ie

- * »- t i - i i «

d i > d t i i

est j*i PS* i

huh '"ate*

pase po^eï

supo t h p r

D. K s ¿ f r j n d i D ^ áralos» os y i lg j -Ob o*ros ^e ^o n f^^^'-'·j

se ene jent-an extendí-ilsi-nos por otras rab ia , /u lp irta CIP la p^r i rsula ,

/ dada la abundància d** testimonios dea le r* 1»s al respecto, me l^ni taré

í ci tar aquellas o b r j > M^e tienen oor objet de ps tud^ j ¿onas prúx.nas
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a la nuestra: of. Llatas-Vi llar (pp. 57-58), Alba-L-jdiente (pág.

36), Ríos-Sot de Ferrer (pp. 37-38), Nebot (pp. 504-505), Sanchis-

Mijares ípág. 20b), Monzó-Mijares (pág. 201), Torres Fornés-Titaguas

( nÁÍJ 1 0 ^ 1 Í4 |~ |€ - ^ . / S ^ Ä . ^ i íísr* "* í I f i fs i / ^ 4 * ~ R ^ l f ^ i l ^ * ^ * * í** í-«* i«.- ~s * r> X «•F^fe- io.... í , ^ia^v,wf íic^^iK(,a - u L 11* * >. p4î ,. ö^; , viu* »suj -rn^UCxUl xpdg.

J l l J , Torreblancct-Vi llena f pág. 184) y Aleza-Tous 'pág. V".

-juisiera añadir todavía a propósito del primer-j ce los gerun -

dio'j citados ' di jendc/'d: jiendo i i,n substantivo pos •: vercal de uso

bascante .. emú.-.:

•_iJ.'*IrJ.'i... • : J : <*nd;» : "Nut. la 1J<» se divulga er:*, r o la r.er,*»>, ru~or

;;« ,*.l;za en este vertido nonbrada, t^r-io;.« il

:•;>•* ,*."!. >*r, tn "> d«- •• , '*:,'.* r. : ». j. ,»"-r.

»-xprc-uada,' i;.;." - »*: --.r.»* .1 ir

Llj-a3-Vi.!:-ir. '.••: * i.,'u-. 4-1 . : r:

del

nodos su jeu- :-/.i es r^v : ir, : -jr*1. , ;.-or lo que ...il'err.a :..-:•. •*'. n;

Vfndo ^ ¡urla:;- -or. «; ! -.ó.-; "Spuráüico JipnJc • • í\ para la ^-

c i d i ru ;j i'crnen? arios de .? . • . 1 . - ! .

" n ù " es rr-r,:g;do »ast.n f.ur Llar^r,-Vi 1 la: ûí̂  . b~ , í-;c,n-

Sot de Ferrer ;páp. '̂ fi • , Nebut '. púg. 4'.8), Mor.só-Mi.jar»:-; f.ág. .. • • : ',

Torrea Korrés-T: ta¿uas (pág. 176), Bl ascc/'Requeria-L;t .e i pagi 8 j « ,

Torrebl ar.ca-Vi llena (pág. 185) y García Soriano ?páfi. XCVKI/; auimisno

el ALEANR imapa l(//f - YENDO" le registra en ruchos puntos de ArugSi,.

I-imbiér, por analogía con el infinitivo y quizá en part»'- pur \-\

tendencia a «1 minar la -y- in···frvor^l ica de la:,; palabras ~ÚK t,.-l lar.;-i.->
1 c f . r . ^J . 4 . l '"• 3 «? e x p i i c a n :

I,ef-r.fi'3, en I;, gar le "ledendo" 'le«?r'; asjm.smo Fiebot <"'ag. 4C'P i

y ìonzaie?. Ollé-Bureb.j ;pa»;. ?'",.

- Bastante similar es la estuación de caendc/cáindo y tragndo/ trai ndo ,

er. luear de "^ayendo" í caer) y "trayendo" (traer) respectivamente;

para la reducción de hiito a diptongo v el cambio de acento cf.

2.1.4.5.3.1. En relación con estas formas citaré las referencias

de Lla ta.-5-Vi llar 'pág. 58 - traíndo, raindo), Alba-Ludiente í pág.

36) y Ríos-So«, de Ferrer (pág. 37; trabas: caendo), Nebot !pp. 504-

5: cáindo/\:aendo, r.rá:r 'traendoi, Lázaro-M&gailón '¡"íg. l~" - c*n: ;¡

y Laroano (pág. 62 - tre • .

La preposición en con gerund:u tiene valor temperai: "er, llegar.dc

a casa..." ¡ "desp-iés. de, l',¡egc de..."); atest.cua igualner.tv està

construcción *¡ebot >pág. 5u-5 • ; a un ¿int^*'-. .exicaìizadc "eri ac<ir-»:idi",

con fi ¿enti-io ile "luego, Gt"spf-?s" se r> ! .'•ren Llatas-V, i lar y B.asro'

Reqjena-i.'t lei i pág. 3u i ; uí. el vai. " u i iC ir.t" L'-"V3 .

tx;sten,

.do" , joj r.-c jjear..-- ....

-;. I . »•'-. 5- í'r"»*s»-r:t «•* ' indi >ui 11 v <> '' s,.:L -, ' t i v o - .

K:-;*rsB pe Jan de "uinf-ra prácticamente exclusiva *»n verbos de

Ir. p,-tumí»ra ron j'^ra^ : ¡r;n en -ar ; .

j. 1 .*).*,. 1 . 1 - La alisene i a de- diptongo a partir de étinos con

É HP deberá a lj acción analógica ejercí:: r los representantes

débiles ( acentuador; »r. l.i de:; irieno la ) de cadn paradigma verbal í l i J :

'10)- Citaré cono muer.tra siempre la 3* pers. del sinß. corresporidientf
al indi cativo.

ill}- Así lo sugiere ALVAS-1953 -pág. 219.; para dintintos ejemplos
aragoneses.
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r re ta, asi « o**» s» u derivado r f fir "ta \ soore la ausen~ia de a~ inicial
w

-f . j. j. ' .4 .J , en ras t . "àcrata" lat . APPECTORARE - rTCHi , el

r,„no hf<ho registrar, numerosas obras dialectales de entre la; 4 ,e

I t r - j ' ä i ' er. j r »~!»ïr 1 ¿T lab relacionadas cori zcnas i róx^nas i I v i

r j«*i , tr j . t:. I . l a t a s -Vi l l a r í 'M- b*. ¡ , A l b a - L jdier.'·e ' f a g . i4 , R í > j

' y t le í "; r ' ; íí.». Jt ' , N«»h-* pá|.'. SO*- , T >rr«»s F ^rnés-Ti ta^^a-

• i, . -' , ~ \ " t i **. ." '• i i* " "• ' . k*^ J - - : r j sr I i- i " i, •* .

' i r . * , .» i ' »st 4 j , *"•. :^ ' « i ~ e * i : " r í

-*• »• * » , ¡ i "i » ", ' "»• : j » r "s I« ' .•• r « A; a c r

i.-" i , » j" - -.'... i , i. t i- . , ' * * » , "1 --.v-". j *• «^. , Tir-"T r

• » * * , i •. ' " . i.., - " i; i: e f *>: ,, v *T3ri^ b r ;T ,r ifc

• , , A ' 4 " ! , * , : i I T • — l '•-• , ^ . I a - r . ^ 1 , , i , * * * - ,

A » » r i * > ì i ' e i ' j

* \ a lo le í*r * c " 'E "i' *' , 1. " -»vf · r . ' · i " fr, Torr

. l . » > . * : . l. "'- ' *T'»s torcas sin d^ptorgo sf -«irit ieren ! .» - i t -? < '

v o r a l . í > ~ i r *»t t *^ ló> i i co I £ , -i D i e n podr ía hacer •"e j . ido o í i '-*"

la "ien<".or aila » r . i i 1»="*,' » i ana ló^ i t i q j* e j e rcen los •".'"nbr1 '^ d«4c ' «*"

IP "«ida i ,!j , i 'a<_. ^n :

- rr» '£a, r < r "fr^i'i", / • > u dcv . r ^ t -ega, *-~~. lat . FP^ARE.

•>or Hu^'-r ^* s I " * ' -s ' i -oi j.cs G .a l ec f il'·s de "!:»•£;?". < i . „ „ j » * -

V , l l a r PCÍS;. » , A. t i-L - i - v r * * - p íp . 5 4 ) , F I ^ ' · - i t ae p<=rrcr * "r,.

Jfo , %>!'* r«ig. S • , 'ir".',, r-,rr.és-T. tagua-, ; ' , - . 1'5 , l i . - '
1 cq ^en i-"* ^ P I ?'»*;• 55 , t do" » 1 1 ^ ^ , i» r i : f.a - '. < ~ai al " . % c ú . ,

díj.-us-io "onge- í jcbld ie u " ir pír . ' / , '.¡.^ .¿: v>i ¿ds-" y ^**1 i-

>. , Lázaro-"i ¿al "r p¿4. 11 y Gonidi"/ 11^-B^r 'La ; i,-.
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v" ib** so." al«*: , ai«?~áa, loti

- T R A E i , í r*»guf " I d . " ' ; "1 primer-- de e,]

por Ll i t ü -Vi 1 lar y L«"uS-Mt rc»i .

- " '• " * " -j , t • - , . rep 1' g j . e- . > t . I "1T_" ' ^FE .

A esta "i sra s i t _a t Sr Sf re íaSr** L . i t a s - V . l l i r

e:, ¿a ".'et ina ' j*rarca le 1 ̂ s '• Taros.

• r « « » » _ _ •• _ " / i ' d f . ^ .

's. <*nb, a ", » i * . i l · . I I ' J A f · F . L i V i r * a r * f * • -» - j r Ar";," r-r I >»• : r ."er

1. . f . •>.!.!- 'a.jos de f J . p t ' r . g a .ir -.a- > -^-\; «»«¡tos .»t « í < ran

pr"bdf¡] f » n f - n ' e- i presiones amloß.i i > f '*"- .das de^d- o t r j s ; ar. i 'J« li^as

verbales.

Enr t r»rt !. <*1 ~ac*. "**r. edar",

que le r^vi n« " rpa" ^ RÉTE .

La ~"* >~'r J , p * r, pac ión ir .* »i. * .T! ̂ g- • m redi tar _, ¡r o j ntips**"ci

conarca L la tas -V* 11 '»r y Torr«-.^ j- ^r',t'*^-T, *,i,;uj-" » i g - l^SK

E v ' i j e n r ^ T li v i t a l i d a d de d i u h a ', ir^a ' " -^¿- e l postverr i1 **nr i*"lo

tast. enredo 1 , *%irDién nuy c^múr .



l . • * « - " . . . •-: , . : : fs f irr.«s-

. • • - . I i • i ' , r 'fr ¿It;" J ,

I ."i: . i.;* ;:,' ,' •• • "l . . l •J.t» ^ . i .f a
ú :.¡ • r.i - .>'- ••:. .ir*»-.l -,-

-iu>* i nterc-r;ar;*,es ,:• «-t;*«* ; • - . ; • * . -..;
-. M/R" I N E Z , "Esquenas « • _ » • ; . * : „il« ,, «• .•"••

en -ear y los en -..sr", A¡ . ' 'HIV"M, /XV
". sobte e l las v je lvo aát. jJ-jla:.*.e ^ . , ; . 1 . .•. 1

l^,e_: i:' ' -c'~el¿a; rast. suej_o ,' suej_;. • ^a*; . T O L E R E ' .

-1;je Itjc. d;..,-];?!; :;ist. duelo / due la i i a t . I:CLERE i .

"•je::go ; ~_tf'7.g"i; cast, -uezco/ r: ,.,;er^a ! «it. vg. COCERÉ , el "is .

ronc j zea ; ",>:•:

la lengua antigua; actu.ilr.. ite re harén eco de >:-l!r.j r!i versar, Î T

Fornés-T; laguaü • - - . i "5 • , Bias.'w'Kequena-Ut i^l ;pí|>. 85 , Ena bor'L:

r.ada-Xr;y ;•• 1 .1- .* , " - . 1 1 1 - , Lázaro-!?a^al l in 'pac. 1 ;, i , Zar^ra-Al brr **

'í-ág. 241 i y i,ar, ;. -já»-. 54 ,

í 14)- -:f, M. FILAI, "-ir . il
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Otros "enriedos" son desvelados por Llatas-Villar, Toi res Fornés-

Titaguas (pig. 186), Blasco/Requcna-Utiel y Lanario; este último,

en tierras salmantinas.

- Puerta, y su der. recuerta; en cast, "cortar" (̂ .CORTARE). Formas

rizotónicas con diptongo se encuentran documentadas en el castellano

de otras épocas; actualmente se hacen eco de ellas algunas obras

dialectales: cf. Monge-Puebla de Hljar (pág. 207), Ena Bordonada-

Moyuela-I (pág. 110) e Iribarren (s.v. cuertar).

~ Muenta/amuenta (sobre la var. "amontar" cf. 3.3.2.4.1), por "monta";

el verbo "montar" fue tomado del fr. ütonter, que a su vez deriva

del lat. MÓNS, fíONTIS (cf. DCECH, s.v. monte).

No entraré en litigios sobre si este diptongo (-ué-) es reflejo

del vocalismo latino (-0-): el asunto es bastante intrincado como

para darle cabida aquí (12); de todos modos me permito sugerir una

influencia analógica de otros verbos como "cuenta". *

- Particular es el caso de yelar(se), por "helar" ( <lat. GELARE):

aquí la alternancia vocálica -e- / -ié- (en situación átona/tónica)

habrá dado paso a una igualación analógica alentada desde las formas

de presente acsntualmente "fuertes" (hie^a, hielan,...); quizá haya

influido tarabi/.n el substanti to "hielo" (<lat. GELU).

"Yelar" e> atestiguado asimismo por Nebot (pág. 408).

3.1.6 0.2- Otras cuestiones relacionadas con el presente.

.".l¿w.aos verbos en -iar acogen para las formas fuertes de presente

las terminaciones -éo, -éas, -éa, -éan,... (con -é- acentuada) a

consecuencia de una ultracorrección que replica al cawoio -ear

>-iar {bandear •> bandiar, salsear ;>saislar,...), muy frecuente en

el habla de nuestra comarca (sobre este asunto vuelvo ñas adelante:

3.3.1.3.1) (13). Así, siguiendo el modelo de verbos COIPÜ "pasear" ( pa -

(12)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histérica.... pp. 63-64,
para algunos ejemplos d e Q l a t i n a a n t e nasal, que no ha dado lugar
al dipingo -uè- en castellano actual: COMITÉ conde, HÒftINE hombre,
y otros; tf. asimismo las consideraciones y referencias del DCECH
(s.v. hombre) a est« propósito.

(13)- Son muy interesantes a este respecto las considaraciones de
Jesús NIIRA MARTÍNEZ, "Esquenas acentuales e interferencias entre
los verbos en -ear y los en -iar", ARCHIVUM. XXVI, 1976, pp. 169-
192; también sobre ellas vuelvo ñas adelante (3.3.1.3.1).
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siar) — pasea tendremos:

f ornas débiles

- Cambiar : (cambiamos,

[cambiáis

pero

formas fuertes

bambeo

carabeas

campea

carabean

A la manera de:

Pas iar:

( pasear )

pasiamos,

pasiáis

pero paseo

paseas

pasea

pasear.

- La misma pauta siguen otros verbos en -iar, que presentan formas

fuerte- ultracorrectas: cf. rane iar ——»rancéa y vaciar —uvacea.

Véanse algunas referencias a otras zonas del oriente peninsular

en 3.3.1.3.1, donde trato diversas cuestiones fonéticas sobre la

mencionada alternancia entre formas fuertes y débiles.

- Una -g- analógica se ha extendido al presente (indicativo y subjuntiva;

de algunos verbos que ahora pertenecen a la lengua estándar: pongo,

caigo, traigo,... (14). En cambio, otros que han acogido el mencionado

incremento consonantico quedan hoy relegados a un uso dialectal:

asi, los siguientes casos propios del habla de nuestra comarca:

w v
- muelgo / muelga; cast, muelo / muela (lat. MOLERÉ).

- sue1go / suelga; cast, suelo / suela (lat. SOLERE).

- duelgo / duelga; cast. due¿o / duela (lat. DOLERE).

- cueago / cuezga; cast, cuezco/cuezca (lat.vg.COCERE;clás.CQQUER£).

- conduzgo / conduzga; cast, conduzco / conduzca (der. del lat.

DUCERE 5.

Todas estas formas »sí como otras similares son frecuentes en

la lengua antigua; actualmente se hacen eco de ellas diversas obras

relaciondas con el ámbito peninsular: cf. Nebot ípp. 506-8), Torres

Fornés-Títaguas (pág. 175), Blasco/Requena-Utiel (pág. 85), Ena Bordo-

nada-Moyuela-I (r%- 111), Lázaro-Magallón (pág. 10), Zamora-Albacete

(pág. 241) y Lamr.no (pág. 54).

(14)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pp. ?92-3.
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- La elocución descuidada propicia diversas reducciones fonéticas

en verbos de uso muy habitual: tie / tien, por tiene/.tíenen; può,

por puedo; guio, por quiero; a alguno de estos casos ya me he referido

antes (2.2.1.2.2.2. / 2.2.1.2.3). Asimismo sucede en castellano vulgar.

- Sernos en lugar de "somos" (lat. SUMUS). Para explicar el origen

de aquella forma ha habido principalmente dos propuestas etimológicas:

SEDÍÍWS (15) / SINUS (16). Zn cualquier caso, "sernos" es usado en

muchas hablas vulgares de base castellana: cf. entre otras, las referen-

cias de Llatas-Villar (pág. 61), Alba-Ludiente (pág. 36), Nebot (pág.

506), Blasco/Requena-Utiel (pág. 84), Monge-Puebla de Híjar (pág.

207), Ena Bordonada-Moyuela (pág. 111), Lázaro-Magallón (oág. 12),

Guillén-Oriüuela (pág. 63), García-Cartagena (pág. 110), García Soriano

(pág. XCVII) y González Ollé-Bureba (pág. 37).

- Habernos se utiliza m frases como "¿Cuántos habernos?" y es analógico

de otras formas correspondientes a la 1» persona del plural (perder

—* per demos) .

Asimismo Nebot (pág. 514), Blasco/Requena-Utiel (pág. 84), Dlaz-

Torrelapaja (pág. 301) y Salvador/Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 70).

- Pueda ser, en lugar de "puede ser": la injerencia rtsl subjuntivo

se deberá al valor dubitativo con que se reviste esta expresión.

(no -- ) : "No es necesario"; se utiliza siempre en el

presente y en forma negativa.

Derivado del lat. CALÉRE ("estar caliente"), que pervive no

sólo en catalán, donde "caldre/caler" ("ser necesario") goza de conside-

*able vitalidad (DCVB / DECat), sino también por amplias zonps del

ámbito lingüístico castellano-aragonés; eso sí, con variable alcance

en cuanto a su conjugación (3* persona singular del presente; menos

comunes son otros tiempos, como pasado, futuro,...) y restringido

a un uso negativo en muchos lugares (así, el valenciano: "no cal")

(17). Los testimonios dialectales de <»ste verbo son bien abundantes:

(15)- Por ejemplo, Bernard POTTIER, "Miscelánea de filología aragonesa",

ATA, II, 1947, pp. i>5-153; y concretamente pág. 152.

(16)- Así ALVAR-1953 (pág. 227).

(17)- cf. J. VINY, Els parlars catalans, Palma de Mallorca, 1.982,

pig. 166. ^_________
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- En zonas próximas a la nuestra: cf. Llatas-Villar (cal/no

—, caldrá/no ), Alba-Ludiente (cal/cale), Ríos-Sot de Ferrer

(pág. 42 - no cal/calíe*, Nebot (pág. 515 - no cal/calió/caldr£a/caldrá),

Konzó-Mijares (cal/cale) y Torres »"omés-fitaguas (pág. 176 - no

cal; sí cal).

- En Aragón: Borao (cal, eilen), Pardo (cal/no , cale/no

), Andolz (cal), Mott-Gistaín (caler), Arnal-Alquézar (cal, cale,

caleba, caldrá/no ), Sierra-Ciico Villas (cale, no), Ena Bordonada-

Moyuela-I (pág. 111 - cal, calí/no ), Quintana-Nezquín (cale/caldrá/

caiga).

- Es menester ("es necesario" - cast, idem - DRAE) se utiliza frecuen-

temente como contraounto al enunciado negativo que acabo de mencionar

(no cal).

3.1.0.5.3- Algunos postverbales extraídos del presente:
m

- Consiente ("cordentidor") ••*-— "consentir"; asimismo Borao, Pardo,

Andolz, Llati»3-Villar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 258), íribarren,

GUIllén-Orihuela y García Soriano.

- Derroct-a se aplica a quien tiene por costumbre "derrochar": "Ese

es un derrocha".

- Desespero ("desesperación"): constituido a partir de "desesperar";

el DRAK incluye dicho substantivo y lo remite a "desesperanza"; también

es recogido por Borao, Pardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas, Iribarren,

Baráibar, Llatas-Villar, Torres Fornés-Segorbe (pág. 259), Blasco/

Requena-Utiel, Torreblanca-Villena (peg. 177) y Salvador-1953.

~ Destroza ("destrozo"), forma que atestiguan con ligeras variantes

fonéticas las siguientes obras: Borao, Andolz, Sierra-Cinco Villas,

Torres Forr.és-Segorbe (pág. 260), Iribarren (todos ellos: destroza),

Pardo, Llatas-Villar (ambos, estrosa) y Torreblanca-Villena (pág.

306 - estroza); cf. además el cat. "destroça" ("íd." - DCVB).

- Equivoco ("equivocación"), palabra de acentuación llana que presenta

un sentido distinto al del cast, "equívoco" (inspirado en el lat.

tardío AEQUMCUS - cf. DCECH, s.v. igual).

El mismo postverbal de "equivocar" citan Iribarren, González

Ollé-Quintanillabón, García-Cartagena (pág. 45) y García Soriano;

por su parte, Llatas-Villar atestigua un "entivoco" y Guillén-Orihuela

un "enquivoco" (con intromisión del prefijo en- cf. 3.3.2.5); el

cat. "equívoc" deriva igualmente del verbo "equivocar" «n esta lengua
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'DCVi).

- Jsgarro (en cast. "deagarro"), extraído de esgarrar (para el prefijo

es- y otros comentarios sobre esta última palabra cf. 3.3.2.1.2).

Diversos "esgarros" son mencionados por Andolz, Mott-Gistaln,

Bosch-4 ->nz y Serna.

- Pido: "Petición de mano que realiza formalmente el nov<o en casa

de la novia"; de "pedir", en 1* pers. sing., claro. De cualquier

modo es for na que solo tengo oída en el "Royo Cerezo" (aldea de Castiel-

fabib) y constituye uno de los varios casos de afinidad léxica exclusi-

va, dentro del Rincón, entre dicha localidad (el "Royo") y la vecina

Serranía de Cuenca (cf. Calero-Cuenca: pido - "ídem"; y no lo encuentro

registrado en ninguna otra parte); véanse además para este asunto

rais "Conclusijnes".

- Pierde (no tener --— ): "Ser fácil de encontrar una cosa« ateniéndose

a las instrucciones debidas"; dicha frase aparece en el DRAE (s.v.

pierde) y en varias obras dialectales: cf. Borao, Pardo, Andolz,

Iribarren, Llatas-Villar, Torreblanca-Villena (pág. 309) y Alcalá

Venceslada; todas ellas encabezan la correspondiente entrada léxica

con el substantivo "pierde".

- Recula: "Cantidad de dinero que debe pagar quien se vuelve atrás

en un trato, un negocio, etc,..."; evidentemente procede de "re^^ar":

"M'has de pagar la recula".

- Reniego ("reprimenda, regañina"), de renegar, cuyo sentido ("reprender

regañar"), muy común en nuestra zona (cf. 4.12), no figura entre

las acepciones que el DRAE adjudica a este verbo; otro tanto sucede

con "reniego" ("blasfemia, maldición" - DRAE).

En cambio, di"ho postverbal es atestiguado con el mismo valor

semántico que yo registro por Calero-Cuenca, Goicoechea e Iribarren.

- Siego llaman algunos a la acción de "segar": "Le he dao un siego

a esta finca". También se utiliza con este sentido segón (cf. 4.1 7.3).

3.1.6.5.4- Imperativo

3.1.6.5.4.1- Cuando a la segunda persona / singular (tú) de

los imperativos se añade un pronombre enclítico (18), aquella experimen-

ta algunos cambios en su vocalismo, ym tónico o átono, qu* de todos

modos no tienen un carácter demasiado estable ni generalizado: sea

cual sea el motivo de tales alteraciones, se advierte que el constitu-

yente verbal sigue la pauta vocálica propia de su infinitivo; no

sería, pues, descabellado pensar en un cruce analógico entre ambas

formas de la conjugación, tal como sugiere Monge-Puebla de Híjar
(pág. 208):

¿ i
- Así, los diptongos -ué- / -ié- ( <.Q/|) dejan paso respectivamente
a -ó-/-é- en algunos casos:

Imperativo Infinitivo

(cf. para la -i- el cuadro siguiente) ̂ _

- En los verbos pertenecientes a la 3* conjugación la -e- final se

trueca en -¿-, acercándose así a la fisonomía del infinitivo:

- Duerme

- Sube

- Abre eso
i " i

pero dómate

" sùbite

ábrilo

dormir

subir

abrir

- Cito en último término un caso bastante particular: rite

("ríete") que se ajusta igualmente al modelo del infinitivo rir ("reír"

—»para el cambió -e_i->-_i- cf. 3.1.6.1).

Diversas obrrs relacionadas con el ámbito castellano-aragonés

se ha>--n eco de estas variaciones u otras similares: así, Llatas-

Villar (tomo I - pág. 60), Nebot (pp. 508-9), Monge-Puebla de Hfjar

(pp. 207-8), Lázaro-MagalIon (pp. 5 y 12)y Ena Bordonada-Mayuela-

I (pág. 112).

- Se sienta

- Lo piensa

- Lo prueba

- Cuelga eso

- Lo mueve

- Duerme

pero séntate

" pensatelo

" próbalo

" còlgalo

móvelo

" dormite

sentarse

i
pensar

probar

colgar

mover
i

dormir

1»

conjugación i

f

2» »« '
I

3« "

(18)- Sobre la condición tónica de estos incrementos pronominales
véanse los mapas 1716 (MÉTETELO EN EL BOLSILLO) y 1717 (BÍSETELO)

(sigue)

Continúa (5):...del ALEANR, que muestran este hecho en muchos puntos
de encuesta del dominio castellano-aragonés.
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3.1.6.5.4.2.

- Por otra parte, cabe señalar el uso de un plural márchesen / cómasen

/ córtesen, extraído a partir del singular (márchese / cómase / córtese)

con la adición analógica de una -n, a la manera de come-n, comla-n

y otras formas similares.

Asimismo sucede en muchas hablas vulgares del espacio lingüístico

castellano (Muñoz Cortés-1958- pág. 92): me limitaré a citar algunos

testimonios en las inmediaciones del «Uncón: cf. Llatas -Villar (tomo

I, pág. 61) , Blasco/Requena-Utiel (pág. 81) y Nebot (pág. 509);

por su parte, el AfJEANR (mapa 1718 - SIÉNTENSE USTEDES) muestra la

extensión de este hecho morfológico por tierras aragonesas.

- La forma correspondiente a "vosotros" (cantad) cambia la -d final

por una -r bastante relajada (cantar), que se conserva aun con la

adición de pronombres enclíticos: "¡comeros eso!", "¡veniros pa casa!".

Hay quien atribuye estos casos a la influencia del infinitivo (cf.

Nebot-pág. 509); de todas maneras, pudiera tratarse sencillamente

de una equivalencia acústic* d/r.

El mismo fenómeno señalen diversas obras dialectales: cf. Nebot

(pág. 509), Monzó-Mijares (pág. 200), Blasco/Requena-Utiel Ipág.

87), Monge-Puebla de Hljar (pág. 208), y Guillén-Orinuela (pág. 63).

Otros verbos cuyo imperativo merece particular atención son

los siguientes:

- Vfji, er. lugar de "ve" (verbo "ir"); según Pidal (19), deriva del

indicativo VA(D)IS; en mi opinión es posible también que haya influido

la analogía con otras segundas personas (vas, iráis,...), explicación

qu»* conviene especialmente a dis (en lugar de "di" / decir).

"Ves" se utiliza en muchas hablas vulgares: cf. entre otros,

los testimonios de Nebot (pág. 508V Sanchis-Mijares (pág. 208),

Torres Fornés-Titaguas (pág. 176), Gulsoy-Enguera (pág. 333), Monge-

Puebla de Mijar (pág. 208), Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 111),

Guillén-Orihuela (pág. 63) y Lazaro-MagalIon (pág. 11); las dos primeras

obras de las que cito incluyen además el verbo "dis".

IAndaros 1 es el imperativo plural correspondiente a "irse": ""¡Andaros

a casa!".

(19)- M. PIDAL, Manual de gramática histórica.... pág. 305.
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3.1.6.6- Otros tiempos d« la conjugación.

3.1.6.6.1- Imperfecto.

- Caiba y traiba (por cala / traía) conservan la -b- de la desinencia

latina -EBAT (CADEBAT / TRAHEBAT). Parece más probable que esa articula-

ción labial sea etimológica y no analógica de los imperfectos en

-aba como suponía Pidal para estas mismas formas en otros lugares

de habla castellana (20). Cerca de nuestra comarca las atestiguan

Calero-Cuenca (pág. 53), Llatas-Villar (tomo I, pág. 57), Alba-Ludiente

(pág. 37) y Nebot (pég. 402).

Con respecto a la acentuación de las primeras pers del plural

cabe señalar lo siguiente:

- Cantábamos / íbamos / — invitan a pensar en un fiel de

la etimología latina (CANTÁBAMOS - cf. it. cantavano de ser

asf, esperaríamos una conservación paralela del acento en la persona:

•cantabais ( < CANTABATIS), que no se da; por tanto, y aun'sin desechar

por completo esta última posibilidad, me inclino por otra explicación:

a saber, un traslado acentual similar al de otras palabras proparoxí-

tonas, tendencia a la que el habla del Rincón se muestra bastante

favorable (cf. 2.1.1.1): asi, tal como "pajaro" o "arboles" —*

cantábamos (21).

- Comiamos / saliamos (2* / 3§ conjugación) tampoco me parecen continua-

ción de la prosodia latina -EBAMUS, sino nías bien el resultado de

un cambio de hiato a diptongo, que implica aquí como en otros casos

una ligera dislocación acentual.

Algun;s obras relacionadas con el oriente peninsular se hacen

eco de '•atas formas verbales par^xltonas u otras similares: cf. Nebot

(pág. 241), Monge-Puebla de Hljar (pág. 207), Torreblanca -Villena

(pág. 169), Garcla-Cartagena (pág. 45) ;• González Ollé-Bureba (pág.

36).

- El imperfecto de rir / t rir ("reír", "f-elr" - cf. para el cambio

-ei- > -i- 3.1.6.1) es respectivamente ría, fría; el de "ver", vía,

con reducción vocálica similar a partir de vefa.

(20)- Concretamente Salamanca y Nuevo Méjico - cf. M. PIDAL, Manual
de gramática histórica..., pág. 305.

(21)- Tal es la opinión de ALVAR-1953 (pág. 220) a propósito de diversos
ejemplos aragoneses.
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Las tras formas s« encuentran bastante extendidas por el ámbito

dialectal castellano; cf. a este proposito las referencias siguientes:

Alba-Ludiente (pág. 37), Llatas-Villar (tomo I, pág. 72), Blasco/

Requena-Utie1 (pág. 85), Guillén-Orihuela (pág. 64), Zamora-Albacete

(pág. 240), Zamora-Herida (pág. 41); todos ellos, "vía"; ténganse

en cuenta además Ríos-Sot de Ferrer (pág. 40 - ria, via), Nebot (pág.

40 - ria, via, fría) y Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 110 -ria).

3.1.6.6.2- Futuro.

Muy poco ofrece este tiempo que no sea coincidente con e1, castella-

no:

- Doldrà, en lugar de "dolerá", se explica por pérdida de la vocal

pretónica e inserción de una -d- epentética. Asimismo Nebot (pág.

510).
f

- Cabera y vaierà, por el contrario, han mantenido la vocal pretónica,

a diferencia del castellano "cabrá" / "vald£á" (esta última, con

epéntesis ulterior); "cabera" es recogido también por Alba-Ludiente

(pág. 37), Nebot (pág. 510), Blasco/Requena-Utiel (pág. 87), Guillén-

Orihuela (pág. 64) y García-Cartagena (pág. 111).

En consonancia con los futuros señalados tenemos los condicionales

doldria, caber ía y valerla.

3.1.6.6.3- Tema de perfecto.

3.1.6.6.3.1- Pretérito perfecto.

- La segunda persona / singular (tú) acoge una -s final por analogía

con la desinencia más general para este morfema en el resto de la

conjugación: cantastes, vulgarismo muy común en castellano (cf. Muñoz

Cortés-1.958-pág. 84).

Más peculiar es la desinencia correspondiente a la 2* y 3* conjuga-

ción:

- comer

- venir

(tú) comiestes

(tú) viniestes

- IEST1S

Dicha terminación es acogida incluso por los perfectos fuertes:

hiciestes (hizo / hacer), dijieates (dijo / decir), trajiestes/

trujiestes (trajo/trujo - cf. unas lineas más adelante; traer).
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Quizá tenga relación este hecho que yo registro para el singular

con ciertas formas de plural que se documentan en aragonés antiguo

(reapondienos, aetiester. ) (22) y perviven además en algunas zonas

de la peni.i^ula (23).

De cualquier modo, apenas encuentro noticia de -jestea como

desinencia para la persona tú en otros lugares: concretamente el

ALEANR (mapa 1621 - apartado de morfología) la registra en algunos

puntos de encuesta (So-400: Olvega, orov. de Soria; Gu-200:Tortuera,

prov. de Guadalajara; Z-506: Alconchel, prov. de Zaragoza); y más

cerca de nuestra comarca, Blasco/Requena-Utiel (pág. 86) anota cornier^es

para el singular y coiiiesteis/comiestis, para el plural.

- Existe la forma analógica cantemos, por "cantamos" (CANTAVIMUS),

con influencia del singular "canté"; se trata de un vulgarismo en

extendido en castellano (Muñoz Cortés-1958-pág. 103) (24).

Seguidamente paso a comentar uno por uno el perfecto (y ocasional-

mente tiempos afines como el imperfecto de subjuntivo) de distintos

verbos que merecen particular atención:

- Trujo, arcaísmo castellano, (25) alterna con trajo; ambas variantes

presentan tras la articulación velsx [X luna semiconsonante en su

31 persona/plural (ellos) y en todo su imperfecto de subjuntivo;

probablemente por analogía con otros paradigmas regulares (comieron,

comiera,.. ); así:

Truje/traje

Trujiestes/traj iestes

Trujo/trajo

Truj imos/Traj irnos

Trujisteis/trajisteis

Tru j ji er on/ tra j ieron

(cf. más arriba para esta geminación)

Tru J ieri./ tra j i era

Trujieras/traj|eras

|Truj iera/traj iera-

iTrajiéramos/Trajiéramos

Truĵ erais/trajĵ erais

Trujieran/trajieran

(22)- cf. Federico HANSSEN, "Estudiós sobre la conjugación aragonesa",
AFA. XXVI-XXVII, 1980, pp. 401-418; y concretamente pág. 413.

(23)- cf. M. PIDAL, Manual de granitica histórica... (pág. 312),
quien se refiere al uso de "subiemos, -estes" en Asturias; cf. asimismo
las consideraciones sumarias de ALVAR-l953 (pp. 237-242) para lo*
perfectos de la 2* y 3* conjugación en el dialecto altoaragonés.
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Son muy numerosos loe testimonio» dialectales de "truĵ "; por

e?lo citaré exclusivamente aquellos mas inmediatos a maestra comarca:

(f. Llataa-Vìllar (tomo I, péf. 72), Rios-Sot è» Ferrer (pig. 41),

N«bot (paf. 511), Sanchis-Mijares (pig. 208J y Tarrés Fornés-Titaguas

(pig. 176). Otras referencias de interés son las correspondientes

a Alba-Ludiente (pág. 37-trujieron), Llatas-Villar (tono I, pág.

72-truJiera), Guillén-Orihuela (pág. C4--trajiera), Torreblanca-Villena

(pég. 186-trujiera), Garef«-Cartagena (pp. 112-113: trujieron/trajiera)

y Lamano (pig. 45-trujiera). Por su parte, el ALEANR registra las

variantes "trajiera/trujiera" en muchos puntos del ámbito castellano-

aragonés (mapa 1705 - apartado de morfologia).

- Una situación bastante similar a la anterior ofrece el verbo "decir",

con las formas dijieron (3« plural/perfecto), diJJera, diJjeras,.

(imperfecto de subjuntivo); cf. a este respecto las atestiguaciones

de Nebot (pig. 511), Llatas-Villar (tomo I, pig. 65; en ambas obras:

dijieron/dijiera), Alvar-Cuevas de Cañart (pág. 193-dijieron), Làzaro-

Magallon (pág. 12-dijiera) y Guillén-Orihuela (pág. 64-dijleras).

- El perfecto del verbo "ser" presenta interesantes discrepancias

con respecto al castellano:

singular

1»

2»

3«

fi

f uestes ( j uestes )

fue (jue)

fimos

fisteis

fueron (jueron)

- Fi, fimos, fiateis se habrán originado por pérdida de la seni-

consonante -w- a partir de los normativos fui, fuimos, fuisteis.

Dichas formas u otr .3 similares son recogidas en diversas zonas

del oriente peninsular por forrebleaca-Villen« (pág. 185-fí, fistes,

fimos, fis-eis), Guillén-Orihuela (pág. 64-fi, fistes, fimos, fistis),

García-Cartagena (pág. 112-fí, fimos, fistis), García Soriano y Quilis-

Albacete (estos dos últimos autores incluyen la 31 persona/singular

"fi" tn sus respectivos vocabularios).

(24i- ci". M. PIPAI.Op. cit.. pp. 311-312.

(25)- cf. N. PIDAL, Op. cit., pág. 316; donde se propone como étimo
para dicha forma un hipotético »VRAXUI, por TRAXI.

- » f f
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- Fuestes (2* persona-tú": refleja en cuanto a su -è- tonica

un« situación antigua de uniformidad vocàlica Mitre todos los miembroa

de este perfecto; El castellano conoció la serio fue / fueste /

fue / fuemos / fucate« / fueron (26); la -s- final de nueetrc "fuestes

s« debe a la misma adición analógica que he comentado algo más arriba.

- Por otra parte, las variantes Juestes / Jue / Jueron se utilizan

mia esporádicamente y su consonante velar inicial parece ser el resulta-

do de una primitiva aspiración (sobre este asunto véase mi apartado

de fonética - 2.2.1.1.1.3).

Aunçue o gozan de excesiva vitalidad me permito señalar alguno«

casos correspondientes a "ver" y "estar":

- Vei, veíaos, veíateia (ver), probablemente a imitación de verbos

como "beber", "meter",... que siguen un esquema vocálico -e-i—

en el perfecto. Así, tendríamos en conjunto el siguiente paradigma:

Veí

Viestes

Vio

Veímos

Veísteis

Vieron

(cf. mis arriba: 2.1.6.6.3.1)

- Estuvió, por "estuvo"; ain duda analógico de formas como "perdió",

"siguió", acentuadas en la terminación.

3.1.6.6.3.2- Anotaré, a continuación, un par Je cuestiones relacio-

nadas particularmente con el imperfecto de subjuntivo:

- Algunos verbos regularizan este tiempo de acuerdo con la pauta

",ue marca el infinitivo:

Dará,

Habiera,

por

Estará,

diera

hubiera

estuviera

(dar)

(haber)

(estar)

Por otra parí«, razones de índole fonética pueden haber contribuido

al uso de leerá por "leverà" (leer) y caerá por "cabera" (caer):

a saber, la tcadencia a relajar la consonante -y- en posición inter-

vocálica (cf. 2.3.4.1).

Similar igualación morfológica señalan Llatas-Villar (tomo I,

pig. 65), Nebot (pig. 512), Monge-P .ebla de Híjar (pig. 208), Lázaio-

Magallón (pág. 13) y Guillén-Orihuela (pig. 64).

(26). cf. N. PICAL, Manual dt gramitica histórica.... pág. 319; m
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- En loa imperfectos de 1« 2* y 3* conjugación la desinencia -¿era-,

-ieraa-, iéramos,... sufre una reducción, con pérdida de -er- y despla-

zamiento acentual; asi:

pudi(er)a > pudiá

pudi(ér)amoa > pudiáraos

pudi{er)an > pudián

De todos modos, no hay que entender este hecho como algo generali-

zado, pues se circunscribe sobre todo a la pronunciación descuidada

de los hablantes menos instruidos. Se trata de una práctica vulgar

que atestigua en tierras inmediatas al Rincón Llatas-Villar (tomo

I, pág. 71).

3.1.6.7- Para concluir mis referencias a la morfología verbal

dedicaré unas líneas al caso de llover y en particular al vocalismo

que presenta su raíz: a diferencia de la lengua normativa acoge una

-u- pretónica en las formas débiles:

- Cuando el acento recae sobre una -í-: lluvia, lluvi(d)o;y

- Cuando una yod de origen romance comparece en la sílaba siguien-

te: lluvió; lluviera; lluviendo.

A este cambio O >u deben de haber contribuido una asimilación

fonética ejercida por las articulaciones cerradas i / yod así como

la injerencia del substantivo "lluvia".

Nada observo sobre dicha variación vocálica en el ALEANR (mapa

1706 - OJALÁ LLOVIERA) ni entre las monografías dialectales consultadas.

3.1.7.- Adverbio. Locuciones adverbiales

Es notoria la dificultad que entraña a veces practicar una delimi-

tación clara entre ciertos adverbios y otras locuciones qu^ revisten

parecido carácter funcional: de todos modos procuraré catalogar en

dos bloques el material acopiado a este respecto:

3.1.7.1 \dverbio

- Agora, en lugar de "ahora", es un arcaísmo castellano procedente

del lat. HAC HORA (cf. DCECH, s.v. hora) y alterna en el habla de

nuestra comarca con la variante aura (para cuyo vocalismo cf.

2.1.4.5.3.2), si bien ambas tienden a especializar su uso en distintos

contextos: "agora" s« prefiere al aparecer dicho adverbio aislado,

mientras que "aura" es más habitual cono form incorporada a enunciados

de cierta duración:

- ¿Guindo harás eoo? - Agora.

- He ha dicho que aura vendrá.

"Agora" es recogido por el ORAI con la indicación de "antiguo

y hoy vulgar". Asimismo aparece en numerosas monografías dialectales,

pero me limitaré a dar las referencias turn próximas a nuestra comarca:

cf. Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Rlos-Sot de Ferrer,

Nebot (pág. 402), Monzó-Mijares, Torres Fornés-Titaguas (pág. 181),

Blasco/Requena-Utiel y Aleza-Tous.

- Alredor: "Alrededor". "Redor" es la forma primitiva en castellano

y su etimología ha sido objeto de controversa entre diversos tratadis-

tas: destacaré únicamente las propuestas del DCECH (s.v. alrededor;

lat. RETRO, "detrás") y García de Diego, quien se refiere a una deriva -

ción secundaria de un derivado romance: redor / redol« redolar

«lat, »ROTULARE) (27).

Recogen asimismo "alredor" Calero-Cuenca, Monzó-Mijares, Andolz,

Alcalá Venceslada y Lamano.

- Ande es contracción de "adonde" (para la fonética de esta palabra

y algunas localizaciones cf. 2.2.1.2.2.2 / 2.1.4.6.2.2); sin embargo,

cubre los usos correspondientes al castellc.io donde" y "adonde".

- ¿Ande vas? -: Ande rae da la gana.

- 6Ande trabaja tu hermano? -: Ande Juan.

- ¿De ande sales? -: De casa.

El ALEANR registra "ande" con algunos de esos valores en muchos

puntos de Aragón, Navarra y Rioja (cf. mapa 1740 - ¿DONDE VACÍAN

EL CÁNTARO?; ¿A DÓNDE VAIS?).

- Antier (28) / antesdnyer ("anteayer"): la primera variante figura

en el DRAE como "familiar" y se hacen eco de ella diversas obras:

(27)- cf. V. GARCÍA DE DIEGO, "Notas etimológicas", BRAE, XL, 1960,
pp.357-399; y concretamente la pág. 338.

(28)- V. GARCÍA DE DIEGO, "Etimologías españolas" - II (pp. 113-149),
RFE, VIZ, 1.920 (concretamente pág. 145), donde se sostiene que "antier"
es consecuencia directa del lat. ANTE HÈ*RI y no reducción del compuesto
"anteayer".
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cf. Llorente-Ribera (pig. 174), Sanchez-Medina del Campo (peg. 241),

Zamora-Herida (pig. 45) y Lamano; por su parte, el ALEANR la registra

en diversos puntos del ámbito castellano-aragonés; y sin ir más lejos

en el propio Ademuz (V-100; napa 1290 - ANTEAYER).

•«Antesdayer11 es deformación ligera sobre "antes de ayer" (DRAI).

- Arribotas intensifica el sentido del adverbio "arriba"; también
8* dic* ribotas, con aféresis de a- inicial (cf. 2.1.4.1.5); similar

derivación presentan otras formas locativas, como (a)bajotas (de

abajo) y lejotaa (de lejos).

La -s final en las dos primeras será adición analógica similar

a la que presentan otros adverbios castellanos (entonces, antes,

...) (29).

El DRAE registra como vulgarismos "abajóte" y "arribota"; asimismo

son abundantes las referencias dialectaies a aquellos derivados intensi-

vos, con ligeras variaciones en su terminación: me limitaré a citar

unos cuantos puntos de referencia en la península: Nebot (pág. 481

- arribota/arribotas, bajotas, lejotas), Andolz, Iribarren, Goicoechea

(estos tres autores: arribotas), García Soriano (abajóte, arribota)

y Alcalá Venceslada (arribota, lejote).

- Aseape, contracción de "e escape" ("rápidamente, enseguida"); cf.

para su fonética y algunas localizariones 2.1.4.6.2.2.

- Asi"«, variante vulgar de "así" (DRAE) que atestiguan en las inmedia-

ciones del Rincón Alba-Ludiente, Nebot (pág. 413), Torres Fornés-

Segorbe (pág. 254) y Altza-Tous. Omito otros testimonios dada la

extensión de esta forma por gran parte del territorio peninsular.

- Barbarida (sobre la pérdida de la consonante final cf. 2.2.1.3.2)

se utiliza no sólo como substantivo sino también como adverbio: "Ha

disfrutao el personal barbaridá".dicen algunos tras las fiestas patrona-

les de cada pueblo. Hago notar la ausencia del determinante "una".

Similar valor atestiguan en otras zonas Borao, Pardo, Llatas-Villar,

Torres Fornés-Segorbe, Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 106), Baráibar

e Iribarren.

- Casualmente ("prec sámente") debe de haber recibido la influencia

del cat.-val. "casualment" ("íd."-DCVB).

(29)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 336.
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"Casualmente de ti hablábanos cuando has entrao".

- Cuasi, por "casi" (lat. QUASI); forma del castellano attiguo que

todavía pervive actualmente como registro vulgar: cf. Andolz, Calero-

Cuenca, Mott-Gistaín, Alvar-Cuevas de Cañart (pág. 194), Ena Bordonada-

Moyuela-I (pág. 113), Guillén-Orihuela, García Soriano, Ouilis-Albacete

y Salvador/Cúllar-Baza (RFS, XLII, pág. 64).

- Enantes es también otro arcaísmo que figura en el DRAE con la indica-

ción de "antiguo y hoy vulgar"; en las inmediaciones de nuestra comarca

lo atestiguan Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Alba-Ludíente, Nebot

(pág. 517), Torres Fornés-Segorbe (pág. 182) / Titaguas (pág. 178)

y Blasco/Requena-Utiel. Prescindo de otras referencias.

- Hogaflo S < HOC ANNO), palabra que pertenece al castellano literario;

es utilizada en mi zona de estudio por los hablantes de condición

más rústica; el ALEANR (mapa 1294 - HOGAÑO) registra este adverbio

en puntos del ámbito castellano-aragonés; uno de ello«, Ademuz (V-

100); cf. asimismo Calero-Cuenca, Nebot (pág. 517), Torres Fornés-

Segorbe Epág. 156), Guillén-Orihuela, García-Cartagena, Lamano y

Salvador/Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 64).

- Mismo (existe la variante mesmo - cf. 2.1.2.4) vale lo que "incluso"

ante referencias locativas o temporales; y no me cenata de otro modo:

"mismo en Setiembre hace calor"; "mismo en tu casa hay ratones".

Dicha forma me recuerda al francés "méme" (incluso), que sin embargo

no presenta estas restricciones contextúales.

- Algunas personas emplean mucho como intensificador de adjetivos,

en lugar de mu ("muy" - para su reducción forjtica cf. 2.1.4.6.2.2).

Tal vacilación entre ambos reflejos del lat. MULTUM es ya antigua

en castellano (cf. DCECH, s.v. mucho). La forma "plena" (mucho) pervive

con este valor en muchas hablas vulgares: cf. Ena Bordonada-Moyuela-

I (pág. 106), Díaz-Torrelapaja (pág. 301), Lázaro-Magallón (pág.

11), Llorente-Rioja Alta (pág. 1989), Baráibar, González Ollé-Bureba

(pág. 34) c Iribarren.

- También he podido oír "mucho", aunque ocasionalmente, en función

adjetiva: "hacía un calor mucho".

La variante muncho, con epéntesis de -n- (cf. para esta cuestión

y algunas localizaciones 2.2.3.2.1) resulta siempre más enfática

que "mucho": "Me gusta muncho, muncho".
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- Pogué e» evolución peculiar de "puede que*' (cf. para los detalles

2.1.4.6.1) y ha adquirido independencia gramatical habca el punto

de que se utiliza a veces aisladamente con el sentido de "quizá ,

puede ser":

- "¿Vendrá Manolico?" - "No sé, poque".

O COMO apostilla a una frase que se pretende poner en duda:

_ "Vendrá a las ocho, poque.

- Prou/Prau ("bastante, suficiente); para su origen y diversas Idealiza-

ciones cf. 2.1.4.6.5): ambas variantes fonética se utilizan de manera

exclusiva con valor adverbial, a diferencia d*l cat. "prou", que

funciona también como adjetivo o pronombre (DCVB):

- "Ya hemos trabajao prou; vamonos a casa".

- Prou; no me eches más vino.

- Tanimientras ("mientras tanto11 es evidente la composición "tan

y mientras"; así precisamente escriben algunos autores dicha forma,

que aparece con ligeras variantes gráficas y/o fonéticas en las siguien-

tes obras: Borao, Pardo, Andolz, Llatas-Villar, Nebot (pá§. 518),

Torreblanca-Villena (pág. 310), Goicoechea, Iribarren, Oarcía-Cartagena

(pág. 117), García Soriano, Alcalá Venceslada, Sal vador/Cúl lar-Baza

(RFI, XLII, pág. 72), Vergara-Segovia; cf. por otra parte, "tanimentres"

en valenciano (DCVB).

- lasamente: "precisamente"; asimismo Llatas-Villar junto a nuestra

comarca, en tanto que Andolz recoge ese adverbio como propio de la

localidad oscense de Ayerbe y con un sentido distí r.Co. ("escasamente").

3.1.7.2- Se produce transposición categorial a partir de ferinas

que funcionan habitualraen'e como adjetivos en los siguientes casos:

"continuamente"; para su fonètici., algunas local i zac i ones

y otras referencias cf. 2.1.4.6.2.1.

- Fácil, por "fácilmente"; uso muy común en el castellano de hace

unos siglos y que registra todavía el DRAE.

- Largo, por "lejos", sugiere el mismo proceso semántico del lat.

LONGE ("largamente" » "lejos") , que ha dado lugar a diversas continua-

ciones románicas: cf. cat. "lluny", fr. "loin", ̂ ués. "longe",...:

- "No os vayáis muy largo".

-374-

Es posible incluso que se produzca concordancia entre di^ha

forM y el substantivo / pronombre al cual se refiere:

- "No os vayáis muy largos (vosotros)"; "esa gente, cuanto ñas

larga, nwjor".

El ALEANR (napa 1558 - LEJOS) registra "largo" »n algunos pur.tos

de encuesta próximos a Ademuz: concretamente Santa Cruz de Moya (Cu-

400, prov. de Cuenca), Masegoso (Te-500, prov. de Teruel) i Valdemeca

(Cu-200, prov. de Cuenca); asimismo Aleza-Tous, junto a la frontera

lingüística con el valenciano, donde se utiliza también "llarg" (DCVB).

- Preciso: "necesariamente"; lo he podido oír «n frases como la siguien-

te: "tienes que venir preciso" ("es preciso que vengas").

3.1.7.3- Refiero a continuación una lista alfabética de locuciones

adverbiales; ocasionalmente altero el orden estricto de algunas de

ellas pora dar mayor realce en la entrada léxica a ciertas palabra;,

que interesan por su sabor dialectal u otras razones:

- A boca noche ("al .uiochecer"); el DRAE registra "a boca de noche"

(s.v. boca).

Dicha expresión, sin la de que introduce el complemento de nombre

(cf. para este asunto 3.1.3.2), es muy habitual en nuestra comarca;

quizás deba esa vitalidad a la inmediatez del valenciano "a boqueta

nit" (DCVB); así lo sugieren diversos testimonios junto c la frontera

lingüistica: cf. Nebot-1980 (pág. 203 - a boca noche), Ríos-Sot de

Ferrer (a boca noche / a boquica noche) y Torres Fornés-Segorbe (pág.

206 - a la boquica noche); por su parte, el ALEANR (mapa 1278 -

CREPÚSCULO) registra ¿O/Ií'EHofa en Titapuas (v-100, prov. de Valencia)

y Puertomingalvo (Te-60", prov. de Teruel).

~ * bonicas: "Por las buenas"; no encuentro mención al respecto en

ninguna de las obras consultadas.

- Agora i.ite referencias temporales (agora dos años) es resultado

de una contracción sobre "agora" (ahora) » ha ("hace dos años,

hace..."), estructura documentada en el castellano de otras épocas

(cf. DCECH, s.v. hora). Actualmente registran "ahora" con este valor

Alcalá Venceslnda y Salvador/Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 71).

Sobre >A empleo del adverbio "agora" ("ahora") en nuestra comarca

cf. 3.1.7.1.
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- M *lt0i "en la part« de arriba"; "Al alto (de) la casa está el

tejao".

Se utilizan con una preposición diferent- a la del castellano:

- A la mañana: "Por la mañana".

- A la tarde: " Por la tarde".

~ * la noche; "Por la noche".

En los tres casos hay coincidencia con lo que señala Nebot (pág.

528) no muy lejos de nuestra zona.

~ A la punta (a)bajo: "En la parte más baja".

- A la punta (a)rriba: "En la parte más alta".

" A1 anochecí co: "Al anochecer".

~ Al atardecico: "Al atardecer". El DRAI recoge "tardecica, -ta"

como "caída de la tarde, cerca del anochecer". *

" *1 cabo '1 día es expresión muy frecuente en lugar de "al final

del dia".

- Al drecho (ir --- ): "caminar recto, sin hacer virajes"; para la

sincopa que presenta "drecho" (derecho) cf. 2.1.3.1.3.7.

~ Al otro día es «as común que "al día siguiente"; arabas locuciones

son incluidas por el OHAE (s.v. día).

" A 3o primero; "Al principio"; asimismo Llatas-Villar, Blasco/Requena-

üt^el y Guillén-Orihuela.

" A11^ a PÍCOB Pardos (irse — ): "Muy lejos".

- A nada nada / a no nada; "A poco que uno se descuide". "Aura a"1

ivierno a nada nada se hace de noche".

" Ande miamo- • • : "Allí mismo donde...":

"Ande mismo está el coche nos veremos".

Este uso de "mismo" es registrado también por Alcalá Venceslada.

- Apo«ti« «n lugar de "aposta" (ORAE); la -s final es producto de

una extensión analogica de otros adverbios (menos, más, jamás, después,

. ..) (30). Dicha forma apare -e en algunas monografías dialectales:

cf. Calero-Cuenca, Nebot (pig. 412), Monzó-Mi Jares y Alvar-Cuevas

de Cañart (pág. 194).

- A punto día; "Cuando empieza a rayar el alba". Es significativa

la similitud con el cat. "a punta de dia (DCVB), máxime cuando aquella

expresión es atestiguada Junto a la frontera ligüística por Llatas-

Villar, Ríos-Sot de ferrer (pág. 35) y Torres Fornés-Segorbe (pág.

206 - est« autor anota concretamente "a punti co dia" ) .

- A toda hora / a todo tiempo: "Siempre, en cualquier momento"; es

posible que haya influencia del catalán/valenciano "totq hora / tot

temps" ("id." - DCVB).

- A tope y galope: "Muy deprisa".

~ A última hora (" de todos modos, en cualquier caso") se utiliza

con cierto valor concesivo:

"Aunque llueva, a última hora podemos dar un paseo".

- A una mala: "En caso de apuro, en último extremo"; asimismo Pardo

y Andolz.

- Aura a última hora: "Ultimamente"; para la fonética del adverbio

"aura" cf. 2.1.4.5.3.2.

- A veces / a las veces: "Quizá"; "A (las) veces tu hermano venga

mañana"; la primera variante es recogida también por Nebot (pág.

524).

- Ayer mañana en lugar de "ayer por la mañana".

- Bl incoa (en cuatro --- ? : "En un momento". "Blinco" es postverbal

^e blincar, para cuya fonética cf. 2.2.3.4.4; el DRAE recoge algunas

expresiones muy similares a la nuestra: cf. "en dos brincos", "en

un brinco" (s.v. brinco).

cosa ("mucho, gran cantidad") se utiliza solo o ante la preposi-

(mi- cf. para esta cuestión «. PIDAL, Manual de gramática listérica....
pi«. 33S.

ción de + substantivo:

- "Que disfrutes buena cosa".

- "Que vivas buena cosa de años".

Esto mismo se registra en alto-aragonés (Badía-Bielsa y Andolz);

ambos, s.v. cosa); pero en nuestra zona dicha construcción podria

haber recibido la influencia del catalán y valeí ciano "bona cosa"

(DCVB - s.v. cosa), tal COMO invita a pensar el testimonio de Aleza-

Tous (güeña cosa) junto a la frontera linguistica.
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Un uso similar registra el DRAE (bien de - "gran número": s.v.

bien); cf. asimismo el francés "ueaucoup".

- Con todo y con eso; "No obstante, sin embarco". El DRAI atribuye

este sentido a diversas locuciones que tienen por elemento con un

la palabra "todo": "con todo", "con todo eso", "con todo esto"; solo

tengo noticia d«s una referencia idéntica a la nuestra y corresponde

a Torres Fornés-Segorbe (pág. 205).

- Cuanto que: construcción muy peculiar y habitual en nuestra zona;

tiene el sentido de "apenas, con dificultad":

- "Cuanto que pasaba una caballería por aquellos caminos".

- "Cuanto que se ve el tejao".

En ocasiones indica que la acción propuesta en el verbo inmediato

se acaba de realizar:

- "Cu&nto que llegó el médico" ("acababa de llegar el «édíco").

- Chano-enano: "paso a paso, lentamente"; se utiliza de manera más

esporádica un chando-cbando, con influencia de loa gerundios en

-ando ícf. 2.3.Í.1).

En concreto "chano-chano", expresión sobre la que el DCECH nada

dice, pudiera ser voz de creación expresiva (31) asi como la variante

aragonesa "^hinr ;hana" (Pardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas y Arnal-

Alquézar); en cambio, el DCVB señala como t imología para las formas

catalanas "xano-xano"/"xino-xano" la construcción italiana "pian

piano".

En cualquier caso "chano-chano" figura en el DRAE sin ninguna

indicación de lugar; además lo registran cerca de nuestra comarca

Llatas-Villar, Nebot (pág. 521), Torres Fornés-Titaguas (pág. 195),

Blasco/Requena-Utiel y Andolz (este, en la localidad de Teruel).

- D'aura lante: "Pe ahora en adelante".

- De alma: "Con mucha fuerza"; p.ej.; "Está lloviendo de alma".

- De hoy en ocho / de aquí en ocho: expresión muy usual que equivale

a "ocho días después"; Iribarren (Navarra) incluye "en ocho" con

este valor.

(3D- Tal es la postura de V. GARCÍA 01 DIEGO, "Etimologías naturales",
RDTP, JOC, 1964, pp. 3-39; y concretamente la pág. 8.
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- De seguida, por "en seguida" (DRAE): diversas obras dialectales se

hacen eco de aquella locución: cf. Alba-Ludiente, Monzó-Mijares,

Ina Bordjnada-MoyL-ela-I (pág. 113), Andolz, Alvar/Oroz-Betelu, Goicoe-

chea, Iribarren, González Ollé-Bureba y De la Torre-Cuéllur; asimismo

en cat. "de seguida" (DCVB). Otras variantes señalan Pardo (deseguidi-

ca), Nebot (pág. 517) - desiguida) y Guillén-Orihuela (desiguia).

- En cuando en cuando, por "de vez en cuando".

- En día en día, por "de día en día'1.

~ En par en par, por "de par en par".

- En poco en poco sustituye ocasionalmente a "poco a poco".

- Entre dos luces: "Al amanecer"; aunque dicha locución adverbial

es recogida por el DRAE la incluyo a rausa de su notable vitalidad

en el habla del Rincón.

- En vez en cuando, por "de vez en cuando".

- Escondieucas (a ): "A escondidas, a hurtadillas"; el substantivo

es ligera deformación de la palabra compuesta "escondecucas", que

se utiliza en Aragón para denominar el juego del escondite; cf. para

esta última, las referencias del DRAE y algunas obras dialectales:

Borao, Pardo, Andolz, Ena Bordonac -Hoyuela-I (pág. 1?J). La variante

con -i- (escondicucas) es registrada en otras zonas del oriente peninsu-

lar por Iribarren (Navarra) y Serna (La Mancha). En último término

añadiré el testimonio de Llatas-Villar, quien recoge "a escondicucas"

en las inmediaciones de nuestra comarca y con el mismo sentido que

yo tengo registrado.

- Este otro año: "El año pasado"; según lo que dije en 2.3.4.4, "eate"

se pronuncia sin acento.

- Estos años atrás: "Durante los últimos años"; como en la locución

anterior, "estos",es articulado aquí como elemento átono.

- Hasta de agora: "Hasta ahora".

- Hasta de aquí: "Hasta aquí".

- Hasta estas horas: "Hasta el momento presente". Asimismo Blasco/

-Utiel (pág. 90) junto a nuentra zona de estudio.

noche: en lugar de "mañana por la noche".



-37t-

- Mea pronto se utilizan «n alpinos contextos con el valor del castella-

no "más bien":

"¿Hace frío?"; - "no, «es pronto hace calor".

Quizá haya influencia en este caso de la correspondiente forma

catalana/valenciana "»és aviat" (DCVB).

- Miaja »as o menos es una expresión muy común en lugar de "poco

ñas o menos"; para la pérdida de -g- en el substantivo "miaja"

(•¿migaja) cf. 2.2.1.2.2.2.

- De manera esporádica he podido oír morroJarro (a —•), por "bocajarro

(a „_)" -DRAE-. Sobre el uso de la palabra morro en nuestra comarca

cf. 4.8.1.1.

- No casi: "Apenas"; "Se ha ido la luz y no casi se ve".

- No más: "Nada más, solamente"; asimismo Pardo, Andolz y Mott-Gistaín.

- No medio presenta un valor similar al de la locución anterior:

"No medio se ve".

- Palpones (a ): "A tientas"; probable adaptación del valenciano

"a palpons" (DCVB); así lo sugieren diversos testimonio» junto a

la frontera lingüística: cf. Nebot Cpág. 159), Llatas-Villar (ambos

autores, "a palpones") y Guillén-Orihuela í palpen, a).

- Por mita/por meta (para el vocalismo de "meta" cf. 2.1.3.1.3.3):

"la mitad'.

"Este macho vale por mita que este otro".

- Por parte «aflana ("a primera hora de la mañana"); por parte tarde

("a primera hora de la tarde"). Testimonios similares encuentro en

diversas monografías dialectales: cf. Goicoechea (par de mañana /

de —), Iríbarren (de par de mañana; s.v. par), Torreblanca-Villena

(pág. 309: de parte mañana; de parte tarde) y Salvador/Cúllar-Baza

(RFI, XLII, pág. 71: por parte de tarde).

- Por todo / por todo parejo: "Por todas partes". La primera variante

es excepcional en castellano según el DCECH (s.v. todo); sin embargo,

formaciones de ese tipo son bien características de otros romances:

ef. cat. "pertot", que podría haber dejado sentir su influencia en

nuestra zona; fr. "partout", it. "dappertutto", ...

La segunda alternativa (por todo parejo) goza también de bastante

vitalidad; sirva como prueba el siguiente dicho relacionado con ia

meteorologia.
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"Cuando está la niebla

por la fuente (de U conejo,
a«ua Por todo parejo" (oído en Adeniuz)

un regular: "Por lo regular"; asimismo Borao, Pardo, Andolz

e Iribarren.

(a — ): "A rastras"; probablemente debido a la influencia

del valenciano "a rastrons" (DCVB): así lo sugieren diversos testimo-

nios en tierras contiguas a ese dominio lingüístico: cf. Llatas-Villar,

Monzó-Mijares, B'asco/Requena-Utiel y Torreblanca-Villena (Pág. 210).

~ Repique campana (a --- ): "Muy deprisa"; «obre todo en la frase

} 'vantarse a repique campana, que también recoge Torres Fornés-Segorbc

(pág. 204).

- Si. nos ("si no"), cuya -s final habrá sido añadida por analogía

con algunos adverbios (32). Ese raismo testimonio aparece en Llatas-

Villar, Nebot (pág. 412), y García Soriano.

" Tajo parejo U --- ): "Por igual, de un misao modo, sin distinción";

corresponde al castellano "por parejo /por un parejo"(DRAE).

Diversas obras dialectales se hacen eco de aquella expresión:

cf. Coll, Pardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas, Nebot (pág. 522), Llatwi-

Villar, Guillén-Orihuela, García Soriano, Quilis-Albacete, Salvador-

1953 y Muñoz/Vélez-Rubio.

~ Tal cual (ahí --- ): Sirve como deíctico para indicar un sitio muy

cercano:

"La casa '1 cura está na más pasar la plaza, ahí tal cual".

El DRAE y otros repertorios léxicos incluyen "tal cual", pero

no con nuestro sentido, que sólo htllo registrado en zonas próximas

al Rincón; cf. L -»tas-Villar (tarcuaJ: "cerca y pronto"), Nebot (pág.

516 - tarcual: "cerca").

aPenas» por "apenas".

~ 7an incluso, por "incluso".

- Tendida (una --- ): "Mucho (de alguna cosa)":

"Había una tendida (de) p<ü cavis / gente".

(32)- cf. para esta cuestión M. PIDAL, Manual d« gramática histórica....
pág. 336. ~~"
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LoB diccionarios aragonoses de Pardo y Andolz recogen "tendida"

("tendedura, acción y efecto de tender o tenderse").

- To plegao: "En conjunto, en resumen, en definitiva"; será calco

del catalán y valenciano "tot plegat" ("id." - DCVB); asimismo Llatas-

Villar (to plegáu) en la vecina conarca de Los Serranos.

- Tristros(en do» —): "En un momento"; se dice sobre todo del escaso

tiempo que cuesta cubrir un corto trecho de canino:

"En dos tristros te plantas en el Puntal"

cf. el cat. "Tris-tras": "Onomatopeya del caminar seguido y

resuelto..." (DCVB).

3.1.8.- Interjección; locuciones interjectivas y similares.

3.1.8.1- Citaré en primer lugar algunas interjecciones dirigidas

a personas:

- ¡Alba! es voz de creación expresiva q»i« se utiliza para ahuyentar

0 retirar a alguien; y cuando hace referencia a varias personas adquiere

el aspecto morfológico de un verbo; concretamente, de un imperativo:

1 aibar! / jaibaroat (cf. 3.1.6.5.4.2).

Tanto la interjección mencionada cono su derivado verbal son

registrados por diversas obras dialectales: cf. Nebot (pp. 5f3-4-

¡aiba¡, aibarse, ¡aibar!), A idol (aibá, aibar), Goicoechea ( ai barí;» !

y hagaña-Rioja (aibar).

- ¡Aire!: sirve para indicar a quien sea que se marche (a) así como

para incitar a mayor actividad o energía (b). Con ambos valores lo

recoge Nebot (r^g. 534); con el primero (a) figura en el vocabulario

andaluz de Alcalá Venceslada; y cor. el segundo (b) es incluido por

los diccionarios aragoneses de Pardo y Andolz; este mismo valor posee

"taire!" en diversos puntos del dominio lingüístico catalán (DCVB).

- jAu! se reviste de varios sentidos en función del tono y las circuns-

tanciar.: despedida, desprecio, incitación a la actividad,... Dicha

interjección es registrada también por Coll, Llatas-Villar, Nebot

(pág. 5J4), Monzó-Mijares, Andolz, BadIa-1948, Gergali c—Tarazona

(peg. 520), Torreblanca-Villena (pág. 279) e Iribarren; cf. asimismo

»1 cat:, "¡au!" (DCVi).

- ¿Cátate': "He aquí", ¡mira!, ¡uiirad!".
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"iCátate por ande aparece tu padre!".

Asimismo Pardo, Andolz, Liadas-Villar, Blasco/Requena-Utiel

y Manrique-Soria.

- iChachoi en lugar de "¡muchacho!"; sobre la pérdida de la primera

sílaba y algunas localizaciones cf. 2.3.2.1.

- ¡Galán!: Hombre cariñoso que se da a los niños; forma que re -

cogen aderas De la Torre-Cuéllar, Vergara-Guadalajara y Llatas-Villar.

- jMante!: voz afectiva oue se dirige sobre todo a los niños; resulta

de una aféresis a partir de la palabra "amante" (cf. 2.1.4.1.3, donde

hago referen« ia a su uso en otras zonas).

- lMaflo! "«e utiliza como interpelación cariñosa entre amigos; en

terno a la et mología de dicha palabra ha habido bastante controversia:

se ha ¿mentado explicar a partir del lat. MAGNUS (33) o del cast.

''(her)mano", con pérdida de la sílaba inicial (34); el DCECH barajaf
incluso otras hipótesis sin decantarse por ninguna de ellas.

El DRAI registra "maño" como "expresión de cariño entre personas

que se quieren bien" y apunta su uso en Aragón; precisamente en este

territorio lingüístico es registrado por diversas obras, pero no

sólo con el sentido qu« señala la Academia; también, con el ue "heraa-

no": cf. Borao, Pardo, Mdolz, Guintana-Mezquín y Díaz-Torr«lapaja;

y dan testine-*,10 únicamente de este último valor Ríos-Sot de Ferrer

y Torre-* Fornis-Sagor«e (pág. 265).

Cabe mencionar, por último, el val. "man/3 / manya", nombre

familiar que se da a los jóvenes de anbos sexos(DCVB).

- jMostroj, en lugar de "monstruo" (para la reducción vocálica cf.

2.1.4.6.2.1), tiene un valor ligeramente despectivo; y se emplea

por lo general en tono de enfado:

"¡calla, mostró!, que no sabes lo que dices".

"¡mostró!, ¿por qué has apagao la luz?".

(33)- cf. Francisco YNDURÄIN, "El tratamiento maño, maña", AFA, IV,
1952, pp. 201-205.

(34)- cf. por ejemplo J.A. F1AGO GRACIA, "Una perspectiva histórica
sobre la relación entre el léxico navarro-aragonés y el de área occita-
na", RLiR, XLI, 1977, pp. 302-338; y concretamente pág. 331.
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sirve para indicarle a alguien que se vaya; asimismo Nebot

(i»ág 534) y Torrefa lanca-Vii lena (pág. 280).

3.1.8.2- Voce« dirigidas a animales; se trata por lo generai

de creaciones expresivas u onomatopéyicas:

~ i Aisla!: para hacer retroceder a las caballerías; de ahi surge

el derivado verbal aislar {"hacer recular a dichos animales"); probable-

mente ambas formas se encuentran en relación con las valencianas

"aixa! / aixar" ("£d." - DCVB). "arios testimonios como los que yo

registro nos brindan Llatas-Villar (¡aisla!, aislar), Blasco/Requena-

Utiel (¡aisia!), Torreblanca-Villena (pág. 241 - ¡aisig!, aisiar)

y Andolz, que incluye también "aisía" (sic) y "aisiar" como propios

de Sarrión, localidad situada en la provincia de Teruel.

Por otra parte, me sorprende un tanto el sentido que adjudica

García de Diego (35) a la variante "sia": según este autor, voz utilizada

"en Valencia para que anden las caballerías". f

- ; Alza! - Voz empleada para que una caballería levante la pata;

asimismo Andolz en su diccionario aragonés; más vago es el sentido

que asigna Guillén-Orihuela a "arsa/alsa" ("interjección para instar

a las bestias"1; el", por último la forma "alça!", utilizada con carácter

imperativo ("¡anda!") en la variedad catalana de Mallorca v ?4enorca

(DCVB).

- i Coche ! es lo que se pronuncia para llame * al cerdo: el DRAE registra

dicha palabra y la variarte "¡cochi!", eu.ibas imitativas del ruido

que produce ese animal (cf. DCECH, s.v. cochino); clgunos dicen también

con tal valor ¡nice! (reducción de "gorrinico") o ¡riño! (reducción

de "gorrino"); ambos en 2.3.2.1.

- jCho!: sirve como llamada para el perro y se habrá extraído de

"(chu)cho", con pérdida de la primera sílaba; para otras referencias

y algunas legalizaciones cf. 2.3.2.1.

- jFuch! se utiliza tanto para espantar animales cono para quitarse

de encima a alguien; sobre su fonética y posible origen véase

2.2.1.1.1.1 / 2.2.1.3.4.1.

(35;- cf. V. GARCÍA DE DIEGO, "Voces a los animales", RDTP. XVIII,
1962, pp. 289-338; y concretamente pág. 326.
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- jGüesque!: sirve para arrear a las caballerías; asimismo Llatas-

Villar y Nebot 'pág. 530) en las inmediaciones de nuestra comarca;

en otras partes se utilizan voces similares, pero con funciones ligera -

mente distintas: dada la abundancia de variantes fonéticas usadas

en territorio peninsular me limitaré a citar sólo: el napa 722 (VOZ

PARA QUE LA CABALLERÍA VAYA A LA )UIERDA) del ALEANR» que da

|a*e§/ca en puntos del ámbito castellano-aragonés, y la relación de

"voces para que las caballerías tuerzan", presentada por García de

Diego en una de sus recopilaciones léxicas (36): cf. "guesque", "uésí-

que", "huechiqué", "ueisque", "huesque",...; téngase en cuenta, por

último, el cat. "oixca / oixque" (DCVB), que se utiliza también para

hacer que dichos animales vayan a la izquierda.

- Son varias las voces q^e se emplean para llamar al gato: micho

/ miso / misino ' misco / mis-mis,...; todae, pertenecientes a la

misma familia hipocorístlca (cf. DCICH, s.v. maular). El DRAE incluye

"micho" como nombre del gato y "miso" como voz para flamarlo; con

uno y otro valor se encuentra bastante axtendida dialectalnente la

forma "misino": el ALEANR (mapa 696 - MOW) DE LLAMA«! AL GATO) da

cuenta de ella en muchos puntos de la región aragonesa; cf. ade -

más los testimonios de Nebot-1981 (pág. 65), Guilién-Orihuela, Torre-

blanca-Villena (pág. 242), García Soriano, üoicoechea e Irifcarren.

Cabe mencionar asimismo el "mixino" valenciano 'DCVB).

- Para llamar las ovejas emiten los pastores un sonido vibrante,

agudo y prolongado, que acoge a veces algún soporte vocálico e incluso

una condonante de ĉ j-ácter africado u oclusivo (f/k): algo así como

jrrrrr! / ^rrrrch! / jrrrrk!, ¡riquia! / ¿richa! (37): existe gran

variedad al respecto, tal cc~»o se observa en el mapa 615 (MOIrQ DE

LLAMAR A LA OVEJA) del ALEAhS; concretamente "¡riquia!" cm registrado

por Llatas-Villar, en la comarca de LOR Serranos, > por Andolz «n

Alcalá de la Selva, pueblo turolense balitante próximo a nuestra zona

d* estudio.

- jSape! : al igual que el castellano "zaps?" (DRAE) es voz de creación

(36)- cf. para más detalles V. GARCÍA DE DIEGO, "Voces a loa animales",
RDTP, XVIII, 1962, pp. 289-336; y «n concreto pp. 337-8.

(37)- A este tipo d* llanada se refiere también V. GARCÍA DE DIEGO,
op. cit., pág. 314.
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e opresiva utilizada par« ahuyentar al gato (cf. DCECH, s.v. ¡zape!)

(38). La variar. te con 3- inicial es recogida por Nebot-1981 (pág.

66); cf. por otra parte, el valenciano "sap!" (DCVD).

- ¡Tuso! : voz con la que se espanta al perro; según el DRAE es el

nombre familiar de ese animal »sí como la palabra que sirve para

llamarlo o espantarlo; dicha forma parece extraída de "tus" ("voz

para llamar a los peri os" - DRAE / DCECH).

3.1.8.:*- Expresiones malsonant s ; informaciones eufemíaticas;

otros casos.

- i Collins I, deformado sobre el cat. y val. "¡collons!" (DCVB - lat.

CULEÓNE); asimismo Llatas-Villar y Nebot (pág. 532).

- t Copón t : el DRAE incluy«* esta palabra cono la "copa grande de metal

en la que se guarda el Santísimo Sacramento, pero no hace referencia

a un uso interjectivo, que sólo encuentro mencionado en la obra de

Manrique-So/'-ia. '

El femenino t copona ! es variación eufemistica sobre la forrea

r (cf. 3.1.1.7).

; Deoontre ! , bastante habitual en nuestra zona, es eufemismo con

respecto a "¡demonio!" (DCECii); lo recogen no sólo el DRAE sino también

algunas obras dialectales: cf. Pardo, Llatas-Villar, Nebot (pág.

531) y Torres Fornés-Ti taguas !pág. 188).

~ jEquilicuá! ("eso es, ciertamente, exactamente") se utiliza a modo

de interjección y con doble acento. Según Sal vador/Cúl lar-Baza (RFE-

XLII, pág. 65) se habrá tomado del italiano "eccolo qua". En cualquier

caso dicha expresión se utiliza en »uchas hablas vulgares del ámbito

castellano: cf. Pardo, Andolz, Nebot (pág. 525), Llatas-Villar, Blasco/

Requena-Utiel, Iribarren, Manrique-Soria y García Soriano.

- jHoGpe ! indica extrañeza; cf. en cambio los testimonios da Llatas-

Villar i,hospe!,. ,hopo!, ¡jopo!) y Andolz (iospe!: "jopo con que

se al.ayenta tanto a personas como animales" ).

- j Odo? sirve para manifestar sentimientos nuy jiversos (sorpresa,

alegría, enfado,...) y pudiera estar relacionado ci n el castellano

"joder", antiguamente "hod* ' ( *£FUfu"ERE); «e induce a creerlo así

el haber oído la variante ¡¿odo! en Puebla de Arenoso (prov. de Cas-

ti.;' i), localidad de la que » > originario. "¡Odo:" aparee« en las

ob.us de Cal«?ro-Cuenca, Blasco/Reque.ia-Utiel (quien escribe ¡nodo!),

Serna e Iribarren.

~ i3ecri8tina!: Üeforaacién eufemistica fobre el nombre de C--isto.

cf. p&ra ot-as referencias 3.1.1.7.

- i San Dios! : expresión que denota ex;rafleza, enf&do.

3.1.8.4- Locuciones interjectivas o exclamativas; caso« similares.

- ¡Al higo! : *« dice para incitar a una actividad deters»'nada:

"Venga, qu-í hay que pelea- las patatas, ¡al higo!".

- i And*» a parar ! : Sir re para mostrar incredulidad ante le que

propone otra persona cuando se cree que esta exagera:

"Dice que han cazao 20 jabalines; ¡Ande va a perar!".

Asimismo Calero-Cuenca (pág. 56).
f

~ i Como aquel ! : "Da igual".

"6Que no quieres venir?, fcorao aquel!".

Se utilizan varias expresiones encabezadas por »«caguen...,

lexicalización de "me cago en", al igual que en castellano común:

~ jMfc caglienla!; asimismo Calero-Cuenca (pág. 57).

- »• cagüendiole!, ¡me cagUendiezf; en ambos casos el último constituyen-

*? 23 deformación eufemistica de la palabra "Dios". La segunda exclama -

c:ón es recogida también por Nebot (pág. 532).

- jMs caguen Crista!, con feminización del último elemento (Cristo),

lo cual sirve para disminuir el tono irreverente de l_t expresión;

véanse otros comenetarios al respecto en 3.1.1.7.

"* ¡No se lleva nada!: manifiesta notable diferencia entre dos hechos

que se comparan:

"Tu casa es más pequeña que la «ía. ¡Bueno!, ¡no se lleva nada!".

- IQue me sié!: "Qué se yo"; véanse mis consideraciones soöre esta

expresión y su fonética en 2.3.4.1.

- ¡Reina soberana!: denota especialmente asombro, admiración, aunque

no es ajena a otros sentimientos:

"iReina soberana!, ¡qué maja es esta Muchacha!".

(38)- cf. algunas referencias a este asunto en V. GARCÍA DE DIEGO,
Qp. cit., pág. 323.
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~ Ai
o»

Muto t ; esta locución corresponde • l« castellana "a santo

"Con «pi «otivo» • fin de qui, con qui pretexto").fui" (Màis

Testimonio iafetico «1 ufo presenta Torres Fornés-Segorbe (f>ig. 204);

quizá haya influencia del cat. -vai. 'a quin sant?" en zo'ias próximas

• la frontera lingüística (DO'B, • .«. sant).

3.2- SINTAXIS

3.2.1- SINTAGMA VERBAL

3.2.1.1- Aspectos relacionados con

/ reflexivo / transiti i/o de algunos verbos:

carácter intransitivo

3.2.1.1.1- Ciertos verbos que habitualment« son transitivos

modifican o precisan su significado al usarse como intransitivos;

tal sucede en los próximos casos:

- Atar: "Cuajarse, el "ajaceite" (4.9.10), la sangre,.. ."; "formarse

las nubes".

- Cargar : se dice del sol cuando calienta mucho. También se aplica

al trillo cuando se le amontona la parva si está húmeda (cf. 4.1.7.4).

- "El sol carga en los días de Agcato":

m
- "Se adelanta poco a trabajar cuando el trillo carga".

- Echarles a los gorrinos / a las ovejas / a la gallinas y en general

a los animales domésticos; queda habitualmente sin explicitar lo

que se les echa: la comida, el lorraje,...

- Encerrar : entre pastores se utiliza sin complemento directo haciendo

referencia 1 ganado:

- "En cuanto se haga de noche encerraremos".

~ Enganchar : "Empezar el trabajo a una hora concreta" (cf. un poco

más adelante en este mismo punto: soltar). Asimismo Alba-Ludiente

y Andolz.

- Mover se emplea no sólo con el sentido "echar a andar, irse", que

el DRAE incluye como "desusado" en castellano y registran actualmente

algunas obras dialectales {Calero, Goicoechea, Iribarren); t&«bién

vale en ocasiones lo que "comenzar", aplicado ai *~ie*po y al espacio:

- "Mueve una tormenta".

- "Ese canino mueve desde aquí".

Téngase en cuenta, por otra parte, el valenciano "«oure" ("irse,

echar a andar" - DCVB).

- Repretar es derivado de pretar í rast, apretar / reapretar -DRAE-

para la pérdida de a- cf. 3-3.2.4.*.' : como intransitivo significa
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"ahorrar, economizar, privarse de gastos"; este mismo valor lo recogen

Pardo, Andolz (ambos, repretar), Llatas-Villar (en su apéndice final),

Nebot (?*g. 513) y Torreblanca-Villena (pig. 294); los tres últimos

autores dan la variante "arrepretar", con protesis de a-.

- Soltar (de trabajar): "Acabar el trabajo" (cf. unas lineas más

arriba: enganchar).

3.2.1.1.2- Algunos usos reflexivos de interés:

- Arrearse: "Jrse deprisa hacia alguna parte"; en castellano

"arrear", verbo cenatituido a partir de la interjección "¡arre!"

(cf. DCECH) y que el DRAE recoge con la acepción "ir, caminar deprisa".

"Venga, chacho, arréate pa casa, que ya es tarde".

- Atarse: "Llegarse bien dos personas"; en el diccionario aragonés

de Andolz figura "atar" ("hermanar, congeniar, convivir pacíficamente")

como propio de Ejea, localidad zaragozana.

- Desayunara«* es bastante común por "desayunar"; el DRAE recoge ambos

usos.

- Joparse : "irse, escaparse, huir" (y menos común, jopar, con valor

intransitivo): es alteración de "hoparse", que a su vez deriva de

"hopo" ("copete o »echón de pelo"), por asociación de ideas con el

rabo de la zorra u otros animales al huir (véase para otras considera-

ciones etimológicas el DCECH s.v. hopo).

El DRAE incluye con aquel sentido "hiparse" y "joparse"; y esta

última variante es recogida además por diversas obras dialectales:

- En las inmediaciones de nuestra comarca: Calero-Cuenc.», Alba-

Ludiente, Nebot-1981 (pág. 72) y Torres Fornés-Segorbe (pág. 264);

por su parte, Barberá-Vall de Almonacid registra un "£opar" (sic)

que no parece errata, pues se halla por orden alfabético.

- En otras zonas orientales: Borao, Pardo, Andolz, Sierra-Cinco

Villas, Manrique/Duero-Ebro, Magaña-Rioja, Goicoechea e Iribarren

(este último da "jopar", como intransitivo).

- Lloverse (el tejado): "CaJarse con la lluvia esa parte de la casa";

dicha construcción, registrada por el DRAE, se utilizaba ya en la

lengua antigua y pervive hoy en distintos lugaris del ámbito castellano

(cf. DCECH).
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3.2.1.1.3- verbos transitivos cuyo sentido o capacidad
de designación son muy amplios:

- Acotolar: "Aniquilar, acabar con alguna cosa (a)"; "aprovisionar,

recoger, almacenar'" (b); hay quien pronuncia acatolar (con presumible

asimilación de la a- inicial).

(a) "Ya han podido acotolir la quema / aqu jilas ratas":

(b) "Este po(r) ande va to lo acotóla".

Según el DCECH (s.v. acotar) dicha forma, que da como aragonesa,

ha sido tomada del catalán "acotolar" (con variante en el valenciano

"acotonar" - DCVB), que a su vez deriva probablemente de "acotar".

En cualquier caso, el DRAE registra "acotolar" como voz propia

de Aragón y con el sentido de "aniquilar, acabar con alguna cosa"

(el mismo que registran los diccior>~ >ios de Peralta, Borao y Pardo;

también el mismo que en catalán y valenciano).
m

Y además aquel verbo es recogido (con valores diversos):

- En la zona castellano-aragonesa del interior valenciano: Alba-

Ludiente ("agotar") y Torres Fornés-Segorbe (pág. 252 - "aniquilar"}.

- En otras zonas orientales: Andolz (en el altoaragonés de Echo:

"coger más de lo que se puede"; "esconder, arrinconar"), Goicoechea

("aprovisionar en demasía") e Iribarren (con acepciones diversas;

entre ellas, varias de las citadas).

- Aviar (también como intransitivo) se usa con sentido muy amplio:

"alistar, aprestar, componer, despachar..." (así en el DRAE). Para

otras consideraciones y varios ejemplos véase 4.17.

- Echar a veces se asemeja en su amplitud semántica a "hacer" y

por ende lo reemplaza:

"He echao tres viajes, tres jornales,...".

- Endongar : "arreglar"; no lo he oído más que en la expresión o contexto

siguiente: cuando alguien ha cometido alguna falta reprobable se

le suele decir:

"A ese / a - ya lo endongaré ( mos ) (yo / nosotros) ";o en situacio-

nes parecidas.

Se tratará de la misma palabra que recogen junto a nuestra comarca

y con la indicación "arreglar, corregir o amonestar" Llatas-Villar
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y Andolz ("ste, en la localidad turolense d« Sarrión); y dicha forma

presenta significativa afinidad (y quizá continuidad de área léxica)

con *1 •-aleneiano "«ndongar» ("arreglar"- 0CV1), que según Corominas

tOSGat) parece solución de compromiso entre "endorgar" y "encngar"

(< andegar).

~ Enjaretar: su vaguedad semántica es notable; «e consta no tanto

con su sentido ñas etimológico ("hacer pasar por una jareta un cordón,

cinta o cuerda" - DRAE; der. de jareta ir. vg. Sarita - DCECH, s.v.

jareta) como con otras acepciones secundarias, que también incluye

la Academia: "hacer o decir algo sin intermisión y atropelladamente

o de mala manera"; "hacer deprisa ciertas cosas"; "endilgar, encajar,

intercalar "> incluir algo molesto o inoportuno". Estos mismos valores

u otros muy afir.es son registrados por algunas obras dialectales:

cf. Borao, Pardo, Andolz, Torreblanca-Villena (pág. 307), Guillén-

Orihuela, García Soriano, Goicoechea, Iribarren y Lamano.
*

- Llevar es muy frecuente con el sentido de "tener, obtener": llevar

ganancia, lefia, susto,...

- Sacar es verbo muy socorrido, con el valor de "averiguar una cosa",

"sacarla en claro".

"Aún no he sacao con quién festea tu muchacha".

3.2.1.1.4- Señalaré en último término tres casos de trànsitividad

verbal que resultan peculiares por diversas razones:

- Clujir (para su -I- cf. 2.2.3.4.4, donde además cito varias localiza-

ciones); en cast, "crujir". Ocasionalmente puede oírse con valor

transitivo:

"Te pego una paliza que te clujo".

- Gustar ("probar, catar"): "gusta esta torta".

Dicho uso es antiguo en castellano y el más acorde con la etimolo -

g£a latina COSTARE (cf. DCECH, s.v. gusto).

~ Paccr un animal, por ejemplo, una oveja: "darle pasto al ganado,

apacentar". Curiosamente la acepción propiamente latina era la transiti-

va (PASCERE, "apacentar" - cf. DCECH, s.v. pacer).

-393-

3.2.1.2- Verbos con el incremento la/las lexicalizado (algunos

de ellos, inmersos a su ve« en estructuras oracionales cea amplias).

- ¿Ande las echa«?: Expresión muy común con la que se pregunta a

alguien hacia dónde se encamina.

- Caaca(r)la: "Dormir"; "Me voy a cascai r)la". El DRAE incluye "morir"

entre las acepciones de cascar, como uso figurado y familial'.

Echársela con cualquiera a algo: "Competir en alguna actividad

con otra persona":

"Me la echo contigo a comer", (a ver quién come más).

- Llevarla buena: se dice de alguien cuando es improbable que un

proyecto llegue a su término como se había previsto.

"¿Y quieres acabar la casa antes ael verano? - La llevas tú

buena".
f

- Plegarlas: "Dormirse"; "Este ya las plega".

De hecho el verbo "plegar", sin incremento pronominal también

puede utilizarse con ese sentido (cf. 2.2.2.1.1).

3.2.1.3- Verbos que dan pie a perífrasis verbales. Régiraen

preposicional.

- Allegar a; se prefiere la variante con a- en esta situación contextual

Para otros comentarios cf. 3.3.2.4.1.

- Decir de * referencias a la meteorología: aporta una idea incoativa:

"Dice de llover / de hacer frío" ("se pone a...").

- Estar por * referencias meteorológicas: sugiere la persistencia

en diversos estados del tiempo:

"Toda la semana está por llover".

(No) querer + referencias meteorológicas: indica justamente lo

contrario que la perífrasis anterior: es decir, tardanza en llegar

determinada situación de lluvia, sol, frío...:

"Nada, que no quiere llover".

A propósito de las tres perífrasis que arabo de mencionar véanse

mis comentarios sobre la "personificación del t empo" en 4.11.6.

- Estar por algo: "Prestar atención".

"¿Estás por lo que te digo o por la televisión?".
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- En£anchar8c a; "Comenzar a":

"Se engancha a llover".

Esclafar a llorar es una expresión lexicalizada que significa

"prorrumpir en llanto"; asimismo Llatas-. .lar, sobre el verbo esclafar

en su significado pleno ("quebrar una cosa, aplastarla" cf. 3.3.2.1.3).

- Pensar de + infinitivo: denota intención; quizá se deba a la influencia

de la perífrasis catalana-valenciana correspondiente "pensar de"

("id." - DCVB); testimonios similares al nuestro figuran en las obras

de Blasco/Requena-Utiel y García-Cartagena (pág. 120).

- Ser por *• infinitivo: "Hacer algo de propia voluntad o iniciativa":

"No has sido por venir y darme un beso", podría decirle una

madre a su hijo.

- Soler •» infinitivo: alcanza un uso considerable en alusiones a

un pasado bastante remoto. f

"Cuando yo era un muchacho solía nevar más / solíamos

jugar a pelota / ...".

- Tener de «• infinitivo, por "tener que", expresa la obligación;

asimismo N«bot vpág. 504) y Ena Bordonada-Moyuela-I (pág 112).

3.2.1.4- Locuciones verbales.

A continuación expongo una serie de locuciones constituidas

por un verbo, generalmente de sentido muy vago (cf. dar, ser, estar,

hacer, llevar, echar,...), y su complemento o complementos. En muchos

casos me permito alterar el orden estricto del sintagma verbal dando

prioridad a la palabra que considero de mayor interés:

- Agonía (dar —-): "Causar irritación, exasperación, impaciencia'1.

"Da agonía tratar con esa persona".

Llatas-Villar recoge dicha expresión y la define como "dar repug-

nancia".

- A la carrera (ir "Estar a punto de acabarse alguna cosa";

es probable la influencia de la expresión catalana "a la carrera"

(de prisa, sin desviaciones ni estorbos" - DCVB), que habría adquirido

en nuestra zona el sentido de "acabar" de forma similar a como sucede

con la siguiente locución:

- Ascape (ir —-): "Llegar rápidamente al término de algo" •*— 9
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partir del sentido que tiene ascape ("deprisa" - cf. 2.1.4.6.2.1).

- "¿Queda mucho vino en la botella?**.

- "No, ya va ascape".

- Aleluyas (venir con —); "venir con cuentos, excusas1*.

- Aprecio (hacer —-): "Hacer caso".

- Bondá (hacer ); "Portarse bien, detenerse en un sitio sin causar

problemas"; Llatas-Villar recoge con el mismo sentido "haser bondá";

para la pérdida de la consonante final cf. 2.2.1.3.2.

- Conocimiento (tener ): "Meterse uno donde no le llaman,en negocios

ajenos"; el DRAE incluye con este mismo sentido "meter uno su cucharada"

(s.v. cucharada).

- Darse una idea: "Hacerse una idea".

Duelo (hacer ): "Dar lástima, pena, tener remordimiento por

algo".

- "He hace duelo ese pobre muchacho".

- "Me hace duelo tirar la comida que ha sobrao".

Dicha expresión es recogida en diversas obras relacionadas con

el ámbito aragonés: cf. Borao, Pardo, Andolz y Díaz-Torrelapaja.

- En cuentos (verse —): "Tener muchas dificultades para realizar

una cosa.

"Me he visto en cuentos para abrir la puerta".

Escarte (dar —): "Dar explicación sobre alguna cosa"; Alcalá

Venceslada, en su vocabulario andaluz, incluye la palabra "escarte"

con el significado de "disculpa, contestación"; quizá tenga algo

que ver con nuestro testimonio.

" Fácil (ser ): "Ser probable"; "Es fácil que llueva".

Será calco de la estructura catalana y valenciana "ésser fàcil"

("id." - DCVB).

- Folla (tener reala ): "Tener poca gracia, mala pata"; para el

origen y evolución semántica de "folla" cf. DCECH (s.v. hollar).

Asimismo Sierra-Cinco Villas, García Soriano, Zamora-Albacete

(pág. 247, quien habla además de "tener buena folla") y Goicoechea;

Guillin-Orihuela (pág. 326), por su parte, menciona "tener »ala folla.
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"Ne daba gozo ir a la fiesta".

Similar construcción atestiguan Nebot-1980 (pág. 211 - hacer

gozo la comida) y Ríos-Sot de Ferrer (goso / haser —) en otras

comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa.

- Hacer cabida: "Hacer sitio".

- Hacer cuerda con alguien: "Llevarse bien con alguien" (cf. 4.̂ -8).

Humadera (esto* de / ponerse de mala ); "Estar de mal hut,or";

cf. a este propósito la siguiente frase, registrada por el DPAE:

"subírsele a uno el humo a las narices"; y para el uso en nuestra

comarca de humadera, por "humareda" cf. 4.9.6.

Otros testimonios similares corresponden a Calero-Cuenca (ahumarse

- "enfadarse") y Alcalá Venceslada (ahumársele el pescado a uno -

"íd."5.

- Igual tiene / tener igual: "Igual da" ("dar igual").

- Ir buena la cosa: "Ir idelantada une actividad, próxima a terminar-

se"; dicho uso es señalado asimismo por Iribsrren (Navarra).

- Marcha (llevaí una ): "Tener un prepósito concreto, una ocupación":

"Cada uno lleva su marcha".

- Misterio (tener su ): "Tener complejidad algu la cosa".

"Esta televisión tiene su misterio; no sé cómo funciona".

- Mistos (hacer ): "Hacer añicos"; en relación con el cast, "misto

/mixto" ("cerilla" - DRAE).

- Papel (hacer buen —-): "Ser de utilidad".

"Esta mesa me hace buen papel".

El DRAE recoge tal expresión (s.v. papel), pero no con el sentido

que he mencionado.

Parar cuenta: "Poner atención"; asimismo Andolz y Mott-Gistaln,

obras relacionadas con el espacio lingüístico aragonés; por otra

parte, c.f. el cat. "parar compte" ("id." - DCVB).

~ Parar quieto: "Estar o permanecer quieto"; expresión redundante

que figura además en los vocabularios de Goicoechea (Rioja) e Iribarren

(Navarra).
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"¿Es que no puedes parar quieto?".

- Pararse malo; "Ponerse enfermo"; cf. Ir i barren (Navarra): parar*«

mal ("sentirse mal, sentirse enfermo"):

"Con tanto trabajo tengo miedo (de) pararme male".

vuelo: "Levantar el vuelo".

(dar - — ); "Molestar"; "Parece que da pana ese ruidico".

Recogen dicha expresión en las inmediaciones de nuestra comarca

Llatas-Villar, Ríos-So-, ue Ferrer y Blasco/Requena-Utiel.

- Pena (pasar — — ): "Sufrir, pasar angustia moral a causa de alguien";

quizá haya influido en nuestra zona el catalán y valenciano "passar

pena" ("id." - DCVB).

- Pierde (no tener --- ): "Ser fáril de encontrar una cosa, ateniéndose

a las instrucciones debidas"; sobre el carácter postverbal del substantivo

"pierde" y algunas localizaciones al respecto cf. 3.1.6.5.3.*

- Precisa (tener - — en): "Estar requerido por un asunto muy inmediato

en alguna parte; tener cosas que hacer".

- Preciso (ser — ): "Ser normal, lógico, de esperar". No lo hallo

en ninguna otra obra con sste sentido:

"Con lo que corren agora los coches es preciso que hayan

a(c)cidentes".

- Rasgo • — ) : "Actua1* o hablar con energía y gracia"; asimismo

Llatas-Villar en su apéndice final.

- Razón ( mandar — ) : "Transmitir un recado a alguien"; Andolz registra

la palabra "razón" con el sentido de "recado" en Teruel capital;

cf. por otra parte el testimonio de Serna en La Mancha: llevar una

razón.

- Saber bueno / malo: "Saber bien / mal".

"Le sabe malo / no le sabe bueno que le tuteen".

Recogen también esta construcción Nebot (pág. 525), Torres Foraés-

Segorbe (pág. 264 J y Díaz-Torrelapaja.

- Sobrealto (estar de — -): "Estar al acecho"; por ejemplo en la

caza.

- Tientos (saber los

sin poder verlo".

-): "Conocer un canino aun a falta de luz,
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- Traslao (dar / »àcar -— a alguna cos«); "Hallarle solución a algo

y llegar a entenderlo"; me decía «ma persona semianalfabeta: "Después

de leer esta carta tres o cuatro veces ya le voy dando traslao".

Téngase en cuenta la referencia de Llatas-Villar (trasláu /

no poder sacar —) Junto a nuestra comarca y la de Escrig en su

diccionario valenciano: "traslát (nos' pot traure) de res", cf. asimismo

en altoaragonés "treslá, no'n saco treslá" (Mott-Gistaín).

3.2.2- Preposiciones; locuciones prepositivas.

3.2.2.1- Preposiciones.

- La preposición de se »lide ante un complemento de nombre, tal como

sucede en muchas otras hablas vulgares; entre ellas las del ámbito

aragonés (cf. Alvar-1953, pág. 301).

"Esta es la casa (de) mi tío".

- En las referencias de tipo partitivo, si el nombre es fenwyiíno, desa -

parece el índice preposicional y además el género de poco se acomoda

a' de la palabra inmediata:

"Una poca (de) masa"; "una pora (de) leche".

Algo asi señala Nebot (pág. 471) no muy lejos del Rincón; otros

autores hacen referencia a un posible resto de genitivo partitivo

en construcciones similares: por ejemplo, Salvador/Cúllar-Baza (RFE,

XLII, pág. 70 - unas pocas de gachas; unos pocos de ajos) y Zamora-

Mérida (pág. 44 - unos pocos de periódicos).

- Diquia ("hasta") ha resultado de la combinación "de aquí a" contraída

(DCECH, s.v. aquí); y el cruce con la forma castellana "hasta" propicia

algunas variantes como dista / dasta.

Los testimonios peninsulares de "diquia" o alternativas fonéticas

similares son muy numerosos, por lo que me limitaré a citar los puntos

de referencia más próximos a nuestra comarca: cf. Calero-Cuenca (pág.

56 - diqu^a / disquia / distia), Llatas-Villar (dica /diquia), Alba-

Ludiente (dica), Nebot (pág. 527 - dica), Mon^ó-Mijares (dica), Torres

Fornés-Segorbe (pág. 260 -dica), Torreblanca-Villena (pág. 306: dica

/ dísca) y Guillén-Orihuela (pág. 67: dista / ista / disca).

Todavía quisiera apuntar otro uso de nuestro diquia, quo a menudo

se emplea como introductor de oraciones enunciativas, con un valor

similar al del cast, "pues":

- "Diquia el jueves nos veremos".

- "Diquia que te vaya bien".

-Pende ( <. de * ende - lat. INDE - DCECH), por "desde"; tal como indica

el DRAE aquella preposición es "de uso antiguo y hoy vulgar"; en

las Inmediaciones del Rincón la atestiguan Calero-Cuenca, Alba-Ludiente,

Nebot (pág. 527), Monzó-Mijares, Blasco/Requena-Utiel y Torreblanca-

Villena (pág. 168).

- Hancia por "hacia"; para la epéntesis de -n- implosiva y otros

testimonios peninsulares de este mismo hecho cf. 2.2.3.2.1.

- Mientres procede al igual que el castellano "mientras" de la forma

primitiva "domientre" ( <: lat. DOM ÏNTfRIM); para los detalles cf.

DCECH (s.v. raientns).

El DRAE incluye "mientre" con la indicación de "antiguo"; asimismo

interesan las siguientes referencias dialectales: Llatas-Villar,
»

(inientres / mentres), Monzó-Mijares (mentres), Torres Fornés-Titaguas

(pág. 178 -ndentres), BadIa-1948 (mentres), Andolz (inientres / mentres),

García Soriano \mer.tres), Serna (raientres) y Torreblanca-Villena

(pág. 309 -mentres / mientras).

- Quitac; "excepto".

"(vuitao el lunes ha llovi(d)o toda la semana".

Es significativo el paralelismo con la preposición catalana

/ valenciana "tret (de)", reía.•*onada morfológicamente con el verbo

"treure" ("quitar" - DCVB). Quizá aquella forma (tret) haya cejado

sentir su influencia en nuestra zona y en otras próximas a la frontera

lingüística: cf. Llatas-Villar (quitáu), Nebot (pág. 518 -quitau),

Blasco/Requena-Utiel y Guillén-Orihuela (ambos autores: quitao).

Dos preposiciones combinadas se utilizan en los siguientes casos:

- A por (ir ): "A buscar alguna cosa"; el DRAI registra "ir por"

con este sentido (s.v. ir) en tanto que la combinación "a por" es

registrada por diversas obras dialectales: cf. Llatas-Villar, Nebot

(pág. 528), Monge-Puebla de Híjar, Ena Bordonada-Moyuela-I (pág.

115), Lázaro-Magallón (pág. 15) y Salvador/Cúllar-Baza (RFE, XLII,

páf. 71). Por su parte, ei ALEAMR (mapa 1758 -IBAN POR AGUA) la anota

en muchos puntos del dominio aragonés.
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- De por ofrece el contrapunto a la estructura anterior: "vengo ¿e

por »gua" ("de buscar agua"); asimismo Lázaro-Magallón (pág. IS);

hay incluso testimonios de una alternativa "trimembre", "de a por";

cf. Nebot (pág. 528), Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 115) y Salvador/

Cúllar-Baza (RFE, XMI, pig. 71).

3.2.2.2.- Alg'inas locuciones.

~ A arreglo de: "Según".

"A arreglo (de) lo que me pidas, te daré".

El DRAE registra "con arreglo" (s.v. arreglo).

- Arran de: "A ras de": "Arrán de tierra".

Dicha construcción es característica del catalán (DCVB, s.v.

arran / ran) pero también se da en el ámbito lingüístico aragonés

(cf. Peralta, Borao, Pardo; todos ellos, s.v. ran; Badía-Bielsa,

Andolz y Alba-Ludiente). Para su incierto origen y diversas considera-
f

clones etimológicas cf. el DCECK (s.v. randa).

- En puesto de: "En lugar de"; tiene que ver con la preferencia de

algunos hablantes por el substantivo "puesto" frente a "lugar" (cf.

4.i7). Esta locución es atestiguada también por Torres Fornés-Segorbe

ípág. 206).

3.2.3- Conjunciones; locuciones conjuntivas.

Recurro de nueve a esta repartición metodológica aun a sabiendas

de lo arbitrario que resulta catalogar algunas entidades de carácter

conjuntivo: cf. porque / para que se diferencian más en función de

su grafía que por factores estrictamente «torfosintáticos.

3.2.3.1- Conjunciones.

- Angue, por "aunque"; para la reducción vocálica y algunas localiza-

ciones cf. 2.1.4.6.2.1.

- Porque se utiliea con valor final en lugar de "para que".

"Le he dao ese pote (de) miel porque se pusi(er)a contenta".

El mismo uso registra Nebot (pág. 528) y aparece además en aragonés

antiguo (1).
W

- Pos, en lugar de "pues" (<lat. POST); para su vocalismo y diversas

localizaciones cf. 2.1.4.6.1.

(1)- Louis COOPER, El Líber Regura (Estudio lingüístico). Anejo 5
d«l ATA, Zaragoza, ISSO C%. 143).
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- U, forma disyuntiva que se utiliza por la castellana "o" (< lat.

AUT); asimismo Nebot (pág. 529) y Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 1SS).

3.2.3.2- Locuciones.

~ * la qu*: "Cuando1* í 2); varias obras dialectales se hacen eco de

esta construcción: cf. Calero-Cuenca (pág. 56), Llatas-Villar, Nebot

(pág. 518), Torres Fornés-Ti taguas (pág. 177), Blasco/Requena-Utiel ,

Alvar-Cuevas de Canart (pág. 194) y Andolz.

más, por "cuanto más...", es vuJ.,«irismo bastante extendido:

cf. Borao, Pardo, Andolz, Calero-Cuenca, Llatas-Villar, N«bot (pág.

524), Torres Fornés-Segorbe (pág. 258), Blusco/Requena-Utiel, Irí barren,

Torreblanca-Villena (pág. 187) y Lamano.

~ De que: "Tan pronto como, en cuanto".

"De que te levantes, ves a sacar la paja".

El DRAE recoge ' ieque" como forma familiar y cori el sentido

de "luego que" (cf. por otra parte, el DCECH, s.v. de).

~ En tal que: "Ccn tal que".

"En tal que vengas, ya estaré contento".

- Menos que: "A menos que".

"No haré eso, menos que me pagues".

En este caso la locución conjuntiva tiene carácter átono.

- Que no: "Hasta que no".

"Que no termines el trabajo, no te puedes ir".

~ Tal cual que: "Ensegtúda que"; la inmediatez temporal que expresa

dicha secuencia está ligada % la idea de cercanía espacial indicada

por tal cual ("ahí, muy cerca"); cf. a este respecto el testimonio

de Torres Fornés-Ti taguas (pág. 178 -tal cual- "al instante").

3.2.4- Aspectos relacionados con la sintaxis oracional; algunas

secuencias oracionales muy estereotipadas: expresiones, frases, aposti -

lias, . ...

3.2.4.1- Oraciones independientes o introductoras de una subordi-

nada:

(2)- cf. a este respecto Leo SPITZER, "Las expresiones a lo que,
a la que, etc,... en España y América", RFH. VI, 1.944, pp. 394-395.
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~ ¿p< qu* v*»?: pregunta que suele hacer una persona a otra al encontrar-

se ambas en la call*, y con 1« <p« se pretend« averiguar el lugar

a donde se dirige «1 interrogado o su ocupación más inmediata:

- "¿De qui va«?**.

- "Me voy « regar aquellos tomates".

- De to¿o toca (d meno y de malo): COR ello se indica el carácter

indefinido (ni bueno ni malo) de una situación:

- "¿Cono a« encuentra tu padre?".

-"De todo toca*«.

- Esto ha sido que aún no...: Se emplea dicha estructura para significar

que algún hecho previsto o anunciado con cierta antelación todavía

no ha sucedido:

"Hace varios días que dicen por la "tele" que habrá tormentas,

y esto ha sido que aún no ha caído ni una gótica. *

- No hay nada hacer en lugar de "no hay nada que hacer"; quizá tenga

que ver cen el sintagma catalán "(no hi ha) reí a fer" —-knada a

hacer, con la preposición asimilada fonéticamente a las dos vocales,

anterior y posterior en la cadena.

- Piensa lo que piensa y...: "Toma una determinación y ..." (referido

siempre a la tercera persona del singular)*

"Estaba allí sentao, y de repente, piensa lo que piensa y se

arrea a Ademuz".

- ¿.Qué va» a hacer?: Frase que se emplea para señalar con resignación

algún acontecimiento desfavorable:

"Se ha muerto la mujer del tío Miguel; ¿Qué vas a hacer?, es

ley de vida".

- Ser capaz que...: "Ser posible que..."; el DRAE incluye esta construc-

ción cono propia de tierras americanas (s.v. capaz).

"Se está anublando mucho; es capaz que llueva".

Una situación parecida ofrece la variedad catalana de las Baleares:

"és capaç que..." ("es posible..." -cf. DCVB, s.v. capaç).

- Se conoce que...: "Parece ser que...".

"Se conoce que han reñi(d)o los dos hermanos y agora no se hablan".

I • 3.2.4.2- Oraciones subordinada»; sólo destacaré dos de ellas:

- En cuanto le vale...; "ir. cuanto alguien tiene ocasión de hacer

lo que pretendía".

"En cuanto le vale se va al pueblo de la novia".

~ to lo que cabe: "Dentro de lo que cabe"; oración ponderativa, de
uso muy frecuente:

"En lo que cabe no hemos teni(d)o mala cosecha (de) patatas".

3.2.4.3- Apostillas:

~ Dice que, situado tras una enunciación previa, sirve para poner

ésta en boca de otra persona:

"Han cazao diez jabalines en la sierra, dice que".

~ <*•'• O qué? se utiliza habitualment^ en forma disyuntiva como aposti -

lla B las interrogaciones y con un valor similar al de la negación
castellana "¿no?": *

- "¿Vienes a casa, o qué?" ("cno?").

- "¿Hace frío, o qué?" "

Asimismo se hace eco de dicha te.idencia Díaz-Torr lapaja (pág.

301), en tierras zaragozanas.

~ Por qué no se intercala en la narración de hechos y da realce al

que se cita inmediatamente después de aquella secuencia:

"Estábamos allí sentaos y, por qué no, aparece el tío Cestero".

~ ¿Sabes? se dice tras una frase para llamar la atención del inte*>loca-

tor:

"El día quince son las fiestas, ¿sabes?".

~ U" suponer: "Por ejemplo".

"Si llegamos a casa, un suponer, el sábado...".

cf. Guillén-Orihuela: "suponer (un —)": "ejemplo".

3.2.4.4- Otras estructuras sintácticas con implicación oracional:

- Cabe señalar el uso del infinitivo por otras formas verbales de

pasado en construcciones cono la que sigue:

"Hemos conoci(d)o años de llover mucho"; y no "...afto~ en que

ha llovido mucho".
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Parecida propensión al uso del infinitivo atestigua Nebot (pág.

515).

- Se utiliza doblemente la negación en las combinaciones no -— ya

no, no — ate no.

- "Tu padr« dijo que ' olvería, pero no ha vuelto yano".

- "No «e ha hecho de noch* aún no".

La segunda de ellas r a recogida también por Monzó-MiJares (no

aún no).

- Por otra parte, los adverbios no y yj suelen anticiparse desde

una oración subordinada completiva a la principal introductora:

- No puede que venga.

- No se ve que «s mentira.
T "T

- Ya parece que va acudiendo el personal.

que + verbo es una constiuccíón enfática bastante habitual:

"Lo estábamos esperando y nunca que venía".

- Las oraciones interrogativas suelen ir precedidas poi un <jue introduc-

tor, tal ceno sucede en catalán ÍDCVB, s.v. que) y en algunas hablas

del ámbito lingüístico aragonés (cf. por ejemplo, Ena Bordonada-

Moyuela-I, pág. 109).

- "¿Que te hace »al la pierna?".

- "¿Que cuándo te vas?".
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3.3- DERIVACIÓN NOMINAL Y VERBAL; alguno« aspeetoa conexo«.

3.3.1- SufiJ.aci.Sn.

Señalaré ante todo que «n este apartado tienen cabida los caso«

de sufijación nominal y verbal que por conveniencia metodológica

he creído oportuno presentar aquí; muchos otros «e encuentran lisemina-

dos por las secciones correspondientes al léxico y la fonética, y

catalogados en atención a criterios diversos (pertenencia a determinadas

esferas semánticas, fenómenos fonéticos, etc,...).

3.3.1.1- Sufijos nominales (formación de substantivos y adjetivos).

3.3.1.1.1 -ETE, -A ( < ÏTTU) (1) era el sufijo diminutivo más

generalizado hasta finales del siglo XV en aragonés (2); actualmente

se utiliza de manoi a prioritaria al norte de la región aragonesa

y bajo las formas"-ete/-a", "-et", "-é" (3).

3.3.1.1.1.1- Por lo que respecta a nuestra zona -«t«/-«ta se

encuentra lexical izado en numerosas palabras, que trato más adelante;

sirvan como im-- -tras de momento les seguientes:

- Blanqupta. "Cierto tipo de oliva" (cf. 4.2.3.1).

- Cuchareta: "Renacuajo" (cf. 4.7 j)

- Merendeta, por "merienda" (cf. 4.9.13).

- Retorneta: "Parte de la masa utilizada para enbutír que sobra al

final del "matagorrino" y se aprovecha todavía en distintos usos*

(cf. 4.5.5).

- Vaqueta: "Caracol grande, con cascara blanca" (cf. 4.7.3).

Sólo en contadas ocasiones he podido oír este diminutivo sin

la referida lexicalización: así, "un perrete", "una perreta", que

aluden respectivamente al perro v la perra; y poco más.

3.3.1.1.1.2- Son, por otra parte, abundantes los apodos referidos

a individuos o 'familias que han acogido IB terminación -ete/-eta

(y ocasionalment? -«to para el masculino); veáno3lus:

(1)- cf. sobre la posible mediación del francés, catalán o provençal
lai* consideraciones de F. GONZÁLEZ OLLÉ, Los sufijo« diminutivo«
en castellano medieval, Anejo LXXV del RFE, Madrid, 1962, pág. 39.

(2)- Ibidem, pág. 309.

'3)- cf. José María ENCUITA UTRILLA, "Notas sobre los diminutivo«
en «1 espacio geográfico aragonés", AFA, XXXIV-XXXV, pp. 229-250;
cf. asimismo ALVAR-1953, pp. ¿74-5.
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; familia de Castielfabib.

~ franeiaguetea: família de Castielfabib.

- gacheta» (loa —); familia d* Ademuz.

- Garroncete (el tío —-): corresponde a cierta peraom de Adcmuz.

Interpreto que dicha palabra ea alteración del término garren ("calca-

ñar, parte posterior de la planta dal pie" -cf. 4.8.3).

- Gaspareta (la tía —): natural de Vallanca.

- Minguetas (los -—): familia de Castielfabib; debe de haber relación

con el cat. "r.ingueta", nombre propio de mujer y abreviación de Domin-

gueta (DCVB).

- Morretes (el tío ): habitante de Castielfabib; dicha forma se

habrá extraído del substantivo morros ("labios", "hocico del animal"

-cf. 4.8.1.1).

- Negrete (el tío ): persona originaria de Casas Altas. *

- Peporretes: familia de Ademuz.

- Roí* al de t j (el tío —•) : nombre de cierta persona que vive «n la

Puebla de San Miguel; este apodo supone además una reducción \ocalica

con respecto al originario "Roumaldo" (para este asunto cf. 2.3.4.6.2.1).

- Royete (el tío ): persona de Adcmuz; esce diminutivo procede

de royo, palabra aplicada a personas rubias y pelirrojas (cf. para

otros usos y valores t irtiros £.2.2.4.3).

3.3.1.1.2 -ICO, -A ( < ICCUJ (4) predomina como diminutivo más

característico frente a -ete, -a en toda la mitad sur de Aragón (5);

además se utii^¿a con gran vitalidad en otras zonas de la península

(6).

3.3.1.1.2.1- Concretamente en el habla de nuestra comarca -ico

y su variante reforzada -cico (7) sirven de incremento a substantivos

(4)- Sobre el origen oscuro de este sufijo ha habido diversas propuestas
que se polarizan en torno al ibérico y al germánico -cf. ALVAR-1953,
pág. 270.

(5)- José María ENCUITA ÜTRILLA, Op. eit.t pág. 241.

(6)- cf. ALVAR-1953, pág. 270.

(7)- Esta se utiliza según datos de ALVAR-1953 (pág. 270) en el
aragonés medio y meridional.
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o adjetivos, e incluso ocasionalmente a adverbios: "pequenico",

"casica", montoncico", "grandecico": en esto« casos se observa que

dicho auf i Jo tiene "vida propia1*; a diferencia de -«te. que suele

haber adquirido cierta cohesión con los substantivos en que aparee«

y donde se encuentra ya léxica]i¿ado (cf. algo más arriba 3.ó.1.1.1.1).

De cualquier modo, -ico también forna parte en ocasiones de palabras

que han quedado fijadas en el uso con esta terminación diminutiva:

las que cito a continuación son una evidencia de ello:

- Agüelico: "Vilano, apéndice de algunas planta) que se desplaza

de un lado a otro llevado por el viento a causa de su ligero peso";

esta denominación parece ssr metáfora del anciano que vaga con lentitud

sin un rumbo muy determinado (para el cambio -b->-g- cf. 2.2.3.5.1.2).

El DRAE registra esta acepción entre otras muchas para "abuelo",

y la da como propia de Álava. No obstante hay testimonios dialectales

similares en otras partes de la península: cf. Nebot (pág. 212 - agüelo,

glielo ) , Goicoechea ( abuelo ) , Torreblanca-Villena (pág. 223

-abuelico).

~ Al anochecico: "Al anochecer"; ofrece la peculiaridad de constituir

una locución adverbial "diminntivizada" (cf. 3.1.7.3); otro tanto

sucede paro el caso siguiente.

~ Al atardecico: "Al atardecer1. El DRAI recoge "tardecica, -ti.

como "caída •: la tardt, cerca del anochecer".

- Amanoso : "manejable, cómodo"; cf. para su constitución ^ algunas

local i zac'"• es "* "" " 1.10; goza de vitalidad parecida a 1« de su

derivado _ ano. 'id."), que presenta incluso un« variante mucho

más esporádica: a... -~£-

- Aspacio / aspacico ("despacio"); la a- inicial parece contracción

vocálica de a-espacio. La for-na diminutiva de este adverbio es

atestiguada en zonas próximas a la nuestra y en otras del oriente

peninsular (cf. para los detalles 2.1.4.6.2.2).

- Carica (Judía ): Variedad de judía que en castellano se derumina

"judía de careta" (cf. DRAI» s.v. Judía); asimismo Sorao, Pardo,

Andolz, Liatas-Villar y García Soriano. Por su ptrte, Torreblanea-

Vlllena (pág. 222) registra una "bajoca carica".

- Conejos / coneJ ieos a esconder: nombre que se da al Juego del escon-

dite (es más común la variante diminutiva).



Il ALIAMI (mapa lim -ISW>WDIfI) registra

m i« localidad turolense de kanzanera, a pocos kilómetros del Rincón;

cf. por otra part»» «1 testimrnio d« Iribarren (Navarra -roncj icos

a esconder) asi como la forma catalana "conillets", nombre d« aquel

Juago, al comienzo del cual uno de los participantes dice "conillets

a amagar" (cf. DCVB s.v. conillet).

- Chiquico: "pequeño"; es un adjetivo extraído de "chico", voz de

creación expresiva (DCECH); lo atestigua también Nebot (peg. 475)

en las comttrcas del Alto Mijares y Alto Palancia (prov. de Castellón).

Existe en nuestra zona de estudio una forma r.uy similar, chicutf .

que trato más adelante (3.3.1.1.25).

- Chorrica (de la niel): "Parta del panal donde se ha acumulado mayor

cantidad de miel" (cf. 4.4.1.3); así se le llama sin duria porque

"chorrea" miel: seré derivado de la onomatopeya CHORR-, muy prolífica

en castellano (DCECH).
*

- GUItarrico / guitarro: "Guitarra pequeña"; la variante con -ico

es mucho más viva; para su género gramatical masculino y algunas

localizaciones cf. 3.1.1.1.

- Hierricos: "Triángulo de hierro que golpeado por una varilla del

BÍsmo metal eírv« para acompañar la música". Asimismo Llatas-Villar

en su ac endice final. Ceras formas similares son re ..olidas por Col",

•"»arao (ambos, hiérrete»), Andolz (terretes -sic), Garcla-Cartagena

(pág. 93), Muñoz/VéJez-Rubio \ambos, hierros), Manrique-Soria s

Iribarren (ambcs, ru errilíos); cf. a** más el cat. "ferret".

- Mase irica ciega: "Juego de muchachos en que vendan loa ojos a uno

de ellos hasta que coge a otro, o le conoce cuardo le toca, y entonces

éste en el vendado"; el DRAE incluye "gallina ciega" con esta descrip-

ción.

~ Morico, -a: se suele llamar asi a los animales de color negro muy

oscuro y sobre todo a las reses (cf. 4.3.1.3.1).

- Palomica es el nombre que se da a la mariposa pequeña y nocturna;

el DRAE incluye "palomilla" con dos acepciones: "mariposa nocturna

que habita en los gr-neros" y "cualquier mariposa muy pequeña".

Otras formas derivadas del lat. PALOMBA (DCECH, s.v. paloma)

y referidas genéricamente a la mariposa se utilizan en el oriente

peninsular: "paloma" en Llata«-Villar, Nebot (pág. 477), Alba-Ludiente,

Blasco/Requena-Utiel, Guillén-Orihuela, García Soriano,...asimismo
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«n catalán occidental y valenciano "paloma / palometa" (DCVB); esta

última variant« diminutiva es recogida también Junto a la frontera

lingüística del dominio catalán por Coll, Bosch-Fonz, Quintana-Nezquln,

Aleza-Tous y García Soriano.

- Parico: he recogido esta palabra únicamente en la localidad de

Va 11 anca, donde designa el arado que se utiliza para labrar con una

sola caballería (en otros puntos del Rincón: yernete, forcai, etc,...

cf. 4.1.1.4). Formalmente es diminutivo del nc.ibre propio de persona Pe-

dro (cf. DCECH).

- Pilancas (Judías -- ): "Judías pintas" (se dice sobre todo en

plural); esta forma y variantes como "judias de la Virgen / del Pilar"

je encuentran esparcidas por todo el dominio aragonés: así lo revela

el mapa 303 (JUDÍAS PINTAS) del ALEANR. Ténganse en cuenta además

los ' istimonios de Andolz, bierra-Cinco Villas (pilaricas) y Gargall^

Tarazona (pág. 487 -judía de la pilarica / de la Virgen).

- Son diversas las denominaciones que recibe la mariquita en nuestra

comarca: ramón ica / pale-mica (de) Nuestro Señor / gallinica de la

Virgen: sobre ellas vuelvo más adelante (4.7.1).

3.3.1.1.2.2- Unos cuantos apodos referidos a individuos en particu-

lar o a familias presentan la terminación -ico; se trata de los

siguientes:

: en la Puebla de San Miguel.

- Mart i cas (las — -) : varias hermanas ds C&saa Bajas.

(el tío - persona de Jasas Altas. Dicho substantivo

parece den "ado de mella '"molledo, parte carnosa y redonda de un

miembro") .

- Xoriços (los -- ) : familia de CLsas Altes.

- Pol lieos (los -- ): familia de Ademuz.

- Santica (la tía -- ): mujer natural de Ademuz.

- Serranico (el tío -- ): persona de Casas Altas.

- Te J «ric os (los - — ): familia de Castielfabib.

3.3.1.1.2.3- Para concluir mis referencias al sufijo -ico menciona-

ré un topónimo, la Saertecica, que designa cierto lugar del término
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de Ademuz. Sobre la acepción "tierra de labor" que presenta la palabra

suerte cf. 4.1.9.2.1.

3.3.1.1.3 -ERO. -A «ARIU,-A).

3.3.1.1.3.1- Al igual que en otras hablas del ámbito lingüístico

aragonés (8) es terminación frecuente para nombres de árboles y plantas;

véanse a este respecto las palabras que cito a continuación:

- Abercoquero / albercoquero; "Albaricoquero"; para la disimilación

que experimenta la primera variante y otras cuestiones relativas

al origen de arabas así como su uso en la península cf. 2.2.3.3.2.4.

- Almendrero en lugar de "almendro" sólo me consta en la Puebla de

San Miguel y es uno de los usos exclusivos de esta localidad con

respecto al resto de la conarca (robre esta cues.ion remito a mis

"Conclusiones").

"Almendrero" es recogido por el DRAI, que lo envía sin más comen-

tario a "almendro"; en Aragón predomina aquella variante con el sufijo

-ero (uf. ALEANél, mapa 349 -ALMENDRO); y todavía una tercera alternativa,

"almendrolero", recogen Torreblanca-Villena (pág. 225) y Barberá-

Vall de Almonacid; ambos, junto a la frontera linguistica con el

valenciano.

- Allatonero: "Almez", árbol correspondiente al allatón ("almeza");

en varios lugares de este trabajo he tratado ya tales palabras:

concretamente 2.1.4.2.3 / 2.2.1.1.4.3 / 2.2.1.2.1.1, donde pueden

encontrarse diversas cuestiones fonéticas de interés.

~ Avellanero {cast, avellano); el DRAE lo recoge con la acepción

"vendedor de avellanas". Asimismo Llatas-Villar, Alba-Ludiente y

Torreblanca-Villena (pág. 1771; el hecho de que todas estas localíza-

te ones se den junto al espacio lingüístico valenciano invita a conside-

rar una probable influencia del cat. "avellaner" (DCVB).

- Garrofero/garrofera: algarrobo, árbol que da la garrofa ("algarroba"):

sobre la ausencia del artículo árabe aglutinado y otros hechos relacio-

nados con dichas palabras vuelvo un poco ñas adelante (3.3.3.1}.

~ «angranero / manglar.ero, "granado", árbol que produce la aangrana

/ mangiana ("jranada"). En mi apartado de fonética trato con detalle

estas formas (cf. 2.2.3.4.3.2 / 2.2.3.4.4).

(8)- cf. ALVAR-1Í53, peg. 2S2.
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- Noguera ("nogal") procede al igual que el cat. "noguera" del lat.

•NUCARIA (cf. DCECH, s.v. nuez); existe además una variante, menos

viva, nuguera, para cuya vocal pretónica cf.2.1.3.1.3.4.

"Noguera" es incluido por el TRAE, que remite a "nogal" sin especi-

ficar más; de todos modos sólo encuentro testimonios dialectales

de aquella forma en el oriente peninsular: asi, el ALEANR (mapa 358

-NOGAL), que muestra su uso general por todo Aragón, con ligeras

variantes; cf. además las siguientes referencias en las inmediaciones

de nuestra comarca: Nebot (pág. 465 -nuguera), Monzó-Mijares, Blasco/

Requena-Utiel, Torreblanca-Villena (pág. 117); todo« ellos, "noguera";

por su parte, Salvador/Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 47) atestigua

"noguera" en la Andalucía oriental; y un "noguero", con género mascu^i-

no, es registrado por Goicoechea en tierras riojanas.

- Olivera, en lugar de "olivo": el DRAE recoge aquella forma y envía

a "olivo"; asimismo son numerosas las obras dialectales que testinonian

el uso de "olivera": su extensión por el dominio lingüístico aragonés

queda reflejada en el mapa 222 (OLIVO) del ALEANR; cf. además Alba-

Ludiente, Nebot (pág. 465), Monzó-Mijares, Torres Fornés-Segoroc

(pág. 267) y Blasco/Requena-Utiel; todas ellas, referencias próximas

al Rincón. £n otras zonas de la península es consignada por Quilis-

Albacete, De la Fuente-Guadalajara y Lorenzo-Salamanca (pág. 107).

- Pitera designa la misma planta que el cast, "pita" (DRAE), voz

de origen incierto según el DCECI!. La Academia incluye "pitera" como

palabra usada en Andalucía, Canarias y Murcia; a estas localizaciones

añadiré la existencia de "pitera" en valenciano (DCVB) y tierras

contiguas: cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Monzó-Mijares, Torreblanca-

Villena (pág. 220) y Guillén-Orihuela.

- Sabuquera es variante de sabuco, "saúco" (< lat. SAB0CU); lo más

probable parece un influjo analógico de otras designaciones vegetales

como las que he presentado anteriormente; para la conservación de

-b- intervocálica y algunas localizaciones peninsulares de amb^s

formas cf. 2.2.1.2.2.1.

- Tapaculero / escalambrujern: "Rosal silvestre"; der. respectivaaente

de tapaculos / escalambrujo. Para otros datos cf. 4.6.3.
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3.3.1.1.3.2- Otro« derivados es -ero, -a con vaiores diverso«.

Señalo a continuación unas cuantas paleras derivadas en -ero,

-a que me ha parecido oportuno catalogar aquí; sirvan como nuestra

de la diversidad de valores que presenta este sufijo:

- Acudidero; "tarea que exige ser atendida"; derivado de "acudir"

qiK se acoge a una acepción figurada. II DRAI lo incluye como voz

iragonesa; y en ese mismo espacio lingüístico es recogido por Borao,

Pardo, Andolz y Sierra-Cinco Villas; en las inmediaciones de nuestra

comarca lo atestiguan Llatas-Villar y Torres Fornés-Segorbe (pág.

- Aplicado a ciertos alimentos designa a la persona que gusta de

comerlos con frecuencia: arrocero, carnicero, gachero, patatero,...;

el DRAI registra con este sentido "carnicero" y "patatero", cf. por

otra parte, las siguientes referencias dialectales: L^zaro-Magllón

(pág. 21 -panicero), Goicoechea (panero) y Vergara-Segovia (panero).

Tiene valor intensivo en los dos casos siguientes:

- Bochornera: "Bochorno «uy agouiante"; asimismo Llatas-Villar, Nebot

(pág. 480), Blasco/Requena-Utiel, Sierra-Cinco Villas y Mott-Gistaln.

- Charrera: "acción de hablar (enarrar -4.12) prolongadamente"; cf.

el cat. "xerrera" ("Id."), que tiene cono variante dialectal en valen-

ciano ca?c»*a (Í>CVB).

- Comprerò: "Comprador"; figura en el DRAE cono propio de Aragón

y es incluido también por obras relacionadas con dicho ámbito lingüísti-

co y aledaños: cf. Borao, Pardo, Andoln, Ena Bordonada-Hoyuela-I

(pág. 199), Alvar-Cuevas de Caftart (pág. 192), Llatas-Villar, Nebot

(pág. 486), Torres Fornés-Segorbe (pág. 258) e Iribarren.

- Corrinvaldero: "Persona que suele ir de un lugar a otro sin un

fin determinado"4 quizá sea derivado del sintagma "corre en valde";

en cualquier caso estará vinculado al "currivaldero", que registra

con el mismo sentido Sierra-Cinco Villas, y a la "curribaldera" f-«ic)

que incluye Andolz en su diccionario aragonés ("aplícase a la mujer

curiosa de lo que sucede en otras casas").

- Chocolatero; se refiere al color oscuro, que tiende a negro.

- Zalneros "muy negro, »uy sucio"; derivado de "zaino", que el DRAI

da como color obscuro / negro propio del ganado equino y vacuno.
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- "¡Qué zaineros llevas esos pantalones!1*.

- "IQué zaineros han veni(d)o aquellos muchachos d« la quema!".

3.3.1.1.3.3- Contaminación del sufijo -era; se produce a «i

•odo de ver en las dos palabras que cito seguidamente:

- Cni«in«ra. por "chimenea", forma tonada del fr. "cheminée" (¿lat.

tardío CAMINATA -DCECH). Ista u otras variantes con la terminación

-era se extienden por Aragón, Navarra v Rioja (ALEARR, mapa 825 -

CHIJffiNIA); a otras zonas del oriente peninsular corresponden los

testimonios de Alba-Ludiente (chimenera), Nebot (pág. 402 -chiminera),

Monzó-Mijares (chumenera), Guillén-Orihuela, García Soriano (ambos,

chimemjra) y Alcalá Venceslada (chiminera, en la provincia de Jaén).

, por "diarrea", término inspirado en el lat. tardío DIARRHOEA

( <. gr. Si¿f^0loí 5. Aquella forma es registrada por el ALEANR (mapa

1018 -DIARREA) en bastantes puntos de la región aragonesa; además

la atestiguan en otras partes Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot

(pág. 402), Lemus-Murcia, Vergara-Guadalajara, Salvador/Col lar-Baza

(RFE, XLII, pág. 51) y Zamora-Herida (pág. 91).

3.3.1.1.3.4- En la formación de gentilicios correspondientes

a pueblos de nuestra comarca predomina -ero (9) sobre otros sufijos:

Torrebajero (Torrebaja), ademueero (Ademuz), masdelolnero (Mas

del Olmo), vallanquero (Vallanca); más particular es el caso de los

pueblanos (Puebla de San Miguel) y los sesgúenos (Sesga); no tengo

noticia de otras formaciones de este tipo: así, para las restantes

localidades del Rincón se recurre a la perífrasis: los de Casas Altas

/ Casas Bajas, loa de Castiel (Caat'tlfabib).

3.3.1.1.4 -, DA : Clasificaré los derivados correspondientes en

tres grupos, attndiendo al valor que les confiere el sufijo -ada
o afinidades de orden semántico:

3.3.1.1.4.1-, Circunstancias meteorológicas,

son de considerable intensidad:
especialmente si

~ ci*rzada; "Cierzo que sopla con virulencia", cf. la forma "cercada"

("Id."), que el DCVB localiza en varios puntos occidentales del dominio

catalán. Con este sentido recoge Andolz "zierzera" (sic) en la localidad

zaragozana de Ejea.

(9)- cf. G. SACHS, "La formación de gentilicios en español", RFE,
XXI, 1934, pp. 393-399: este autor propone una serie de reglas eufónicas
que no convienen demasiado a los casos que yo expongo.
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Chaparrada: "chaparrón"; metafóricamente ha acogido también la

acepción "trago grana« de vino o cualquier «tro licor"; y en amboa

sentidos *e utiliza además la variante chaparrazo (cf. 3.3.1.1.8); una y

otra son de creación onomatopéyica (DCECH).

"Chaparrada" figura f n el ORAI, que remite a "chaparrón"; por

su parte, Iríb-rren incluye en su vocabulario navarro "chaparrada"

COBO "trago de vino...".

- Marzada: "Variación de tiempo brusca que suele darse en el mea

de Marzo"; asimi&mo Serna y Goicoechea; en catalán existe la palabra

"marcada", que se utiliza con este valor semántico.

Otros derivados de "Marzo", con ligeras variaciones de sentido

en relación a nuestra "msrzada", son recogidos por el DRAE (cf. mt-cear)

y diversas obras • lalectalcs: cf. Borao, Pardo , Andolz, Torres Foraés-

Segorbe (pág. 265) e Iribairen (todos ellos, mar£ear / marcear);

junto a nuestra zona de estudio Calero-Cuenca atestigua "marcia"

("variación de tiempo brusco...").

- Matacabra(a) se llama al "granizo menudo que cae durante el invierno";

y matacabrada, si es muy fuerte.

El DRAE recoge "matacabras" como "viento norte fuerte", »ni entras

que con nuestro sentido es general esta formación compuesta, ya en

singular o en plural, por buena parte del tercio oriental peninsular:

cf. Peralta, Borao, Pardo, Andolz e Iribarren; el altoaragonés presenta

la variante "mataerabit" ( Casacuberta-Corotnines ) / "matacrabito

C-s)" (Mott-Gistaín). En catalán "matacabra" (si bien con el valor de

diferentes vientos es recogido "matacabrea" en valenciano -DCVri);

por último señalaré algunos testimonios próximos a nuestra comarca

que coinciden básicamente en el significado de "granizo menudo...":

Llatas-Villar, Albm-Ludiente, Monzó-Míjares, Torres Fornés-Segorbe

(pág. 265) v Biasco/Requena-Utiel; en cambio, Calero-Cuenca: "denomina-

ción familiar del" viento Solano".

s "Granizada, pedrisco"; este y derivados íbero-

r ornan i c os de PETRA, con el incremento -eg-, podrían ser consecuencia

de un tema PETRIC-, extendido analógicamente a partir del diminutivo

PETPICELLA: tal es la interpretación que da el DCECH (s.v. piedra).

Concretamente "pedregada" se da en catalán (DCVB) y lo registran

asimismo diversas obras relacionadas con el ámbito castellano-aragonés:
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cf. Borao, Pardo, Andolz, Badía-1948, Badía-Bielsa, Mctt-Gista£n,

Gai-gallo-Tarazona (pág. 432), Alvar-1953 (pág. 265), Alba-Ludiente

y Monzó-Mijares; los dos últimos, no muy lejos del Rincón; añadiré

por último que aquella palabra se utiliza incluso en Rioja (Goicoechea)

y Navarra (Iribarren).

- Rosada; "Escarcha"; será, como el cat. "rosada" (OCVB), derivado

del la* ROS ("rocío"); el ALEANR (mapa 1341 -ESCARCHA) muestra su

uso gene.-a*izado por Aragón; además, lo registra en dos localidades

inmediatas a nuestra comarca: Santa Cruz dr Moya (Cu-400, prov. de

Cuenca) y Ti taguas (V-101, prov. de Valencia); interesan asimismo

por su proximidad al Rincón los testimonios de Matas-Villar (rosi),

Torres Fornés-Segorbe (pág. 269) y Alba-Ludiente (ambos, rosada).

3.3.1.1.4.2- Valor intensivo / aumentativo:

- Andada: "caminata larga"; palabra que recogen además Andolz, Sierra-

Cinco Villas, Torrea Fornés-Segorbe (pág. 253), Llatas-Villar y Torre-

blanca-Villena (pág. 176); los dos últimos, bajo Ja forma "anda".

- Balconada : "Balcón largo"; parece forma de influencia catalana:

cf, "balconada" ("Id." -DCVB); el DRAE incluye dicho término, pero

con una acepción distinta ("balcón o miradero que domina un vasto

horizonte"), y lo da como propio de Galicia.

- Montonada• "Montón muy grande"; der. de "montón"; aq«ella palabra

es recogida también por Andolz, Pardo e Iribarren; con reducción

fonética del sufijo (montoni) la dan Blasco/Requena-ütiel y Torreblanca-

Villena (pág. 176).

- Nombrada: "Noticia que se divulga entre la gente, rumor público";

con este mismo sentido se utiliza una alternativa léxica, dijenda

/dijienda, a la que ya me he referido (3.1.6.4); "nombrada" figura

en algunca repertorios aragoneses: cf. Pardo, Andolz y Sierra-Cinco

Villas; por su parte, el DRAE incluye una forma bastante similar

(nombradla -"fama; reputación").

- Platerada: "Plato muy lleno"; der. de "plato" (<lmt. vg. • PLATTU,

con tratamiento semiculto). Es ais que probable la influencia del

valenciano "platerada" (platera) -"id.1*; DCVB-, tal como sugieren

varios testimonios próximos a este espacio lingüístico: cf. Llatas-

Villar, Torreblanca-Villena (pág. 176), Blasco/Requena-Utiel (todos

ellos, platera) y Alba-Ludiente (platerada).
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