
PARALELISMOS LEXICOS EN LOS DIALECTOS 
CATALANES 

A mi profesor, Dr. Antoaio 
M. Bad{a Margarit. 

1N'l'Ronuccr6N. CoNCORDANCIAS Li·:xrcAs (r). 

PHI·:r,IIIIINAR. 

I,a buena acogida que algunos lingüistas di<:rou, hace aiios, a nuestro 
trabajo, aún embrionario, sobre <<Las coincidencias léxicas entre el ma
llorquín y el catalán occidental,>, nos impulsó a tratar este tema con más 
amplitud y profundidad. 

Confesamos que en la elaboración del presente trabajo hemos chocado 
con graves dificultades, de orden diverso. Las concordancias estudiadas 
son esencialmente de carácter léxico, aunque, como veremos, no hemos 
podido evitar la inclusión de algunos caracteres fonéticos y morfológicos, 
por venir a corroborar algunas de nuestras conclusiones. El trabajo es, 
pues, fundamentalmente léxico y aquí reside la primera dificultad. Las 
áreas léxicas son, a menudo, tramas complejas en las que se entrecruzan 
vocablos dispares, de naturaleza heterogénea, sin ofrecer una clara uni
formidad en cada región dialectal. Y es que el léxico es de esencia es
curridiza, movible y :;e abre paso con facilidad en dominios extraños, 
bastándole para ello una pequeiía circunstancia, mientras que los pro
cesos fonéticos, por ejemplo, necesitan más tiempo para abrirse camino 
y triunfar. 

Otra dificultad se refiere a los instrumentos de trabaJo 1• Sabida es la 

1 Las obras citauas con más frecucuda, con las abreviaturas IJihiiográficas 
.correspondientes, van al final del trabajo. 
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utilidad de los Atlas lingüísticos para los estudios de Geografía Lin
güística. Desde Gilliéron están prestando magníficos servicios a la in
vestigación científica. Recordemos que un Atlas lingüístico, el Sprach
mul Sachatlas Italims mzd der Südschweiz ha sido la base del importante 
artículo de G. Rohlfs sobre Las coincidencias lingilísticas entre Cerde1ia 
y la Italia meridional y de tantos otros 1• En Cataluña, como en el resto 
de España, no hemos sido afortunados con los Atlas lingüísticos. El 
A llas Lingiilslic de Cataltmya, de A. Griern, quedó in<;oncluso 2 y los 
materiales desaparecieron con la guerra civil. A pesar de todo, hemos 
podido aprovechar algunos de los mapas publicados, que contienen car
tografiados vocablos que son objeto de nuestro estudio. No obstante, la 
mayor parte de léxico, cuya distribución interesaba ver en los mapas 

·para comprobar más exactamente las áreas coincidentes, no ha podido 
ser objeto de dicho análisis 3• Tampoco hemos podido aprovechar los 
datos referentes al dominio catalán del Atlas Lingüístico de la Pmínsttla 
1 bJrica, dirigido por 'l'. Navarro 'l'omás, por haberse retrasado su publi-
cadün. 

A falta de Atlas nos hemos acogido a las monografías dialectales pu
blicadas hasta el presente, las cuales van reseñadas en la llibliografía o 
bien se citan en el curso de este trabajo. Es lástima que no las poseamos 
en uúmero más crecido, a base de señalar la ·vitalidad de las palabras 
reunidas, así como los sinónimos que las rodean. ' 

De gran utilidad nos ha sido la consulta del Diccionari Catala-valencia
balear, de Alcovcr-Moll, especialmente de los volúmenes publicados qesde 
que se recmprendió la edición. En los dos primeros y parte del tercero 4, 

uo siempre queda clara la distribución del léxico en las distintas áreas 
dialectales. De todas formas hemos de reconocer que, sin su consulta, 
nuestro trabajo hubiera sido de elaboración muy difícil, por no decir 
imposible. · 

Ante la dificultad de recorrer personalmente las comarcas estudiadas, 

1 G. ROIII.I'S, Sprachliclle llcriilmmgeu zwischm Sardi11icn u11d Siiditalien' 
l~omr.nira Hclv('tka, IV (I<l37)· Traducido al espniíol y ogmpa<lo con otros atticu
lus del mi~mo autor, rcuuidos con d titulo <le Estudios de Geografía Lingüística ele 
Italia, lJuiversidad de Granada, 1952, pp. Ió5-264. 

: H último mapa es el 858 (fregar [la roba]). 
3 Los ruérHos y defectos del ALC l.tru1 sido señalados por M. SANCIIIS GUAR

~mt en su comunicación La Cartografía Lingiiística Catalana, •VII Congreso In
teruacioual de Lingüfstica Rowánicat, llarcelona, 1955, pp. 648-654. 

' Por medinr uu buen espacio de niíos entre In publicación de éstos y los que 
le hnn seguido. Nos comunica el seilor Moll que dichos tomos serán publicados de 
nuevo con lns correcciones y adiciones pertinentes. 
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para recoger <lÍn sitm las palabras de interés, hemos aprovechado la 
presencia en Barcelona de personas procedentes de las zonas occidenta
les, con las cuales .hemos realizado encuestas que han dado buen resul
tado 1• No desconocemos los inconvenientes que presentan las encuestas 
llevadas a cabo lejos de la localidad a la que pertenece el informador. 
Creemos, no obstante, que, cuando se trata de sondeos puramente léxi
cos, el peligro de acumular materiales falsos se reduce al mínimo. 

Por ser el mallorquín nuestra habla vernácula, nos hemos servido 
de su léxico como punto de partida para nuestro estudio comparativo. 
Hemos llegado al conocimiento de los otros dialectos baleáricos a través 
de narraciones escritas. en cada modalidad insular o ele monografías, 
tales como la excelente de F. de B. Moll sobre la fonética y el léxico de 
Ciudadela (Menorca). 

Siendo éste un trabajo sustancialmente léxico, hemos prescindido de 
señalar con transcripción fonética las variedades que toman los vocablos 
en cada (\rea. En los casos en que hemos creído necesaria dicha trans
cripción nos hemos servido del sistema tlUC d Dr. Antonio M. l3adía 
Margarit expone en su Gramática lzistúrica catalana, <lUC es uua aclapta
cióu al catalán del de esta revista. 

Finalmente, no queremos cerrar este Preliminar sin hacer patente 
nuestro efusivo agraclecimieuto a cuantos nos han ayudaclo de una u 

1 Helas aqui, con las abreviaturas con que aparecen en el texto: 
Balaguer. Informador: seüorita Maria Dolores Villalba, natural de la loca

lidad.-(= EV). 
Be11ica1·ló. Encuesta realizada por el profesor lii. Alvar y puesta amable

mente a nuestra disposición.-(= EA). 
· Les Bordes. (Valle de Arán). Informador: Don I-Upólito Socasau, de diecisiete 
años. Ha. vivido casi siempre en el Valle de Arán.-( = ES). 

Denia. Encuesta hecha con el seiior Gadea Catalá, de veinte años, en Palma 
de :Mallorca a donde se trasladó para efectuar el servicio militar. Habla salido poco 
de su localidad.-(= E.G). 

Lérida.-Infonnador: Don Ramón Fcliu Domingo, de veintiocho aüos. Es 
natural de Alguairc -pueblo que dista unos I 5 kilómetros de la capital-, pero 
hasta los veintiséis años ha vivido en Lérida.-( = E F). 

Oliana.-Informador: Don Francisco Hscalcr Calva, de veinticinco años.
(= EE). 

Ulldecoua. Informadores: Don Agustín Roig Doml:ucch, de cuarenta y ::;iete 
años, y doña Mercedes Obiol Trabal, de cuarenta y seis. Naturales de dicha locali
dad. Aw1que desde 1939 vivan en Barcelona, son conocedores perfectos de su 
habla.-(= ER). 

Valderrobres.-Informador: Doiia Filomena Lomuarte Vallés, de cincuenta 
aüos. Desde hace años vive en Barcelona, pero conserva el habla de su pueblo 
natal.-(= EL). 
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otra manera a desbrozar el camino de nuestra investigación. Hemos de 
citar en primer lugar al Dr. Antonio M. Badia Margarit, que nos ha orien
tado por vías luminosas con sus sabios consejos, ha puesto a nuestra 
disposición todos los instrumentos de trabajo que esta.ban a su alcance 
y no ha dejado de alentarnos en ning(m momento. D. Francisco de B. Moll 
ha te1údo la amabilidad de dejarnos consultar algunas fichas de la (ICa
laixera,> de su Dicciouari, o bien nos ha enviado información sobre vo
cablos que, en el momento de redactar nuestro trabajo, todavía no figu
raban en los tomos publicados. El Dr. G. Colón y el Dr. G. Haensch 
119s han permitido la consulta de sus tesis doctorales, todavía inéditas, 
sobre el vocabulario castellonense y sobre las hablas ribagorzanas, res
pectivamente. El Dr. F. Mateu y el Sr. M. Sanchis Guarner 11os han in
formado sobre los dialectos valencianos; el Dr. Casas Homs, sobre los 
del Camp de 1'arragona, y la Srta. A. Moll, sobre los de Ibiza. Debemos 
al Dr. M. Alvar otras notas interesantes, así como una encuesta sobre 
el habla de llenicarló 1• Nuestra gratitud a todos ellos y a los informadores 
ya citados, 11ue, con las respu<.·stas a nuestro cuestionario, han contri
buido a hacer más precisas la extensión y vitalidad de ciertos vocablos. 
en las áreas occidentales. 

Estructum.-Nucstro trabajo consta de tres partes: Introducciónr 
Concordancias léxicas y Auálisis e interpretación. 

En la Introducción justificamos el título (§ r), especificamos los cri
terios empleados para la diferenciación en dialectos orientales y occiden
tales (§ 2) y revisamos la posición del mallorquín (§ 3). Añadimos des
pués los caracteres fonéticos ( § 4) y morfológicos ( § 5) que acercan el 
balear al catalán occidental y lo apartan del central, para acabar plan
teando el problema de la afinidad de aquellas dos áreas en el campo
del léxico ( § 6). 

En la segunda parte, después de exponer el criterio de que 11os hemos 
valido para agrupar los vocablos coincidentes (§ 7), presentamos una 
lista de los mismos, clasificados por grupos lógicos (§ g), a Ia que sigue 
un estudio monográfico de cada término ( § § ro-r58). 

En la tercera parte analizamos el carácter· de la oposición léxica de 
nuestras áreas con Ia central: si es iJropiamente léxica, semántica, foné
tica o morfológica (§ rsg), y con qué regiones del catalán occidental son 
más frecuentes las coincidem:ias (§ r6o). Prescindimos, como ajenos al 

1 I.ns nbrcvinluras que ndoptnmos pnrn sciinlar la procedencia de la informa
. dón son lar. siguicntf"s: Alvar (lnf. A); Casas Homs (lnf. C); Maten (Inf .. Ma); 

. .t\ • . Moll (Inf. 1.1); Sanrhis (Inf. S). 
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problema estudiado, de los vocablos cuya acepción coincidente puede 
ser ocasional y haberse desarrollado independientemente en cada área 
(§ 161). Comenzamos después un análisis de los factores lústóricos (§ 162) 
para comprobar su posible influjo: el sustrato mozárabe ( § 163), la do
minación musulmana ( § 164) y la colonización cristiana ( § 165), con una 
breve alusión a los mallorquines que se trasladaron a Alicante en el 
siglo xvn (§ 166). Buscando una solución más satisfactoria, acudimos a 
la teoría de las áreas de Bartoli, de cuyos principios hacemos una expo
sición ( § 169) para aplicarlos al dominio catalán ( § 170). Distinguimos 
áreas aisladas (§ 171), laterales (§ 172) y posteriores (§ 173), que se ca
racterizan por su tendencia conservadora-con naturales limitacioues, 
especialmente en el valenciano (§ 171)-, frente al área media, el catalán 
central, que, en muchos casos, irradia sus innovaciones de orden diverso 
(§§ 175-181). Hacemos también una alusión al papel que han tenido los 
dialectos periféricos e insulares en el restablecimiento de la lengua lite
raria ( § 182) y una comparación de algunos arcaísmos baleárico-occiden
tales, con los correspondientes tipos léxicos de las lenguas galorrománi
cas (§ 183). Finalmente resumimos el resultado de nuestro estudio(§ 185). 

INTRODUCCION 

1. ] u s ti f i e a e i ó n de 1 tí tu 1 o .-Antes de profuudizar en 
el tema, creemos urgente concretar y definir el título del presente tra
bajo. <cParalelismos léxicos en los dialectos catalanes,> es un título amplio 
y un poco vago. Permítasenos una explicación. 

En nuestra obra pretendemos estudiar esencialmente las concordan
cias léxicas entre el balear y el catalán occidental, es decir, entre dos 
conjuntos de dialectos bien definidos. Ahora bien: siempre que el rose
llonés y alguerés participan de las mismas formas, constituyendo en aque
llas áreas un bloque opuesto a las utúdades linguísticas del catalán cen
tral, lo señalamos para extraer argumentos reforzadores de nuestra tesis. 
Así se explica qt¡e un trabajo que estudia e intenta explicar los parale
lismos de los dialectos baleáricos y occidentales, por la circunstancia 
expuesta pueda presentarse bajo un título a primera vista tan amplio. 

La comparación es, sobre todo, de carácter léxico. Pero ello no nos 
ha eximido de presentar algunos tratamientos de orden fonético y mor
fológico, comunes a nuestras áreas, por el interés que ofrecen para nues
tra interpretación general de los hechos. 

Cuando hablamos ele <<catalán occidentah>, siempre que no se observe 
lo contrario, usamos el abjetivo en su acepción amplia, es decir, no sólo 
refiriéndonos al leridano y demás dialectos de la parte principal de-
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Principado, sino incluyendo también todo el valenciano y el tortosino. 
Como veremos en su lugar, son más numerosas las concordancias del balear 
con estos dialectos que con el propiamente llamado ocatalán occidental~>. 

2. L a f r a g m e n t a e i ó n el i a 1 e e t a 1 d e 1 e a t a 1 á n : 
<.1 i a 1 e e tos o r i e uta 1 es y <.1 i a 1 e e tos o e e id en t a 1 es.
I4os dialectos que constituyen el <.lominio catalán se reparten en dos gran
<.les áreas, claramente delimita<.las y con fisonomía propia, que, desde 
Mila y Fontanals, han venido llamándose catalá" orie,ntal y catalán oc
cidental. El primero abarca las provincias de Barcelona y Gerona, parte 
ele la <.le 'rarragoua, el Departamento de los Pirineos orientales y las 
Islas Baleares; el otro comprende los Valles de Andorra, la zona oriental 
de Aragón, casi toda la provincia de I_.érida, parte de la de Tarragona 
y el reino de Valencia 1• 

Son varios los criterios diferenciadores de estos dos grupos de dia
lectos. Veámoslos, siquiera sea sucintamente, para ver en qué grupo 
queda incluí<.lo el balear: 

a) Tratamic11to ele a, e tltouas.-Se vronuucian e neutra en catalán . 
oriental, mientras que mantienen su timbre <.liferencia<.lo en el occi<.lental. 

b) Tratamiento de e tónica.-En catalán occidental se conserva en 
general como ~ cerrada y en ,oriental pasa a ~ abierta. 

e) Prommciacióu de o, u títonas.-Se confunden en u en el oriental 
y se diferencian claramente en el occidental. 

3· La pos i e i ó n de 1 b a 1 e a r.-A pesar de la homogenei
dad que, en los rasgos generales, presentan los dialectos baleáricos, a 
veces uno de éstos difiere de los demás. Veamos si los criterios fonéticos, 
antes enumerados, nos sirven para situar el balear en el grupo de dialec
tos orientales: 

a) La a y la e átonas se relajan en balear, pero el mallorqtún pre
senta algunas excepciones respecto a la conservación del timbre de ~ 
cerrada, que tiene lugar: I) En los derivados de vocablos primitivos, en 
que la e tónica era cerrada o abierta: peu p~~, peuet p~w§t; bé b~, beuet 
b~n~t 2• 2) En las formas verbales, cuyas rizotónicas tienen e: pecar p~ká 

1 Sobre la división, fronteras y dialectos del catal:'m oriental y occidental, 
consíutense: P. BARNILS, Els dialectes catalans, BDC, VII, I9I9, pp. 1-10; F. D~ 
n. MOI,I,, Gram. hist. cat., pp. I8-z.¡; A. llADÍA, Gram. !list. cat., §§ 20·22; A. GrurtRA, 
Granultica liistorica del cala/ti anlic, 1931, 11-17. 

• Vid. A. AI.COVl\R, Una 111ica de dialeclologia calalaua. BDLL, IV, p. 226. 
Recientemeutc hemos estudiado el problema de la ~ átona mallorquina cu 

Nol~s f>lrouhiqu,·s sur le pariN· ,¡,. Campos ( 111ajorque), comuuicnción presentada 
en el 'IX" Cougrcs lntc.rnationalc de I,iuguistiquc Romane (Lisbouue, 1959)' y 
qua apa.reccrá en el tomo de Actas y Memo,rias. 
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(por analogía de jo pec, tu peques, etc.), frente a cat. or. p~ká; deixar, 
d~sá frente a cat. or. d~~á. En este último caso, como en todos aquellos 
cuya e tiene como vecina una consonante palatal, ésta puede haber coad
yuvado al mantenimiento del timbre cerrado de la e, aunque la causa efi
ciente sea la analogía verbal. 3) Por tUtimo, en las palabras de origen 
erudito: felicitar f~llsitá, especial ~sp~si ~1, etc. 1• Pero éstas no son objeto 
de nuestra consideración. 

b) Respecto al tratamiento de e tónica latina, parte del menorquín y 
algunas localidades mallorquinas e ibicencas, van con el catalán oriental, 
por evolucionar a ~ abierta. En cambio, casi todo el mallorquín y parte 
del menorquín e ibicenco conservan el sonido de é neutra, que habría 
sido propagado por la Reconquista 2• La evolución a"~ abierta en el resto 
del Archipiélago es relativamente moderna, pues al principio del siglo xrx 
sólo se conocía la é neutra en todas las islas 3 • . 

e) La confusión fonética de o, H la realizan el menorquin y el ibi-
ceuco, como el catalán oriental. Pero en :i\Jallorca, sólo una localidad, la 
de :)óller, sigue dicho tratamiento. El resto de la isla las pronuncia dife
renciadas 4, o bien, según las regiones, sólo cierran en u la o átona que 
va seguida de í o tí acentuadas: conill kuni, comú kumu. Esta tendencia 
es frecuente en catalán antiguo 6• 

De la aplicación de estos tres criterios al balear se desprende que éste 
fonéticamente se acerca más al catalán oriental que al occidental. Las 
únicas notas discordantes salen del mallorquín y, o son tratamientos par
ciales (conservación de ~ cerrada), o se deben a tendencias conservado
ras (~ neutra, distinción de o, u); que le dan en parte alguna afinidad 
con el catalán occidental. Pero ¿son éstas las únicas afinidades fonéticas 
baleárico-occidentales? 

4· A 1 g u n o s e a r a e t e r e s f o n é t i e o s e o m u u e s a 1 
b a 1 e a r y e ata 1 á n o e e id en t a 1 .-Además de la conservación 
de o átona, hay algunos otros fenómenos fonéticos que se dan única-

1 Ibi<.lcm. 
1 I-I. KUF..N, El dialecto de A lguer y su posición ea la historia de la lengua 

catalana, •Anuari de !'Oficina Romanica de Lingüistica i Literatura,>, VII, pp. 
IlO-II2. 

3 F. D~ D. MoLL, Dial. Ciuladella, p. 401; fD. Gram. hist. cal., p. 73· 
• 1~ incluso prommciamlo o en casos en que etimológicamente corresponde u: 

bullir b ll; justici Io~tisi, cte. (Manacor, Palma). 
1 J.- CoiWMINAS, Las Vidas de Saulos Roscllouesas del MS -14 de Paris, Anales 

del lnstiiJtlo de Lingiiistica de la Universidad de Cuyo, (i'ricu<.loza), HI, 1943, p. 
1 47· 
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mente en el balear o en regiones del catalán occidental, mientras que 
hoy son desconocidos en el oriental. Examinémoslos brevemente: 

a) M autenimiento de v labiodental, que se da en Baleares, reino de 
Valencia (menos el valenciano «apitxab), Camp de Tarragona, Priorat 
y Alguer 1• Dicha articulación debió de ser general en todo el dominio 
catalán, como lo fué en el castellano, según ha demostrado A. Alonso 
en su excelente obra sobre historia de la pronunciación 2• Las áreas ci
tadas, al distinguir la articulación labiodental de v de la bilabial de b, 
se muestran más conservadoras, más fieles a la lengua antigua. 

b) Los grwpos .Y'L, D'L, ]'L y G'L evolucionan a tl, pronunciado 11 
o 1 en balear, valenciano y tortosino 3, mientras que se palatalizan en 
catalán· oriental: s p a t ( u ) 1 a > espatla · espállc frente a cat. or. es-
paella ~spá!!~ (véase mapa núm. r). • • 

!!u catalán antiguo aparece casi constantemente la grafía tl, tanto 
para los derivados de 'l''L y n·r~ ( espatla, ametla), como para los de 
J'I~ (batle). Se ha supuesto c1ue a esta misma grafía correspondían dos 
pronunciaciones diferentes, 11 en el primer caso y !! en el segundo, y que 
unos dialectos habrían generalizado aquella pronunciación, mientras que 
otros habrían preferido la pala tal"· En el catalán oriental la extensión 
de la articulación patatal a casos no etimológicos (como los procedentes 
de T'L, D'L) debió realizarse en época relativamente temprana, a juzgar 
por las grafías provenzalizantes que M. de Riquer registra en Guerau 
de 11Iassanet, poeta catalán del siglo xv: ammllza y ametlha, cetlha, 
vetllza 6• 

e) Conservació1~ de la -t de los grupos finales -nt y -lt. Dicha -t final 

t Vid. Ar.conm, BDLLC, IV, p. 297; llARNII.S, Die Mundart von Alacant. Bei
lrag jur Hcm¡lnis des ValencümisclleiJ. •lliblioteca Filológica de l'Institut de la 
Lengua Catalana•. narcelona, 1913, §§ 40, 43. 44. 78, 82, 83, 161, 163; Gru~RA, 

El vale11cid, BDC, IX, 1921, p. 13; Mor.r., Gram. hist. cat., p. 105; llADÍA, Gram. 
hist. cat., § 67, JI. 

1 A. ALONSO, De la pro11unciación medieval a la moder11a etJ espa1lol, Maurid, 
1955. I, cap. I. m judeo-espaiiol de Oriente, con su distinción de V labiodental 
y b oclusiva, refleja probablemente dicha etapa primitiva (véase nota 65 de la 
página 7 1). 

3 Vid. llARNH.S, Die llfwzdart vo11 Alaccmt, § 134; M. SANCHIS GUARNER, 

Gramcilica Valenciana, Valencia, 1950, § 75; ]. CoROI\UNAS, Las Vidas de Santos 
Rosdloucsas, § 28; Mou., Gram. llist. cat., p. 138; llADÍA, Gram. llist. cal., § 94· 
li y III. . 

' \'id. llAUÍA, Gram. hist. cat., § 94, III. 
• l\lAR'l'ÍN' m~ RIQlll~l{, Gabriel Ferruf y Gueraz1 de k!assamt, poetas cata

[cwcs dd s. X V. Rsludio y cJiciJu. lloletln de la Sociedad Castellonense ele Cul
tllm, XXVII, cnmlcrno ll, p. 176. 
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. . 
es firme en el Principado hasta fines de la Edad Media 1 o quizá hasta 
más tarde 2• Todavía hoy se percibe en Baleares y Valencia 3, algunas 
veces en alguerés' y en las generaciones ancianas de Cardós y Vall 
Ferrera 6: ventum >v~~lt, fontem>fQI)t, multum>mQit, al
t u m > ~lt. En cambio, el grupo se ha simplificado en catalán oriental, 
y puede decirse que en todo el Principado, desapareciendo la -t: b~n, 
fc,!n, mQt, *t. 

d) Conservaciót~ del grupo N' R. En mallorquín, menorquín 1, riba
gorzano7, pallarés 8 y toda la franja pirenaica del Principado 8 se man
tiene la articulación del grupo N'R sin epéntesis y con i' vibrante múlti
ple, como en catalán antiguo: gen e r u> genre (cat. cen. gendre), e i
n e re > cmra (ca t. cen. cc11dra), etc. 

Este arcaísmo, como se ve, no es exclusivo de las áreas occidentales, 
sino que se extiende al rosellonés, dialecto que, según veremos (§ 160), 
se aparta, en algunos de sus rasgos léxicos, del catalán central para unirse 
al occideutal y, parth:ulanucnlc, al balear. 

e) La abcrtum de e y o. Caracteriza, en general, las hablas valen
cianas y baleáricas la doble abertura, en determinados casos, de las vo
cales e y o, mayor que las del catalán del Principado: t~rra, pQk, etc. 10• 

Algunos vocablos, además, presentan una o de abertura anómala en 
nuestras áreas. Es el caso de por < p a v o re n , que ha conservado la Q 
en catalán y algunas zonas del Pirineo occidental 11, mientras que en ba
lear, valenciano y parte del catalán occidental ha pasado a pronunciarse 
abierta (pQr, pQ). Dicho cambio de timbre debió operarse en época rela
tivamente temprana, a juzgar por el refrán que ya aparece en Tirant lo 
Blanc (s. xv): «Del mal que hom té por,. d'aquell se mor&, donde la o 

1 CORO.MJNAS, Vidas ele Scwtus Ruscllunesas, pp. I55-156. 
• 1 bidem, nota de la p. 1 55· 
• BARNII.S, Die .Mtmdart von Alacant, § 187. 
' MOROSI, Dial. Cat. AlglleJ'O, § 8¡. 
' CORO.hllNES, Cardós, § 19. 
1 Este dialecto ofrece vacilación entre -nr- y -ndr- (véase !<'. D~ B. MOL[,, 

Dial. Ciltladella, p. 48). 
' La seura en Bisaurri, Renanué, Espés, Bonansa, Noales y Ardanuy (HAnNSCH, 

p. ss). 
• R. VIOI.AN'r Y SIMORRA, La terminologia de l'individu en el Flamisell, tMis

cel·lania Fabra•. p. 291; CoROl\llNES, Cardós, § 29. 
• Véase, en general y para otros detalles, CoROMINAS, Vidas de Santos Rosello-

1Jesas, p. 154-155 y A. BADfA, Gram. !list. cat., § 92. 
11 Vid. T. NAVARRO To11rAs y M. SANCliiS GUARNUR, Análisis fonético del 

valctrciauo literario, RFE. XXI, 1934. pp. II7 y J19. · 
u Vid. DCV B, s. v. y 1~. un B. MOI.L, Gram. /Jis cat., p. 89. 
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de por ya debía pronunciarse abierta para rimar con la de mor < mor i t, 
de abertura fonéticamente normal. 

5. A 1 g u u o s e u r a e t e r e s m o r f o 1 ó g i e o s e o m u n e s 
al balear y al catalán occideutal.-A los paralelismos 
fonéticos pueden aiíadirse algunos otros de carácter morfológico, comu
nes al balear y a parte del catalán occidental, como son: 

a) Las desinencias -am y -au del presente de indicativo de los verbos 
de la I.6 conjugación, conservadas en las Baleares, SO. y N. del catalán 
occidental, Andorra, O. del Rosellón y Campmany (S. de los Pirineos) 1 

ca11tam, -au frente a cat. cent. cantem, -eu. En las Baleares es donde con 
más vigor se mantienen estas desinencias. En alguerés, sólo la segunda 2: 

En el catalán continental sufren la competencia de las formas centrales, 
barcelonesas -em y -e u, que se imponen progresivamente 3• Cuando se 
hagan las em~uestas del futuro Atlas Lúzgiiíslic del Domini Catala esta
mos convencidos de que podrán contarse con los dedos los puntos del 
catalán continental ljtte hayan conservado dichas desinencias. 

I>or otra parte, sciialcmos que las formas baleárico-occidentales son 
las únicas que aparecen en los clásicos catalanes y que ya en el siglo xv 
la desinencia -em se te1úa por incorrecta: <cevitar de dir nosaltres anem 
per atzam,> 4• 

b) La desinencia -au de la z.a. persona del plural del imperativo, que 
se extiende en las mismas zonas que usan dicha desinencia para el 
presente de indicativo 5• Cat. cen.: -ett (canteu). 

e) Las desinencias -as, asses, etc., del imperfecto de subjuntivo, mante
nidas firmemente en las Baleares y, no tanto, en el N. del valenciano 
y parte del catalán occidental, donde empiezan a alternar con las moder
nas, propias del catalán oriental -és, -essis, etc. 6• 

1 Vid. H. Kmm, El dialecto de Alguer y su posición en la historia de la lengua 
catalana, p. 65 y el mapa de la p. 66 con las áreas de la desinencia -am. 

1 KUEN, ob. cit., pp. 65-68; GUARNERIO, Dial. cal. Alghero § I49· 
8 En algunos pueblos, las formas -am, -au quedan vivas sólo en boca de los 

ancianos, mientras los jóvenes prefieren las modernas. En el año rgog se decía, al 
respecto, de la localidad de llorges lllanques: (<Los vells acostumen encara a ter
minar en -am, -au les dues prirueres persones de plural saltam, saltau, anam, amzu, 
etc., formes que es van pcrdent de caua dia~ (BDLLC, VI, p. 85). 

' A. llADfA, •Regles de esquivar vocablcs o mots grosse1·s o pagesívols•. Unas 
110rmas del siglo XV sobre pureza de la le11gua catalana. Boletín de la Real Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona, XXIII, 1950, núm. 168. 

5 Viu. ALC, mapa núm. 105 aneu-vos-en, ·sobre el que se basa KUEN, ob. 
r.it., p. 61:!. 

' Ku~N. ob. cit., p. 0H. 
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d) Algtmas formas verbales aisladas. Ciertos verbos presentan en 
algunos tiempos y personas derivados que, en nuestras áreas, han per
manecido fieles a las formas medievales, mientras que en el catalán 
oriental, en general, han sido arrastradas por la analogía verbal. No 
profundizaremos en este aspecto que no afecta esencialmente a nuestro 
trabajo, puesto que es léxico, pero citaremos dos ejemplos significativos. 

La primera persona de morir era en catalán antiguo (fo) muir, normal 
fonéticamente por cuanto deriva del latín m o r i o , y hoy es muy vivaz 
en balear y en buena parte del valenciano, donde, a través de muir(c), 
ha pasado a mdic (cat. cen. moro). Lo mismo sucede con las cuatro per
sonas del presente de subjuntivo derivadas de mor i a m, - i as, - i a t 
i a n t > muira, -es, -a, -en (val. mut'ga < muirga), que ofrecen parecida 
distribución geográfica 1• 

El participio omplit, bajo leves variantes ( omplit, templit, amplit, 
aumplit, ttmprit), es característico del balear, valenciano, occidental, 
pirenaico-oriental y alguerés, mientras que la forma analógica omplert 
ha invadido casi todo el catalán central, con excepción de algunas loca
lidaucs 2• Arcas parecidas deben <le ocupar los participios cstablit, complit, 
frente a sus equivalentes del catalán central establert, complert. 

e) Las tcrmi11aciottes de plurales tm -sts y -ses, usados en balear y 
gran parte del valenciano 3, sin adición de vocal, como ocurre en el ca
talán oriental y la mayor parte del Principado (-stos, -seos): trists pron. 
triss o trJs, frente a cat. or. trí~tus; boscs pron. bQsks o bQS frente a cat. or. 
bl}skus. 

f) Uso de la forma pronomútal vos eu vez de us. Se extiende al ba
lear, valenciano, tortosino y catalán occidental 4: vos die frente a cat. or. 
11s dic. 

Todas estas características son propias de la lengua de los escritores 
catalanes meilicvales. 

6. P 1 a u te ami e u t o de 1 pro b 1 e m a .-Acabamos de ver, 
a través de estas páginas, que, partiendo de los criterios fonéticos dife
renciales que escinden el catalán en los dos grupos de dialectos señala
dos, la inclusión, en líneas generales, del balear dentro del catalán oriental 

1 Vid. F. DE B. Mou., La flexió verbal en els dialecles catalans, tAnuari de 
l'Oficina Romanica de lingüística i Literatura., V, p. 56 y 57· 

1 11Iou., ob. cit., IV, p. 83. 
, BARNILS, Die lllwzdart von Alacant, § 35· 
• JosiU' GlNim, Els prouoms persotzals en valmcia, Separata ele l'Almauac 

• I.as l'rovincins•, Valencia, 195:.t. 
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es justa. Hemos visto, no obstante, algunos rasgos fonéticos, exclusivos 
del mallorquín, y otros morfológicos, de todo el balear, que se resistían 
a emparejarse con el catalán oriental y encontraban sus paralelos en el 
catalán occidental. 

Con el léxico ocurre algo parecido. El gran caudal del vocabulario 
balear-aparte las diferencias de los subdialectos-es el mismo del ca
talán central. Pero hay más de un centenar de vocablos usados en el 
balear que, inexistentes en el catalán central, reaparecen en zonas 
del occidental. Es decir, que el catalán central constituye muchas 
veces un bloque disidente frente a la extraiía unidad de aquellas dos 
áreas. ¿Cómo explicar tales concordancias, si sabemos que la gran masa 
de conquistadores y colonizadores que llegaron a las islas en el siglo xn~ 
pertenecía sobre todo a los dominios del catalán oriental? ¿Hemos de 
atribuirlas a las reminiscencias de algunos colonizadores allí estableci
dos, procedentes de comarcas occidentales? ¿Es suficiente esta inmigra
ción de la Reconquista o habrá causas de otro orden que expliquen esa 
parcial unidad? IIc acpiÍ brevemente expuesto el problema central de 
nuestro trabajo. 

CONCORDANCIAS I,ÉXICAS 

7· Criterio agrupador de coiucidencias.-Esta 
parte de nuestro trabajo:._la más extensa-reúne todos los vocablos que 
hemos podido recoger que presentan formas paralelas en balear y occi
dental. Pero ¿por qué criterios nos hemos regido para considerar coinci
dentes dos vocablos? 

Por lo que respecta al cardcter de dichas coincidencias, hemos de tener 
presente las siguientes observaciones: 

1) En principio, pretendemos reunir ejemplos coincidentes en ba
lear y catalán occidental, que ofrezcan un tipo léxico opuesto al del 
catalán central. Arena, por ejemplo, frente a sorra. 

2) Dado que estudiamos paralelismos en un mismo dominio lin
güístico, consideramos coincidentes dos términos cuando en las dos áreas 
comparadas poseen la misma acepción, mientras que en catalán central 
ésta es diferente. Así, calces 'medias' en oposición a mitgcs del catalán 
central, donde aquel vocablo equivale a 'pantalones', especialmente de 
la mujer. 

· 3) Ahora bien, cua•do un tipo léxico se da únicamente en nuestras 
áreas, como ocurre con los arabismos, pero con acepciones diversas en 
los varios dialectos que forman el balear y el catalán occidental, entonces 
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lo incluimos como paralelismo. Es el caso de albelló (cfr. § roz), con su 
variedad de acepciones. 

4) En nuestra agrupación incluimos algunas palabras aisladas,· cuya 
concordancia estriba en una idéntica evolución fonética que afecta a un 
rasgo esencial, como es, por ejemplo, la unánime conservación de la vocal 
tónica en coa < e a u da, frente a su cambio de timbre en el catalán 
central cua. 

5) Algunas veces establecemos la concordancia por la mayor vita
lidad o frecuencia de uso de que es objeto un vocablo en nuestras áreas, 
frente al ejemplo caduco o, a veces, meramente literario que tiene en el 
catalán central. Es el caso de amollar(§ 135), que, a pesar de entenderse 
todavía su sentido en Barcelona, ha sido desterrado del lenguaje co
rriente; o bien de cercar (§ 136), usado siempre eu la lengua culta, pero 
sin ninguna vitalidad en la popular del catalán central, dourle ha sido 
sustituido por el castellanismo buscar. · 

Respecto a las círeas comparadas, conviene tener pre.;entcs algunas 
obscrvacionl!s: 

6) Rcpdinws <JUC la denominación de «catalán occi<leutal» está. to
mada en su acepción amplia. 

7) El término coincidente puede, en el balear, ser l'Xclusivo de una 
isla y, en el catalán occidental, de un solo dialecto, sea valenciano, tor
tosino o leridano. Así, dolent 'enfermo' es privativo de Ibiza en d Archi
piélago y del tortosino y algunas otras localidades aisladas en la Pen-
ínsula. : · 

8) Siempre que el vocablo coincidente en balear y catalán occidental 
reaparece en rosellonés o en alguerés, lo anotamos por las razones que 
más arriba hemos apuntado (cfr. § r) y que más extensamente desarrolla~ 
remos en la ítltima parte de este trabajo. Incluso, en uuos pocos casos, 
hemos registrado concordancias exclusivas del balear con el rosellonés 
y alguerés, sin que pretendamos considerarlas exhausti\'as. · · 

9) También indicamos si las concordancias se prolongan eti los do
minios de las lenguas vecinas. No sólo nos detenemos en las localidades 
catalanas administrativamente emplazadas en territorio aragonés; ·siuo 
también en las que son lingüísticamente aragonesas. En las zonas fron;.. 
terizas tienen lugar interferencias léxicas y préstamos mutuos, que haü 
de tenerse muy en cuenta. I~o mismo hay que decir respecto al dialecto 
gascón que se habla en el valle de Arán. Al estar situado en territorio 
catalán, alguna ha de ser la contribución de los dialectos vecinos al lé
xico de las hablas aranesas. Además, el carácter arcaizante :tanto del 
aragonés como del aranés son factores que nos ayudan en la interpreta;_ 
ción general de los hechos. . . 
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· Parecido valor cabe atribuir a las coincidencias con el léxico mur
ciano <lpanocho)) por la antigua colonización catalana que tuvo lugar en 
esta región, o con algunos vocablos de los dialectos sardos, llevados a 
ac1uella isla cuando la dominación catalana. 

~. O b s e r v a e i o 11 es . -Sigue a continuación la lista de térmi
nos coincidentes en las áreas indicadas, opuestos a los del catalán central. 
Los hemos ordenado por grupos lógicos, adaptando a las exigencias de 
nuestro vocabulario la clasificación que el profesor A. Badía Margarit 
hace en su monografía El habla de Bielsa. 

Cada vocablo, común a nuestras áreas, va acompañado de su traduc
ción al castellano. Sigue el término opuesto del catalán central. A conti
nuación, la etimología, a la que siguen todas las áreas del balear y del 
catalán occidental en las que se registra el término estudiado. En cada 
caso se señalan, entre paréntesis o en nota de pie de página, las obras 
de donde procede cada localización. Añadimos también los nombres de 
las localidades en cuyas encuestas hemos registrado el vocablo en cues
tióu, de acuerdo con las abreviaciones que antes hemos im.lica<lo (p. 9J, 
nota 1). Por último, presentamos una breve lista de cwtoridadcs clásicas 
que usan la voz en cada caso. Dichos términos van documentados con 
citas antiguas procedentes del Diccionari Catala- V alcnciá- }Jalear y, a 
veces, del Diccionario Aguiló, las cuales figuran en primer lugar, limi
tándonos a consignar el autor y obra, sin reproducir el fragmento del 
texto sino en contados casos. A estas citas juntamos otras que hemos 
recogido en nuestras lecturas de catalán antiguo. No ha sido nuestro 
intento proceder a una recogida extensa de ejemplos, sino que simple
mente hemos venido a completar la información de las obras mencio
nadas, proporcionando en algún caso testimonios más antiguos que los 
que éstas citaban (cfr. § 135). Estos ejemplos de nuestra cosecha van 
acompañados de su contexto para poder captar sus matices semánticos. 
y evitar la sequedad del vocablo aislado. 

Cuando el interés del vocablo así lo exige, se hace de éste una breve 
monografía, en la que se tratan aspectos cronológicos respecto a la forma 
opuesta del catalán central, se relaciona con otros términos románicos 
afines, se hacen observaciones de detalle sobre matices de uso en cada 
región o sobre su popularidad o decadencia, etc. En general, no presta
mos atención a las variantes fonéticas, sobre todo si se deben a rasgos 
constitutivos de cada dialecto. Cuando la diferencia es notable, entonces 
la indicamos, a veces con la transcripción fonética (bescollada del valen
ciano, pronunciado hasko!á, junto a batcollada del mallorquín; vero, del 
castellonense, al lado de ver, del mallorquín, etc.) 
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Con los datos proporcionados por el Atlas Lingüístic de. Catalunya, 
de Mn. Griera, hemos confeccionado 17 mapas para distinguir más clara
mente las áreas coincidentes. A veces hemos completado aquella infor
mación con los datos del DCV B o con alguna monografía dialectal. 
Nuestra intención era ambiciosa respecto a los mapas. Queríamos hacer 
tantos como palabras estudiadas, pero ello ha sido imposible por las cir
cunstancias a que al principio hemos aludido. Las muchas lagunas y la 
falta de precisión en la localización geográfica de algunos vocablos 1 sólo 
podrán superarse con la publicación de un nuevo Atlas del dominio ca
talán y de otras monografías dialectales. 

9· C 1 as i f i e a e i ó n por grupos 1 ó g i e os .-Hn el pre
sente trabajo reunimos más de un centenar de vocablos, para cuyo es
tucHo los hemos clasificado en dieciséis grupos lógicos, incluyet~do en un 
grupo aparte-el XVII-, bajo el título Varia, todos aquellos términos, 
especialmente verbos y partículas, que no eran fácilmente agrupables. 
En conjunto, son los que siguen: 

l. La vicia en la familia: 

nin 
comare 
bres 
engronsar 

II. Partes del werpo: 

bescoll 
bescollada 
morro 
besada 
clau 
nirvi 

III. Indumentaria: 

capell 
calces 
calcetins 

fadrí 
padrí 
cementeri 

cara e ter 
garrit 
calcigar 
esgarronar 
llenegada 

cal~ons 

faldetes 

1 Especialmente de los que no hemos podido consultar en el DCV B o en 
el ALC. 
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IV. Vida fisiológica y sensible: 

becada 
fredolcc 

V. Vidtl psicológica: 

becar 
becada 
felló 
pudcnt 

VI. Vida religiosa: 

missar 

VII. Enfermedades y defectos / ís1:cus: 

dolent 
bu a 
buranya, buanya 
pigota 
pigota borda 
pallola 

VIII. Vida social y comercio: 

carrera 
malnom 
menuts 

IX. Oficios y cargos: 

batlle 
calcincr 

talent 

flastomar 
modorro 
magencar 

desenes 

rosa 
tort 
Hosco 
mostela 
padrastre 

vidriola 
taüllar, traüllar 
almut 

murada 
llambroix 

X. La casa: stts parles, ocupacio;¡cs domésticas, 1ítiles: 

escaló 
galfó 
soll 

csbajucar 
granera 
a granar 

I07 
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espalmador 
espalmar 
soltar 
torear 
poal 
burballa 

XI. Alimentación: 

brossat 
endívia 
cnscús, cuscussó 
mac;~ma 

mac;ancra 
xerec 

XII. Accidt.mles gt:o¡.:rtÍ ¡.icos: 

arena 
coll 
da vallada 
da vallar 
marjal 

XIII. El tiempo atmosférico: 

calabruix 

XIV. El tiempo cronológico: 

enguany 
un any part altre 

XV. Vida agrícola )' pastoril: 

escombrar 
fenyer 
fenyedor 
margua 
ventan 
cordell 

baldan a 
mullar 
llépol 
estovar-se 
forqueta 
e as 

moll 
blan 
albelló 
sort 

banyar-se 

Rllt, xr.u, 1958-59'' 

primavera d'hivern 
despusahir 

fraula borja 
bruixa 
pcramany 
blat d 'lndi 
<.la esa 

eixangucr 
fes 
fcsscr 
gangalla 
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cas vise 
coll de la palla novell 
pallús guarda 
mosso 

XVI. Animales: 

ca teulader, -í 
somera baldan a 
aregar morralla 
marda gambosí 
porcastre coa 

XVII. Varia: 

aidar rallar 
amollar o! 
cercar davall 
cinglar fa 
cinglada manco 
defendre mil anta 
flixar-se, afluixar-se pus 
fus qualque 
JaS qualcú 
jau quelcom 
llevar redó 
treure redol 
pareixer ver, vero 

La vida en la familia. 
ro. NIN, -A, 'niño, -a'.-Cat. cen. nen, -a.-· Etim.: del radical ono

matopéyico na n -, ni n- para designar cosas infantiles (DCV BJ.
Areas: Mallorca; Rosellón (Grandó, V oc. rossellones); Valencia (Escrig; 
M. Gadea, Dic. Gen.; Griera 1); Borges Blanques (Griera, ob. cit.); Morella 
Hina (DCV B); Sopeira nino, -a 'adolesceut, xicot, -a' (Oliva, Cat. So
peira); Benasque ni na 2; Benabarre ni no 'chico' (Badía, Contrib.); Bielsa 

1 A. GRJF.RA, Tríptic: la naixett~a. les esposalles, la mort, IJDC, XVII, p. 87. 
1 CJn,s Go11ns: La Vall de Venasch, cAnuari de la Associació d'llxcursions 

Cntalanm, II, 1882 (llarcclona, x883), p. 106. 
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nitmo 'niño pequeño hasta que empieza a andar' (Badia, Bielsa); Arán 
nin 'muchacho' (Corominas, Voc. arau.).-Cat. ant. Muntaner, Croni
ca, cap. 96: <cPodets acomparar a Gaspar que era jove e uim; Masdovelles. 
Lo Llibre de tres (s. xrv o xv) (DCV 13). 

Ncu no viene documentado en catalán antiguo. En cambio, sí que 
encontramos tlÍ1t. Además, ?tina o nittcta designando la 'pupila', general 
en todo el dominio, parece que debió su origen a nina 'niña', por la pe
queña figura que se refleja en la pupila 1. Esto es indicio de su antigüedad 
y de su frecuencia de uso. En el catalán central, 1lin 'niño' ha sido des
plazado por nen, de formación más moderna (vid. DCEC, s. v. ttitio). 
y aquél, en su forma femenina, ha pasado a designa_r la 'pupila' o la 'mu
ñeca con que juegan los niños'. Resto de aquella denominación es nina 
mafor <1la filia més gran que queda un cop s'ha casat la primera& (Griera. 
Tresor), expresión que se usa en Vic. 

La vitalidad de nitt se ha visto comprometida con la competencia de· 
otros sinónimos incluso en parte de las áreas occidentales y baleáricas, 
donde han lleg:ulo a imponerse: fict en Menorca; boix, garrit, gasda en 
Ibiza; miuyú, miuyow:t, xic, xiquet en occidental. 

II. CO:MARE 'comadrona'.-Cat. cen. llevadora.-Etim.: del lat~ 

e o m m a t e r .-Areas: Mallorca, Menorca, Valencia (DCV B) 2; 

Onda (Dice. Aguiló); Castellón (Colón, Voc. Cast.); Benicarló (EA); 
Ulldecona (ER); Valderrobres (EL); Denia (EG); comadre Fonz (Bosch. 
V oc. Fouz), Benasque ( BDC, VI, p. 28), Bielsa (Badia, Bielsa), Bi
saurri, Bonansa (Alta Ribagorza) (Haensch, p. 248).-Cat. ant.: Lo Somui 
de ] ohau ] ohan, a p. <cCan9oner Satírich Valencia~> (s. xv y xvr) publ. por 
R. l\Iiquel y Planas, Barcelona, rgii, p. ro6, v. 583: <cPuix fou passat. 
hun bon espay -ab veu prou alta- una, mostrant estar malalta -crida: 
Comarc: - ¿per reposarme yo la mure quey sera bo? -Senyora mía, 
per a<;o- (dix la madrina) yous hi daré prest medicina>>. 

En catalán antiguo no es muy abundante comare con el sentido de 
'comadrona'. Los términos más documentados para este significado 
son madrina y llevadora. El primero, atestiguado desde el siglo xrv, vive· 

1 Compárese el mismo proceso en pupila < lat. pupilla, femenino de pupil
lus 'niüo', o en griego KÓPil 'niña' y 'pupila' (Dr.ocrr-WAR1'BURG, Dict. Et)'m., s. v •. 
pupille). 

• Para Valencia, véase también M. GADltA, Dice. Gen. y recuérdese la expre
sión pareix la coman: de Foyos, citada en 1'ipos, modismes y coses rares de la /erra 
t!tl g~ nrreplcgadcs y onlcnadcs per un oficionnt, molt entusinsmnt de tot lo d'ello 
[MARTi GADUA), Valencia, l, p. 55· 
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todavía hoy en 'l'ortosa y en varios puntos septentrionales de la Cata
luña occidental 1• Este significado debió desarrollarse a partir del de 
'madrina', es decir, 'mujer que asiste a alguien que recibe un sacramento', 
común a las lenguas romances (prov. mairina, ital. madrina, fr. marraine). 
Posiblemente comare 'partera' ha sufrido un proceso semántico parecido, 
pasando de 'madre espiritual que cuida la criatura' a 'mujer que ayuda 
a nacer al túño'. En castellano aparece comadre 'partera' desde el si
glo XVII 2• Tanto en castellano como en parte del catalán comadre o 
comare significan, o han significado, <1padrina de fouts d'un infant, en 
relació al padrí o als pares d'aquesb> (DCVB). 

El otro término de la lengua clásica que designa la 'comadrona' es 
llevadora, que se habrá formado sobre el verbo llevar 'levantar, sacar', 
aludiendo a la misión de la partera respecto al niño que va a nacer 
(compárese aranés lewadú, lebad:íra, prov. ant. lcvairitz 3 , ital. leva
trice). Dicho término fué introducido por los catalanes en Cerdeña, donde 
el dialecto campidanés posee las formas levad.úra, l'cvai!ora 4• También 
fué usado en Mallorca, por lo menos hasla el siglo XVIH, pues hay un 
documento de 1754 en <¡ue se atestigua el vocahlo y en Súllcr hay una 
casa conocida por CaSa Llevadora, según los datos del DCV B. Además, 
en Ibiza ha sobrevivido la variante llevanera 5• 

12. BRES 'cuna'. -Cat. cen. bressol.- Etim.: de la raíz be r ti 
'mover, sacudir', probablemente gala; quizá postverba! de bressar, quizá 
regresión de bressol (cfr. berciolu, s. vm) (DCV B) 6• Rohlfs 7, del exa
men de la difusión geográfica de las formas como ber, bres, etc., deduce 
un substantivo céltico que podría reconstruirse bajo la forma * b e r t i u 
o *be te i u , probablemente con el significado originario de 'cesta'.
Areas: Baleares, Conflent, Esterri, Isabarri, Llavorsí, Vilaller, Sort, 
Pobla de Segur, Tremp, Tamarite, Balaguer, I.,érida, Fraga, Borges 
Blanques, Tortosa, Morella, Vinaros, Castellón (DCV B; ALC mapa nú-

1 J. CoROl\!INUS, Cardós, p. 297, y DCV B, s. v. 
2 S. GILI GAYA, Tesoro lexicogrújico 1492-1726, 1\Iadrid, 1947. fascículo III. 
s J. COROliUNAS, V oc. aran. p. So. 
' ·M. L. WAGNER, La lingtta sarda. Storia, spil·ilo e forma, «Biblioteca Roma

nica~. llen1a, 1954, p. 232. 
& Según DCV B. 
8 Para este problema etimológico, veáse ,V, VON WARTDURG, FEW, s. v. 

•bcrtiare y DCEC, s. v. brizo. 
7 G:ERIIARD Ronu:s, Die lexikalische Differenziertmg der romanischen Spra

chen. Versuch einer romanischen Wortgeographie oSitzungsberichte der Dayeris
chcu ..1\kade:mie dcr Wisscuschaflcm, ] ahrgang 1954. llcft 4. l\Iüuchcu, 1954, p. 
56, mnpa 28. 
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mero 316) 1, Catllar, Cocentaina ( ALC), Ulldecona (ER), Valderro
bres (EL); Espés, Bonansa, Castanesa (Haensch, 188); E. de Murcia 
(G. Soriano, V oc. murciano); Oliana, Solsona y Formigueres bressa 
( ALC) 2• Véase mapa núm. 2.-Cat. ant.: R. Llull, Doctrina pueril: omés 
11ou als iufants lo bres que ls plors»; Trabes e" lahors de la V erge M aria; 
Inventario 1517 (DCV JJ); Doc. 1430 (Dice. Aguiló). 

En catalán antiguo alternan bres y bressol, pero lo más probable es 
que la primera denominación sea la primitiva, pues bressol no es más 
.que un diminutivo 3, formado en época antigua (cfr. berciolu, s. VIII), 

pero posterior forzosamente a bres. Basamos la mayor antigüedad de 
éste en varias razones: a) Bres tiene equivalentes romátúcos en la len
gua antigua (fr. ant. bers, prov. ant. bres), o bien en formas actuales de 
lenguas y dialectos conservadores (port. berfo, salmantino brizo, normando 
bers, etcétera)'· 

b) Es casi seguro que bressol no es más que un diminutivo de bres 
por el hecho de estar en torno a las designaciones infantiles, en las cuales 
abunda esta sufijadtiu diminutiva de can\cter afectivo. Compárese el 
diminutivo brcssot co11 el val. cunctc' {mapa núm. 2) y el ital. dialectal 
cómwla y cuila < cumtlu, diminutivo de cutta 6 y recuérdeuse diminu
tivos que, en relación con el mundo afectivo de los túños, han llegado a 
perder el valor de tales: leridano beset < bes + suf. -et (vid. mapa nú
mero 5), 'beso'; cat. tiet 'tío'; noi < -nin + suf. -oi 'muchacho, joven', si 
es válida la etimología propuesta por Moll (Supl. REW 2368) 8, etc. 

De todas maneras, repetimos que en la época medieval coexisten las 
·dos variantes e incluso las dos aparecen a veces en un núsmo escritor 
(por ejemplo, R. Llull). En Alguer, a diferencia de las Baleares, se intro-

1 Al¡.,TJ.mas de estas localizaciones geogrúficas quedan confirmadas por mono
grafías dialectales o por nuestras encuestas: Fraga (DARNILS, Cal. Fraga), ·norges 
BI:mc¡ucs (R. ARQUHS, Varianls Borges, p. 39), Tortosa (MES'l'Im, Voc. Torlosa), 
Castellón. (COLÓN, Voc. Cast.), llenicarló (EA), J..érida (EF). 

= La infonnación de Oliaua, cotToborada por encuesta. 
3 Vid. DLocu-WAR'l'DURG, Dict. Et')'m. y G. Rouu>s, ob. cit. 
4 Para otras formas, véanse las dos obras citadas y, además, CoROI\flNAS, 

DCEC. 
6 G. Rom.I>S, Estudios sobre Geografía Lingü{stica de Italia, Granada, 1952, 

páginas ¡6-77. 
• Se habla pensado en derivar 11oi del étimo no vi u, cuya evolución semáll

tica viene apoyada por el significado de 'joven' que se ha registrado en el judeo
español de Marn:ecos (vid. J. llUNOI.IIU,, Dialecto llispa11o-marroqtli o hakita, BAE, 
XIV, p. 166 y M. Ar,VAR, E111lrchas jttdeo-espa1iolas, Granada, 1953, pp. 63, 82 y 
1 ¡g). Pero la eYolucióu fonética presenta dificultades. 
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1 i n 1 ü i 1 t ¡ 
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dujo la forma diminutiva ltt brasoll e incluso se extendió a los dialectos 
sardos bajo las formas barts6lu, bratts6lu 2• 

En el valle de Aneu, bres tiene el significado de «cistell gran de forma 
semblant a un bres d'infant, que serveix per traginar fruita i verdura• 
(DCVB), que se acercaría al sentido que sugiere Rohlfs. 

Brcssa es una forma femenina que tiene paralelos en algunos dia
lectos de la Galia 3• Al S. del reino de Valencia, predomina el castella
nismo cuna o su derivado, catalanizado, cuneta. 

13. ENGRONSAR, GRONSAR, 'mecer, mover',.- Catalán cen. 
grouxar. - Etim.: onomatopeya, según L. Spitzer, BDC, XI, 119; 
relacionado, según Wartburg, con el occitano crossar < céltico 
ero t ti are; del céltico ero n ti are , según Corominas, BDC, 
XXIII, 295 (DCVB).-Areas: mgronsar Mallorca', Castellón 6, Ali
cante (DCV B); Valderrobres (EL); gronsar Tor, Areu, Ferrera, llell
puig, llenassal (DCV B); Carclós y Vall Ferrera (Coromines, Cardós); 
MaC'strat (G. Giroua, V oc.), Ulldccona ( ER}, Denicarló (EA); asgruu
sar Dcuia (EG), Ibiza (luf. M.); agmnsar Valencia, Valls (DCVB; ~M. 
Gadca, Voc. 30); argtmsar 'mecer, columpiar', Murcia (Orihuela y su 
comarca). con sus derivados argtmsadcra 'columpio' y arguns6n 'impulso 
y vaivén del columpio' (G. Soriano, Voc. Murciano) . . 

El paralelismo de las formas aducidas es de orden puramente foné
tico y reside en la carencia de palatalización de la s, rasgo que, de acep
tar cualquiera de las dos últimas explicaciones etimológicas, acerca nues-· 
tro término a la hipotética base primitiva y a sus probables parientes 
románicos (comp. prov. crossar). 

Sobre ninguna de estas variantes tenemos información ·documental 
antigua. 

14. FADRI, -INA 'soltero'.-Cat. cen. solter.-Etim.: de f r a
trinus, derivado de frater 'hermano' (DCVB).-Areas: Baleares; 
Valencia, Castellón (Colón, V oc. Cast.); Denia (EG); Benicarló (EA); Ull-

1 Según GUARNERIO, Dial. ca t. / !gllero, 355, y GINA SERRA, Aggiu11te e rettifi
clle algheresi all'«A tlas Lingiiístic de Calaltmya• di A. Griera (ce. 1-586), «L' Italia. 
dialettalet, III, 1927, p. 210. 

• M. L. WAGNER, La li11gua sarda, p. 189. 
a Véase Rom.Fs, ob. cit. 
' :Menorca esta vez se aparta de su isla vecina y va pareja con el cat. orien

tal (vid. MOI.L, Dial. Ciutadel/a, p. 438: e11gronxadora 'cadira apta per engronsar-s'hi) 
• Ragistrado también por COLÓN, 'Voe. Cast. 
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decona (ER); Lérida (EF); Oliaua (especialmente los ancianos) (EE); 
AJguer farríl.-Cat. ant.: Procés de les Olives, 2194 (DCV B); F. Eixi
menis, Cantes y Faules, p. 54: <<E per conservar sanitat ús ab fembres 
sovint; e per tal que no fa¡;a a negú injúria, fa¡;-les-me cercar fadrines e 
trob que milis me'n senb>; J. Roig, Spz'll, 1302. 

Hn Ibiza sólo se usa la forma masculina fadrl, reservándose atlota 
para el femenino. 

Se trata de una concomitancia semántica, pues fadrl, con el sentido 
de 'persona joven' es común a todo el dominio catalán. Este es el signi
ficado primario, del que ya en la época medieval se desprendió el de 'per
sona no casada', siguiendo un desarrollo semántico normal, que han su
frido otras palabras cuyo significado básico era el de 'joven': cat. mosso 
'soltero' (Cerdeña, Benabarre); mossa <cdona no maridada>> (Tremp, Lé
rida) (DCV B); arag. mozo 'joven de dieciséis a dieciocho años aproxi
madamente' y 'soltero' (Ansó) 2; andaluz mozuela 'soltera'; andaluz y 
colombiano nÍ1io, -a 'persona soltera' 3; inglés bachelor 'soltero' < fr. ant. 
bachclcr 'joven' 4• 

lll equivalente oriental, solter, sólo lo tenemos documentado en el 
Dicionario latino-catalá1~ de Nebrifa 6, de rs6o, en que abundan los cas
tellanismos. Corominas, después de rechazar la etimología tradicional 
so 1 ita r i u m, afirma que soltero fué al principio sinónimo de 'suelto' y 
después se especializó en el sentido de 'no casado', con el que aparecen 
a veces el cast. suelto y el cat. solt (DCEC, s. v. absolver). Probable
mente tan castizo es fadrí como solter, pero tenemos la impresión de que 
el primero es más genuino, pues su uso constante en los autores anti
guos contrasta con las citas más tardías de solter. 

15. PADRf, -INA 'abuelo, -a'.-Cat. cen. avi, avia.-Etim.: de 
p a trina, derivado de p a ter .-Areas: Mallorca, gran parte del ca
talán occidental y las localidades de Santa Coloma de Queralt, Avinyó y 
Pobla de Lillet, situadas en el catalán oriental, pero a poca distancia de 
la frontera que separa éste del occidental ( ALC, mapa núm. 182). Véase 
mapa número 3· 

1 P. CA'rALÁ. I RocA, l11vitaci6 a l'Alguer actual, Palma de Mallorca, 1957, 
p. Bo. 

2 BADÍA, Contrib. 
a jULIO TonóN BE'rANCOURT, Colombia11ismos, Bogotá, 1953, 2.a edición. 
' Vid. WEBS'rER'S, New Intematiotzal Dictionary of the Et1glish Language, 

London, 19II, s. v. 
6 NEDRIJA, Lexico11, 156o: •$olter o soltera no casats celebs, celebisl. 
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No hemos podido encontrar ningún texto antiguo en que aparezca 
padrí significando 'abuelo'. En cambio es frecuente encontrarlo como 
sinónimo de 'padrino de bautismo': «lo christia ... pren un padrí, que vul
garment li diuen compare ... )). (Sinodals Vich, rsgr, 71, ap. Dice. Aguiló.) 
Como es costumbre extendida en todo el donúnio que los abuelos sean 
los padrinos del recién nacido, es decir, que el avi sea padrí y la civia, 
padrina, estos últimos nombres, puramente accidentales, han pasado a 
significar 'abuelo, -a' en las áreas señaladas y han ido retirando paula
tinamente los términos primitivos. Pero esta sustitución es relativa
mente reciente y, además, parcial, ·pues los dialectos de que tratamos 
reflejan a veces una vacilación. Según el ALC, algunas localidades 
mallorquinas en que llaman padrí al 'abuelo' 1 poseen avia como apelativo 
femenino y al revés (v. mapa número 3). Por otra parte, en Mallorca, 
hasta hace poco, a los abuelos de familia rica, de buena posición, se les 
trataba de senyor avi y seuyora avi(a). 

Este desplazamiento semántico de padrí, -ina, aplicado a los abuelos 
aunque no sean realmente 'padrinos', ha traído consigo la adición de 
una perífrasis ( padrí o padri11a de ses fonts, padrí o padrina 1'ove) cuando 
se trata de designar a los que, no siendo abuelos, han sido los padrinos 
de un uiño (Mallorca). 

Esta innovación no ha llegado a Ibiza ni a Menorca En ésta, se man
tiene avi con el artículo aglutinado: savi 1• En Ibiza alternan avi, mafor 
y tulo (pron. w~lu). Este último, flagrante castellanismo, se extiende 
también, con sus variantes fonéticas, por el reino de Valencia, alter
nando con iaio. 

16. CEMENTERI 'cementerio'.-Cat. cen. ceminteri.-Etim.: del 
latín e o e rn e ter i u m .-Areas: Baleares,· Rosellón,· Conflent,' Va
Hespir, Capcir, Cerdaña, Esterri, Llavorsf, Fraga, 'fortosa, Benassal, Va
lencia, Alzira, Pego, Alcoy (DCV By ALC, mapa núm. 457); Denia (EG): 
Ulldecona (ER); Benicarló (EA) 2; Arán ( ALC; Candó, V oc. aranés): 

·Véase mapa núm. 4.-Cat. ant.: R. Llull, Blattquerna, 26: (lCom veurem 
lo cementen', adonchs es hora de cogitar en la morb; Ordenaciotts de 
Va/ls, a. 13r7; Recull de Eximplis e Miracles, II, 18 y I, 167; Faules 
Isopiques, 152 (DCV B). 

Ceme11teri procede de e o e m e te r i u m palabra tomada del griego 
KOil!T)Ti]ptov, y, segím Moll 3, ha entrado en el catalán por vía culta. La 

1 1\lor.r., Dial. Ciutadella, § 46. 
• Para Valencia, vénsc también M. GADI~A, Dice. Gen. 
1 11. DF. B. Mor.r., Gram. llist. cat., p. 280. 
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variante cmumtiri ha sufrido inflexión de la e por influencia de la yod de 
la sílaba final 1 y refleja un tratamiento más popular. Se documenta 
también en catalán medieval, pero los testimonios son especialmente 
barceloneses, un documento de 1372, del Archivo Municipa lde Barcelona 
( DCV B), y un ejemplo de un escritor barcelonés, B. Metge 2• 

II. Partes del cuerpo. 

17. BE S COL L, B A 'f COL L 'pescuezo, cogote'.-Cat. cen. 
clatell.-Etim.: de <<post e o 11 u m 'darrera el coll' amb el pri
mer element modificat pcr influencia de mots amb bis- (bescoll) i per 
contaminació de batre (batcoll) i de be (becoll)•> (DCV B).-Areas: Ba
leares, Igualada, Massalcoreig, Gandcsa, 'l'ortosa, Vinaros, 1\Iorella, Cas
tellón, Llucena, Valencia, Sueca, Xativa, Gandia, Alcoi, Pego, Ali
cante (DCV B) 8 ; Valderrobres (EL); Ulldecona (ER).-Cat. ant.: Lle
gettdes rimades de la Biblia de Sevilla; Extimaciones bonorum hereditatis 
beati karoli (doc. s. xv); F. Alegre, Transformacions Ovidi: aFerint per 
lo balcoll a pentalo•>; Guido cle Cauliach, Invcntari o Collcctori en la part 
cirurgical de medicina; M. Die<;, Llibre de M enescalie; Fa u les I supiques 
(ap. DCV B); Nebrija, Lexicon, 1560; Torra, Thesaurtls, 1653. 

Si exceptuamos algunos puntos aislados, este vocablo es totalmente 
desconocido en las áreas orientales, donde sólo se usa corrientemente 
clatell. Este también es frecuente en catalán occidental, pero en algunas 
zonas, como Castellón, se hace una matización en el significado de cada 
uno de los términos 4• En .Mallorca, en cambio, no existe tal diferencia
ción y clotell, forma antigua de clatcll, fiel a la etimología ( < clot) 6, es la 
denominación más común, que se ha impuesto a becoll, de uso más li
mitado. 

r8. DESCOLLADA, BATCOLLADA 'cogotazo, pescozón'.-Cat. 
cen. clatellada.-E ti m.: derivado de bescoll o batcoll ( D C V B).
Areas: Mallorca, Menorca (DCVB); Fraga (Barnils, Cat. Fraga); 1\faes-. 

1 Ibídem, p. 75· Como p:-:altuiu > saltiri, sepia > sipia, cte. 
t ll. METGF., Llibre de Fortuna e Prudencia, ap. ll. METGE y A. TURMEDA 

Obres Menors, Barcelona, 1927, ENC, p. 63. 
· • El testimonio de Dcuia, corroborado con nuestra encuesta (EG); el de Cas

tellón, por Cor.óN, Voc. cast. y G. GrRONA, Voc.; el de Valencia, eu general, por 
M. GADUA, Voc., 15. 

· '· G. Cor,6N, l'oc. cast. 
1 J. COROMINES, lJis AujJ i Pil·incu, d{.omanica Helvctica•, XX, p. 567, 

nota 2, 
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trat, Llucena, Valencia, Alcoi, Pego, Alicante (DCV B) 1; Benicarló 
(EA); Ulldecona (ER); Dcnia (EG).-Cat. ant.: B. Fenollar y P. Mar
tínez, Lo Passi m cobles: <tLos uns 1i donaren de grans bascolladest~; La 
smzctissima passio (s. XVI} (DCV B); Nebrija, Lexico1~. rs6o; Torra, 
Thesazmts, r653. 

En estas localidades de las áreas occidental y balear convive general
mente bescollada 2 (o bal. batcollada) al lado de clatellada (o bal. clote
llada), que es el único término usado en el catalán central. En Mallorca 
se obseva cierta decadencia de batcollada, que pierde terreno frente al 
sinónimo señalado. Es normal que la coexistencia de dos términos no 
perdure largo tiempo, si no se efectúa en uno de ellos una especializa
ción de sentido, de modo que uno no excluya al otro (comp. bescoll y 
clatell en el castellonense, § 17). 

rg. MORRO (más usado en plural, MORROS) 'labio, hocico' (aplicado 
indistintamente a personas y animalcs).-Cat. cen. llavi (personas), morn 
(animalcs).-Etim.: de una forma latina o gótica mur rus, produ
cida probablemente por onomatopeya (Meyer-Lübke); o de una voz 
prerromana, como el vasco mttrrte, muru 'montón, morro de monte' 
(Diego, Dice. Etim.) o de la onomatopeya mur r- del refunfuño (Coro
minas, DCEC, s. v.).-Areas: Mallorca, Menorca (DCV B); Ibiza (Inf. M); 
Valencia 3; Castellón (Colón, V oc. C as t.); Ulldecona (E R); Rosellón 
(DCEC); Bielsa morros 'labios'; (Badía, Bielsa) 'y aragonés en general.
Catalán ant.: Corbatxo (DCV B); J. Roig, Spill, 2536: <~ab unt de suja 
-e de rovell, - ab cert vermell- tret d'escudelles,- morros e celles- s'empe
guntavat~. 

En catalán antiguo abunda la documentación de llavis, cuya fre
cuencia de uso se impone a la de morros referida a personas. Barnils 6 

considera morro como un fósil de la lengua y afirma que es muy posible 
que la lengua hablada se haya servido principalmente de él, para perder 
terreno después ante la presión del cultismo llavi. Quizá venga apoyada 
esta opinión por el hecho de usarse el castellanismo labios para las per
sonas y morros para los animales en algunas localidades de Valencia y 

1 Véanse también: para el 1\Iaestrat G. GIRONA, Voc., y para el valenciano, 
M. GAD~A, Voc. 

1 En las hablas valencianas, en general, la pronunciación es bascolla. 
1 P. DARNILS, Fossils de la l/mgua, III, BDC, III, p. 35, y M. GADEA, V oc. 17. 
' Téngase en cuenta también la frase del murciano beber a morrete 'beber 

aplicruulo los labios al botijo o u la jarra' (G. SOIUANO, V oc. murciano). 
' 1'. llARNIJ.s, F~ssils de la lle11gua, III, BDC, III, p. 35· 
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Alicante, citadas por el mismo Barnils, a las que podríamos aiíadir 
Valderrobres. Es decir, que, en dichos puntos, la introducción del tér
mino castellano habría provocado en la lengua popular una restricción 

. del campo semántico de morro, pasando a designar el 'hocico'. 
Sigue la interpretación de Barnils, J. Corominas, quien considera que 

tanto el cat. llavi como el cast. labio son latinismos introducidos en estas 
lenguas en la época renacentista y que vinieron a sustituir denomina
ciones tradicionales, como morro, por el matiz peyorativo que había 
adquirido en ciertas regiones (DCEC, s. v. morro) 1• 

Otra explicación es también posible. Morro, ·quizá a través de 
una comparación con el significado geográfico de este vocablo, regis
trado en vasco (véase .el comienzo de este parágrafo), se habría aplicado· 
primero al abultamiento exagerado de la parte anterior de la cara de 
ciertos animales, extendiendo su área semántica a los labios de las per
sonas, seguramente en el lenguaje familiar, a través de frases despecti
vas, irónicas o festivas, hasta desplazar en parte a llavi. Parecida exten
sión de significado es la que ha sufrido ros t r u m que, significando al 
principio 'pico de las aves', ha llegado a aplicarse también a la cara de 
las personas. . 

De todas formas, la interpretación de Corominas parece la m{Ls acepta
ble, y, además, viene en apoyo de la conclusión general de nuestro trabajo. 

20. BESADA 'beso'.-Cat. cen. petó.-Etim.: derivado de besar.
Areas: Baleares, Alicante, Tortosa, Gandesa ( ALC, mapa núm. 263); 
Ulldecona (ER); Deuia (EG). (Véase mapa núm. 5).:_Cat. ant.: Ti
rant: <<E fo tan saborosa la besada ... ,>; A. Martí Pineda, Consells a tm 

casat (s. XVI) (DCV B). 
En el catalán occidental, junto a las áreas señaladas d?nde aparece 

besada, se extienden otras dos con el mismo radical: casi ·todo· el reino 
de Valencia y la faja más occidental del leridano poseen bes, lo mismo 
que Alguer; otra faja del leridano, vecina a la señalada, usa, en cam
bio, el diminutivo beset. Observamos aquí una oposición entre el· tipo 
léxico bc_s, beset, besada, que abarca las islas, todo el valenciano y parte 
del leridano, frente a petó y sus múltiples variantes ··fonéticas 2, priva
tivo del catalán oriental, cuya frontera rebasa hacia el oeste, especial
mente en la zona septentrional. Esta forma carece de documentación 
en catalán antiguo, en el que encontramos besada, besar, besament, o, 

1 En aranés se envileció murro, que se aplica a los animales, mientras que se 
reserva pots para las personas (ES). 

1 Véase ALC, mapa núm. 263. 
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<lcsde la segunda uútad del siglo XVI, bes. A juzgar por la documentación 
medieval, petó parece que ha de ser considerado como vocablo de crea
d4n relativamente moderna, y en este sentido sería aceptable la inter
pretación de F. de B. Moll, quien lo considera formado sobre pet 'ventosi
dad' (DCV B, s. v.). Eu tal caso, el origen del cambio semántico estaría prc
bablemen~e en torno al mundo infantil, que gusta de los ccbesos sonoros•>, y 
quedaría explicado el hipotético diminutivo, de carácter afectuoso, for
mado con el sufijo -6 (comp. infantó, diminutivo de infant, etc ... ). 

Por otra parte, fuera del catalán, nos encontramos con los vocablos 
}Jro'venzales puttmar y putú, que han de estar relacionados con el pro
venzal pot 'labio', derivado del románico p o t tu, de origen onomatopo
yético: En catalán, al lado de petó, se usa potó en el catalán occidental y en 
la lengua antigua se registra pot •labio' (Moll, Supl. REW 2642 y DCV B). 
Ahora bien: ante esos datos, parece más verosímil un emparentanuento 
etimológico con p o t tu que un ennoblecimiento de sig1uficado a par
tir clcl derivado de pe di tu . Potó sería la forma primitiva c¡ue se 
liUbría disimilado en el catalán oriental (comp. xocolatc, a veces pronun
ciado sckulátc; o, mejor *golf6 > galfú pron. gcHQ vid. § 67). El carác-

• • o 

ter popular del término nos explicaría su ausencia de los textos lite-
xarios antiguos. 

Dejando aparte el problena etimológico, nos interesa destacar el 
hecho de que los tipos léxicos del balear y de la mayor parte del catalán 
occidental aparecen documentadísimos en la Edad :Media, sin que ten
gamos dudas sobre su antigüedad, mientras que petó y sus congéneres 
(potó, potx6, etc.) no tienen tungún apoyo en la lengua antigua. 

21. CLAU 'col11Ullo'.-Cat. cen. ttllal.-Etim.: dellat. e 1 a v u m.
Areas: Mallorca, Ibiza (Inf. M); Valencia (Inf. S; M. Gadea, Voc., r6); 
Betxí (Castellón) (Colón, V oc. Cast.); Maestrat (G. Giro na, V oc.); Ull
decona (ER); Betucarló (EA); Falset, Montblanc, Valls 1• 

El carácter puntiagudo del col11Ullo ha dado origen a esta curiosa 
metáfora. No hemos encontrado documentación antigua. 

En otras comarcas del catalán occidental se usa colomello, probable 
mozarabismo (parte de Castellón, según Colón, V oc. Cast.; Valtlerrobres, 
EL), y canina, con sus variantes fonéticas, cadina (O liana) y caí na (Bor
ges, según Griera, art. cit.). 

· 22. · NIRVI, NYRVI 'nervio'.-Cat. cen. nervi.-Etim.: del latín 
n e r vi u m .-Areas: Nt'rvi Baleares, nyirvi Lérida, Calaceite, Tortosa, · 

J. A. GRIERA, Atlas Li11gülstic de Calalrmya. lnlroducció. Mapa nÚln. 9, BDC, 
VI. Para el Camp de Tarragona, véase también MoNTOLIU, Voc. 
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Morella (DCV B) 1; nirvi Oliana (los campesinos) (EE),'Balaguer {la gente . 
humilde) (EV), Ulldecona (conviviendo con nyirvi) (ER).-Cat. ant.: 
R. Llull, Felix de les maravelles del nuJn,· Lo Passi es cobles: •ab venes . . 
e nirvis del cor divinal»; Doc. a. 1565 (DCV B). 

Nirvi o su forma palatalizada por influjo de la i, uyirvi, presentan 
la evolución popular del latín n e r v i u m , con inflexión de la e causada 
por la yod de la sílaba posterior. Frente a estas formas vulgares, en el cata
lán central ha arraigado el cultismo nervi, así como en la mayor parte de 
Valencia, donde alterna con nyervi. La convivencia de las dos formas en 
ciertas zonas occidentales que señalamos al comienzo de este parágrafo, 
puede explicarse por razones de tipo social: la voz inflexionada es pri
vativa de la gente campesina o menos cultivada, mientras que el cultismo . 
se extiende al resto de población que pretende hablar más correctamente. 
Puede ser la supervivencia de una antigua dualidad de formas. 

En las Baleares únicamente se conoce nirvi. Las hablas de estas islas 
nos ofrecen abundantes ejemplos de inflexión de la é: blstia, espícia, 
frente al catalán com(m bestia, especia 2; en cambio,· paradójicamente, 
cemmtcri, sin inflexión, frente al cat. cen. ccmmtiri (cfr. § r6). · 

23. CARAC'l'ER 'cara, fisonomfa' .. -Etim.: del lat. eh ara e ter 
'signo gráfico' (DCV B).-Areas: Mallorca, Valencia (DCV B); Ibiza 
(Inf. M.); Oliana (EE); Denia (EG); murciano car.aite (Yecla, Villena, et
cétera) (G. Soriano, Voc. Murciano); aragonés carácter 3• 

Se trata de una etimología popular, que pudo operarse independiente
mente en ambos dominios. En el vocablo caracter, cuyo sentido actual 
es relativamente moderno, pues en la Edad Media tenía el de 'señal, 
figura, forma o marca'', el pueblo creyó ver un derivado de cara, y de 
esta forma, caracter, además de expresar las cualidades espirituales, pasó 
a definir también, en boca del vulgo, cualidades físicas, externas. 

24. GARRI1', -IDA 'garrido, hermoso'.-Etim.: del árabe j a r i, 
según el Diccionario de la Academia y Meyer-Liibke. (Vid. DCV B); 
del cast. garrido, probablemente participio de garrir < lat. g a r r ir e 

1 M'.ESTRE, Voc. Torlosa, también registra nyiroi para Tortosa. 
1 Vid. A. BADÍA, Gram. hist. cat., § 49, II. 
1 ]ORDANA, Vocab1tlal'io aragonés, ap. Academia Española, Diccionario his

tórico de la le11g1ta espa1iola, .Madrid, 1936, II. 
~ S. de COVARRUDIAS, Tesoro de la lengua caslella11a, ed. de M. de Riquer, Bar

celona, 1943. En francés significaba en la Edad Media •talisman portant un sigue 
magiquet. (E. LERCH, Tale11t - Ei11e Wort - tmd kultr~rgeschichtlich& Studie, oDie 
ueuercn Spracl.!Ciu, Zeitschrift für dCitueusprachlicl.!en Unterricl.!t, 41, 1933, p. 420). 
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'charlar, parlotear', 'gorjear', según Coronúnas, DCEC.-Aieas: Ma
llorca, Alicante, Valencia, 1'ortosa, Vallés (DCV B) 1; Maestrat (G. Gi
rona, Voc.); Ulldecona (ER).-Cat. ant.: Regles de esq~tivar vocables: 
<•Evitar de dir ... gay per dir garrit o gentil o polit» (ap. DCV B); Nebrija, 
Lexicmt, 1560: <cgarrit. elegans, elegantis; lautus, lauta, lautum,>. 

Corominas cree que esta palabra no es genuina del catalán, sino que 
fué tomada <cdel romancero castellano por conducto de la canción popu
lan (DCEC). De todos modos, la introducción de tal forma tuvo lugar 
en época temprana (s. xv, por lo menos). 

25. CAL C I G A R 'pisar'.-Cat. cen. trepitjar.-Etim.: de e al
e i e are, derivado de e a 1 x 'talón' (segúnl\Iontoliu, BDC, III, p. 40).
Areas: Mallorca, Menorca, Alguer, Alicante, Valencia, 1'ortosa, Gandesa, 
Esterri, Rossell, Ampurdáu, Gerona (DCV B); Ibiza (caduco; Inf. M); 
Maestrat (G. Girona, Voc.); Arán kausigá (Condó, Voc. aranés; Coro
minas, Voc. ara1t.; BDC, VI, p. 36).-Cat. ant.: Homilies d'Organyá: 
«Cad.cg prop de la uia e fo calciga(b>; Dcsclot, Crr1nica; Muntauer, Crimi
ca; !'ere IV, Cr!mica; JJoc. a. 1286; JJccamcrr'J (versión catalana 1429); 
A. Martí Pineda, Consclls y bons avisos dirigt'ts a una noble senyora ... (s. 
XVI) (DCV B); Vida de Sant Authiogo (s. xv); Regles de esquivar 
vocables ... : <cpeltrigar per calcigan>. 

El DCV B observa que las regiones que cita son aquellas en que el 
vocablo ha sido verificado como vivo. Añade que en Menorca es de 
uso frecuente, mientras que en Mallorca está en declive, pues sólo se oye 
en boca de los ancianos o formando parte de las expresiones estereotipa
das en el lenguaje especializado, como es el de los fabricantes de ollas. 

En el Rosellón, Cerdaña, Gandesa y Benassal, vive una variante, 
paltrigar, que será debida a un. cruce de calcigar con trepitjar 2• 

26. ESGARRONAR 'tocar con la punta del pie el zapato del que 
. va delante, haciéndoselo salir'.-Cat. cen. estalonar.-Etim.: formado 
sobre garró.-Areas: Baleares, Ampurdán, 1'arragona, Pla d'Urgell, Ri
bera d'Ebre, Maestrat; Valencia desgarronar ( DC V B); Villar del Ar
zobispo (Llatas); Lérida (EF); 'l'ortosa (Mestre, Voc. Tortosa); Valderro
bres (EL); Ulldecoua (ER); lletúcarló (EA); Denia (EG). 

Con este sentido no poseemos documentación antigua de ninguno de 
estos vocablos. Estalonar sí que aparece, pero con el significado de 'apo-

1 Otras documculadoucs: Valencia (ESCRIG; l\I. C:AI.i.EA, Voc., 93). 
2 Véase DCV JJ. Para cl rosellonés, C. GRANDÓ, V oc. rosellonls. 
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yar, sujetar algo con ·un palo' 1, formado sobre estaló 'puntal', términos 
todavía vivos en Mallorca 2• 

No hay una separación muy neta entre las áreas de estalonar y esga
.rronar. En Menorca, por ejemplo, paree~ que también se usa estalonar 
como sinónimo de esgarronar. 

27. LLENEGADA 'resbalón'.-Cat. cen. relliscada.-Etim.: post
verbal de ltencgar, derivado de 1 en i e a r e (formado sobre 1 e u i s 
'suave') (DCV BJ.-Areas: Baleares; Alta Ribagorza ixcnegada (Ferraz, 
Voc. Alta Ribagorza).-Catalán ant.: Curial e .Gilelfa, ed. Miquel y 
Planas, p. 324, l. 10979: <t ... e, a manera de qui llenega, ha uavegat suau
ment e quieta~>. Más documentada está todavía la variante allenegar: 
Fenollet, La Historia de Alexandre; A. Canals, Scipió i An!bal; · Geue
brada, Libre de Cousolació de Philosophia (DCVB); Tirant. 

En balear no sólo es frecuente el sustantivo sino también el verbo 
lle1ugar, no usándose las formas continentales relliscar, rellissar o es
varar. La variante eslleucgar aparece en catalán oriental con el signifi
cado de «<estirar, allargar un cosa fent-la cedir per elasticitab (Ampur
dán, J>lana de Vic, Barcelona) (DCV B) o con el de 'desmoronar' (cfr. Ca
laf cslletzegada 'desmoronamiento', ALC, mapa núm. 749, L'esllavr:s
sada). Hay, pues, una pequeña diferencia de matiz. Además, en algunas 
regiones orientales (Vallés) y también occidentales (Bellpuig), hay una 
seta de la especie <tHygrophorus limacinus1>, que, por tener la superficie 
húmeda y viscosa se llama llmega, postverba! de llenegar (DCV B). 

28. CAPELL 'sombrero'. - Ca t. cen. berret, sombrero. ·- Etim.: 
e a p pe 11 u (DCV BJ.-Areas: Baleares, Sopeira (Oliva, Cat. Sopeira, 
p. 421).-Cat. ant.: Doc. año n8I; R. Llull, Libre de Contemplació; 
J aume I, Cronica; Desclot, Cr?mica; Tirant, c. 62: «<Tornaren altra volta 
a levarse los capells»; B. Metge, Somni (DCV B). 

Como vemos, capcll ha desaparecido de casi todo el dominio del cata
lán continental como término usual, sinónimo de sombrero. No obstante, 
continúa siendo usado con valor traslaticio, tanto en las áreas occiden-

;· .. · 

ll DESCI.OT, Cronica, ed. ENC, II, p. u6: ~as aprés d'assó,ne feeren altra que 
ana tro a la barbacana, e puys estalonaren-la e feeren-hi foc ..... 

• Para una interpretación homonimica de estalonar 'apuntalar' y como sinó
nimo de esgarronar, véase A. GrunRA, Études de Géo&raphie Li11guistique, tAnuari 
de l'Oficina Rowa.nica de Lingülstica i Literatura•, V, 1932, p. 77· 
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tales, donde capell puede aplicarse al capullo que fabrica el gusano de 
sedal (comp. arag. capel con este mismo sentido 2) o a la faja de nubes 
que se ponen en la cima de una montaña 3, como en las orientales, donde 
puede referirse al haz que se pone encina del tresnal, en forma de para
guas, para impedir que pase el agua de la lluvia 4 o al caballete del tejado 
o bien, en el lenguaje espedalizado de la industria del corcho el <ttros de 
canemus que s'afegcix a la boca de les saques o balots de taps, quan per 
ésser massa plenes és impossible cosir-les•> 6 , etc., etc. 

Sombrero y berrct vinieron a hacer la competencia al vocablo genuina
mente catalán capell. El primero es un castellarúsmo claro, cuya introduc
ción data de época antigua, pues en el siglo xv ya se condena la pronun
ciación sembrero por sombrero 0 y Nebrija ya cita esta forma al lado de 
capell7. As!, pues, debió de arraigar muy pronto e incluso se extendió 
a Alguer 8 y al sardo logudorés y campidanés 9• 

Berret, en cambio, vocablo típicamente catalán, sufrió un desplaza
miento de significado, pasando de 'gorro, birrete' a 'sombrero'. La.signi
ficación primitiva que poseía el catalán medieval se ha mantenido en 
balear, al no desaparecer capell, con lo cual la lengua no tuvo necesidad 
de forzar berret a un corrimiento semántico. 

La introducción de palabras extranjeras afecta de un modo especial 
a las que se refieren a la indumentaria y al vestido, que cambia con los 
tiempos y cuyas modas se adoptan en los países vecinos junto con los 
nombres que las definen. Ya tendremos ocasión de estudiar en este 
mismo capítulo la influencia castellana en la denominación de algunas 
prendas de vestir, particularmente efectiva en la zona oriental. 

29. CALCES 'ruedias'.-Cat. cen. mitges . .....:.Etim.: dellat. e a 1 e e a 
(DCV B, !JCEC).-Areas: Mallorca, Menorca, Alguer, Fraga, Gandesa, 

l Tarragona, Tortosa, Valencia y Alicante, según DC V B. 
1 Según DORAO, Dice. y PARDO, Dice. 
1 Especialtueute en refranes que predicen el tiempo: •Quau Moutsi<1 fa capcll, 

guarda't d'ell~. etc. (DCV ll). 
' Ripollés, Plana de Vic, Llusancs (DCV B). 
1 Sant Feliu de Guixols ( BDC, XIII, 1925). 
• A. BADfA, Regles de esquivar vocables, núm. 298. 
1 NElllUJA, Lexicon, 1560. 
8 sumbreru' (MoROSI, Dial. cal. Alghero, p. 326); GUAR.'<ERIO, Dial. cat. Alghero, 

número 356. 
• sumbréri. •A Cagliari, in tono di scherzot (WAGNER, La li11gua sarda, p. 

209)· 
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Tortosa, Maestrat, Valencia, Alicante (DCV B) 1; Ibiza (Inf. M); Caste
llón (Colón, Voc. Cast.); Denia (EG); Ulldecona (ER); Benicarló (EA); 
Valderrobres (EL); Enguera (Martínez).- Cat. ant.: doc. Urgel año 
1055; R. Llull, Felix; Pere IV, Cronica; Ordinacions palati1les; D. Metge, 
Somni (DCV B); Desclot, Crimica, III, ed., ENC, p. 63: « ... e en las 
cames les calses ben estretes de cuyro ... • (equivale aquí a 'polainas'); 
A. Canals, Scipió e At~íbal, ed. ENC, p. 34: « ... semblants a les calfes 
deis minyons ... ~>; J. Roig, Spill, v. 2171, 2388. 

Nos encontramos ante una oposición meramente semántica. Las 
calces equivalían, en catalán antiguo, a <cpessa de vestit que cobria el 
peu i la cama, ajustant-se al contorn d'aquesta~> (DCV B). Esta acep
ción es la que ha conservado el balear en general, junto con las áreas 
valenciana y tortosina, para designar las medias modernas que llevan las 
mujeres o también los niños. Este sentido primigenio se conserva tam
bién eu el Alto Aragón (Ansó) y en el asturiano calza «calceta que sólo 
cubre la pierna, asegurándose al pie con una travilla• (DCEC), o bien 
en derivados tales como calcilla usado en Cardós y Vall Ferrera por las 
generaciones ancianas como sinónimo de 'media.' o 'calcetín' 2, en Dot 
y Prat de Comtc 3 , en Calaceite, •rremp, Urgel y Camp de •rarragona '· 
en la Litera 6 y en Dielsa. 0, con el significado de media sin pie para uso 
de hombres, o bien la variante del dialecto panocho carceta 7 o calceta 8 

con caracteres análogos. 
Por otra parte, en otras lenguas y dialectos ha subsistido el equiva

lente de calces con el valor de 'medias': calze en italiano y chausses en 
una gran parte de las hablas galorrománicas (Bloch-Wartburg, Dict. 
Etym.). 

Al cambiar la moda con los tiempos, las calces fueron usándose más 

1 Para alg1mas de estas localidades, la información viene corroborada con 
las noticias recogidas en monografias: Alguer (MOROSI, Dial. cal. Alghero, 41), 

Fraga (DARNII.S, Cat. Fraga), Tortosa (MusTRE, Cal. Tortosa), Gandesa (J. AMA

DES, Termes Gandesa). Para el valenciano, en general, véase M. GADSA, Vol?·• 20, 
y para el :Maestrat, G. GIRONA, V oc. 

1 Las generaciones jóvenes prefieren mitja y mitjó, términos del catalán 
COUIÍUl (J. COROAUNHS, Cardós). 

• ]. AIIIAD~s. Termes ... Gaudesa. 
' DCVB. 
• D. Co.r..I. Y AI.'l'ADAs, Colección de voces usadas en La Litera, Zaragoza, 1908. 
1 .A. DADÍA, Bielsa. . 
' ]URÓNIMO RAMfREz XARRIÁ, El panocho (Vocabulario popular murciano 

y otros aprmles de interés), Murcia, 1927. 

• G. SoRIANO, V oc. murciano. También ha pasado a signüicar .tembuchado 
eu tripa gruesa por el estilo de la butifarra. (ibid.). 
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larga$ hasta .llegar a la cintura. No obstante continuó aplicándosele el 
mismo nombre. Cuando en el siglo XVI se separan en dos piezas, la de 
ar.riba continuó llamándose calces (comp. esp. calzas, fr. chausses) o 
.ca/yons (comp. cast. calzón) 1 y la de abajo, abarcando las piernas y los 
pies, mitges calces, que en catalán del Principado se abrevió en müges, 
.como en castellano medias calzas se redujo a medias o en francés bas-de
.chausses se abrevió en bas 2• Nuestras áreas se han mantenido fieles a la 
sigtúficación antigua y aím hoy las calces designan las medias, al mismo 
tiempo que el uso de calfons, al principio -hacia el siglo xv o XVI

aplicada a la prenda que cubría el abdomen y parte del muslo, subsistió 
como térnúno común para designar el pantalón moderno, impidiendo, 
especialmente en las áreas baleáricas, la incorporación del galicismo 
panta}ons 8• 

30. CALCETINS 'calcetines'.-Cat. cen. mitjons.-Etim.: deri
vado de calya 'media', quizá adaptación del cast. calcetít~.-Areas: Ba
leares; calsotins Fraga, Valencia (DCV B) '; calcetins, Valencia (M. Ga
dca, Voc.); Detúa ( EG); Detúcarló (EA); Benabarre (Dadla, Contrib.) 5, 

Bisaurri (Haensch, p. 185). 
Tanto mitjó como calcetí parecen derivados recientes (de mitja el pri

,mcro y de calya el segundo), explicables por corresponder a prendas de 
moderna aparición. Calcetí será un término castellano, pero es curioso 
que ocupe con preferencia las zonas donde a las medias se las denomina 
calces, mientr~s que mitjons vive especialmente en aquellas en que se las 
llama mitges. 

31. CAL~ O N S 'pantalones'.-Cat. cen. pantalons.-Etim.: de
rivado de ,calfa.-Areas: Mallorca, Menorca, Alguer, Alicante, Valencia, 

1 1'odavia hoy se da este nombre a los pantalones de hombre antiguos que lle
gan sólo hasta la rodilla, en Sort, Donansa, Senterada, Pobla de Segur y Pradell, 
mientras que en otras comarcas las llaman cal¡;a curta ( DC V B). En catalán 
oriental calces ha sufrido una restricción de significado al aplicarse especialmente 
a los pantalones de la mujer . 

. a Para .esta evolución histórico-lingüistica, nos hemos basado en K. ]ADERG, 

•Wiirter und Sachem, IX, 137-172; DI,OCH ET WARTBURG, Dict. Etym. R. MIQUEL Y 

.PLANAS, cd. del Spill de J. RorG, II, nota a los versos 2171-2172; DCEC. 
• Sobre las vicisitudes sufridas por esta palabra, véase: .MrGLIORINI, Dal nomt: 

proprio al1romt~ comrme, Gcncve, 1927, p. 103 y, rcswnido, en S. ULLMANN, Préci:; 
de Sémantique Franfaist:, l!eme, 1952, pp. 244-245. 

& l'ara Fraga, también l!ARN!LS, Cal. Fraga. 
' En Denabarre también se usa mitjons. 

11 
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Tortosa (DCV B) 1; Ibiza (Inf. M).-Cat. ant.: Doc. s. xv; Docs~ años 
1529 y 1667.-Véase calces, § 30. 

Este término tiene particular vitalidad en las Baleares, mientras que 
en las localidades que cita el DCV B, por las noticias que hemos podido
recoger, ya está suplantado por el moderno pantalons. 

La adopción del equivalente castellano calzones como vocablo para 
designar el pantalón moderno tuvo lugar paralelamente en el panocho 1 y 
en el judeo-español, dialecto que, junto a calsón, usa también panta
lón y la palabra turca salvár 3• 

No desconocemos que en el catalán oriental, así como en algunos 
valles de los Pirineos occidentales, los pastores se cubren las piernas. 
con calyous, es decir, con unas antiparas de cuero que van de la rodilla 
al tobillo y se sujetan a un lado con botones o hebillas (DCV B).·Pero· 
insistimos en que se trata de una oposición semántica entre nuestras 
áreas y la oriental. 

Patztalons es de procedencia francesa -aunque formado sobre un 
apelativo italiano- y en Francia aparece con el sentido moderno en 
.r651. De allí pasa a Italia y a España. Es, por tanto, voz modema. 

32. FALDETES 'faldas'.-Cat. cen. faldilles.-Etim.: derivado de· 
falda (DCV B).-Areas: Mallorca, Ribagorza, Lérida, Pla d'Urgell, Camp 
de Tarragona, Calaceite, Priorat, Gandesa, Tortosa, Maestrat, Castellón, 
Valencia (DCV B; ALC, mapa núm. 795 '); Ulldecona (ER); Benicarló 
(EA); Dorges Dlanques (Arqués, Variants ... Borges, p. 39), Valderro
bres (EL); Penarroja (Haensch, p. 185). Véase mapa núm. 6.-Cat. ant.: 
Tiraut; Trabes Verge Maria: (!De caritat eren vostres faldetes» (DCVB); 
J. Roig, Spill, 2083 (DCV B). 

Los testimonios más antiguos son de faldetes, aunque los tres son de· 
autores valencianos. Faldilles no se documenta hasta principios del 
siglo xvr y es considerado como probable castellanismo por Cor.Jminas 
(DCEC, s. v. falda), mientras Moll lo da como seguro, por el sufijo· 
-illa, que tiene todo el aspecto de una procedencia castellana ( D C V B) 6 ~ 

1 El vocablo es también registrado para Tortosa por Ml;;STRE, Cal. Tortosa. 
1 Calzones 'pantalones, calzoncillos' (J. RAMÍREZ XARRIÁ, El Panocho); 
1 l\1. L. \VAGNER, Espigueo fudeo-espaliol, RFE, XXXIV, 1950, s; v. braga. 
' Además, las faldetas ha sido registrado en Disaurri, Renanué y Espés 

(Alta Ribagorza) por HAENSCII, p. 185. 

' Pmeba de la conciencia de forasterismo que se tiene de este suifijo, es la 
reacción purista que se efectuó en Barcelona al entrar el vocablo bombilla, renccióu 
que ncnbó por imponer una forma considetada más catalana, bombeta. .. · · 
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- ~!Jd~r 
CJ .¡,. f/dt u 

IIIIIIIl /.f 16. 1- t4 

~ ofrol vou.llos r,o ... tff .. ,,t.. ... ) 
rn~ltn lllfiílllt~ 

Id ll~ltcl~l 

IJl 

Id ptllllto-edalalslrdiv• 

KÚIIL ¡1 IIA .,1 llt •. 

Extensión de FALDE'l'ES (segú11 ALC, 795) 
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Ya hemos indicado, al principio de este capítulo, con qué intensidad se 
notaban los préstamos extranjeros en los grupos de vocablos referentes 
a piezas de vestir. 

IV. Vida fisiológica y seusible. 

33· BECADA 'cabezada, dormida'.-Cat. cen. becaina.-Etim.: de
rivado de bec, vocablo de origen céltico (DCV B).-Areas: Mallorca; Va-· 
lencia (Escrig; ·M. Gadea, V oc.; DCV B); Denia (EG); Castellón (Co
lón, Voc. Cast.); Maestrat (G. Girona, Voc.); Benicarló (EA); Villar del 
Arzobispo (Llatas); Tortosa (Mestre, Voc. Tort.); Camp de Tarragona 
(Montoliu, Voc.). 

En catalán antiguo sólo está documeutada la forma verbal, general 
en todo. el dominio con el significado de 'dormitar, dar cabezadas a 
causa del sueño: <cElls s'adornúren -llurs ajudants- vent los becan 
(J. Roig, Spill, 15449). 

Es un ejemplo de oposición de sufijos, pero los dos tipos no ofrecen 
una distribución homogénea, pues bccaina se extiende también en varias 
zonas del dominio occidental (vid. DCV B). · 

34· TALEN'r 'apetito'.-Cat. cen. gana.-Etim.: del griego TáAcwrov 
'balanza' (segím Diez, Littré, Rheinfelder); derivación del sentido de 
'disposición natural' salido de la parábola de los talentos (según Bloch, 
Lerch) 1.-Areas: Mallorca, Menorca, Barbara, Camp de Tarragona, Pla 
d'Urgell, Pallars, Ribagorza, Besalú, Massalcoreig, Agullana (Rose
llón) 2, Llofriu 3 (DCV B) 4.-Cat. aut.: Alcoatl. Libre de la figura del 

1 Para ver reswnidas las teorías dadas por los lhtgüistas sobre la etimología 
de este vocablo, véase J. VENY Cr.AR, Los supervivientes romdnicos de t a 1 en tu m 
'deseo', RLiR, XXI, núms. 81-82, 1957, §§ 4 y 5· 

1 El Dice. Aguiló da como zonas en que se usa talent en dicha acepción: Pro
vincia de Lérida, Rosellón, Mallorca. 

1 Sólo las generaciones ancianas. 
' Iruonnación que recogimos de las fichas de •La Calaixera. gracias a la ama

bilidad del señor M:oll. 
En Mallorca talenl es un vocablo de plena vitalidad, como observábamos en 

nuestro trabajo antes citado. Permftasenos añadir algunos ejemplos en que la 
palabra forma parte de Wl dicho popular: 

•Badai no ment: o son o talento mal d'enamorament.; o de cauciones folklóricas: 

Es qui té casa a pla~a 
esta bé si té dobbers; 
si uo en té, es a s'enrevés, 
perque seut s'olor des peix 
i sa lalct1t no s'cspassa. 

(Canciones recogidas ·eu Llucmajor.) 

Perendenga, perendcnga, 
ja t'ho pories pensar: 
qui té puput en sa feina 
cow té talent no té pa. 
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uyl (s. xrv); R. Muntaner, Cr(mica; Enquesta del Sant Graal; Libre de 
les Medicines; Procés de les Olives (DCV B); F. Eiximenis, Doctrina 
Compmdiosa, ed. ENC, p. 47: «Car sdevé's que has major laleHt e major 
set unes vegades que altreSl), 

Talmt tenía en catalán medieval el significado de 'deseo, inclinación, 
gusto', que ya entonces se usó concretado en el de 'apetito, gana de comer', 
según puede verse en el ejemplo arriba citado de Eiximenis. Hacia el si
glo xvr-xvu irrumpe en la Romanía una nueva acepción de la voz, 
nacida probablemente en Francia, en torno al círculo de traductores y 
estudiosos de la Biblia. La nueva significación de 'capacidad, aptitud, 
genio', se habría formado seguramente por una aplicación metafórica 
del talento de la parábola evangélica, entendido, por via traslaticia, como 
don, gracia o cualidad concedido por Dios a los hombres. El moderno 
vocablo pasó al catalán, a la lengua culta, si no directamente del fran
cés, a través del castellano. Poco a poco fué invadiendo el terreno de 
la lengua popular, especialmente en el catalán central, más ligado a una 
lengua literaria y más abierto a las nuevas corrientes lingüísticas, lo 
cual debió contribuir a que el viejo término talent 'apetito' entrara en 
decadencia y fuera desplazado en una gran parte de Cataluña. La eli
minación del vocablo no era de consecuencias graves para la lengua, 
toda vez que dejaba otros sinónimos (gana, fam y tantos otros nombres 
pintorescos) que llenaban aquel hueco. En cambio, en las Baleares y al
gunas zonas del catalán occidental propiamente dicho, así como del Ro
sellón, por ocupar áreas aisladas o laterales, por estar desligadas de la 
lengua culta y ser reacias a los términos de carác.ter abstracto, han man
tenido más tiempo y con más firmeza el antiguo vocablo. Por lo que 
al resto de la Romanía se refiere ha ocurrido algo parecido en provenzal 
y retorrománico 1• 

35· FREDOLEC, -EGA 'friolento'.-Cat. cen. fredolic.-Etim.: de
rivado del latín f r i g i.d u 1 u , diminutivo de f r i g id u m , con el 
sufijo -ec (DCV B).-Areas: Baleares, Gandesa (DCV B). 

Como vemos, jredolec tiene escasa extensión en el dominio peninsular, 
donde se prefiere este vocablo con otros sufijos: fredolic (cat. central y 
occidental), fredeluc (rosellonés). Algunas hablas occidentales y valen
cianas sobre fredolic han formado fredolí, como en varios pueblos de Ma
llorca fredolec ha pasado, por cambio de sufijo, a fredoler fr~dQI~,-~r~ (pron. 

1 Hemos resumido algunos aspectos de nuestro trabajo antes mencionado, 
ul cpte remitimos para ver el problema estudiado no sólo en catalán sino en la'> 
lenguas románicas. Con ello llemos anticipado algw1as de las conclusioucs de 
nuestro trabajo. 
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V. Vida psicológica. 

36. BECAR 'colarse, distraerse'.-Cat. cen. badar.-Etim.: vid. § 33· 
Areas: Mallorca, Valencia (DCVB), Denicarló (EA); Villar·del Arzo
bispo (Llatas). 

Se trata de una simple evolución de significado, a partir de becar en 
su sentido de 'dormitar', la cual no ofrece ninguna dificultad. Con idén-
tico significado se formó el postverba! becada. · 

37· BECADA 'coladura, error'.-Cat. cen. badada.-Etim.: · deri
vado de becar (vid. § 36).-Areas: Mallorca, Valencia (DCV B), 1 Ibiza 
(Inf. M); Denicarló (EA); Villar del Arzobispo (Llatas). Véase el § 33 
y el § 36. 

38. FELLÓ 'irritado, enfadado'.-Cat. ceu. etlfadat.-Etim.: pro
bablemente del fráncico * filio, -o 11 s 'verdugo' (DCECJ.-Areas: Ma
llorca; Ibiza (Inf. M) 2; Pcuarroja (Dajo Aragón) {Pallarcs, V oc. Pena
rroja).-Cat. aut.: Jaume I, Crom'ca; R. Llull, Libre de Cot~templació; 
Desclot, Cronica; A. March, LXXXVIII; Tirant; .Alegre, Transforma
cions d'Ovidi (DCVB); B. Metge, Sermó, ed. ENC, p. 50: <cQuan la veu
rets tornar, si plora - ni és fellot~a, - abra~ats-la, que a poca estona
farets la pau»; J. Roig, Spill, 6781; Torra, Thesaurus, 1653. · 

En catalán antiguo no sólo es abundante el sustantivo, sino también 
sus derivados fellotlia 'indignación' y enfellot~ir-se 'irritarse',· que han 
desaparecido de la lengua actual. Felló, en cambio, se mantiene con 
cierta lozanía en el balear y en la mencionada localidad aragonesa, donde 
debe de ser un catalanismo antiguo. Pero téngase en cuenta que en Ma
llorca se conoce también el término que hemos señalado· par~ el cata
lán central, enfadat, más corriente que felló y que se impone en todo el 
domitúo, excepto ep algunos dialectos, como el castellonense, donde sobre
vive como término popular etmtjar-se 3, de rancio catalanismo y, por eso, 
incorporado a la lengua literaria. · . 

La honda decadencia que sufrió el cultivo de las letras catalanas a 
partir del siglo xvr provocó el desmoronamiento y descomposición de la 
lengua literaria. Sólo en el siglo xrx, al calor del Romanticismo, tendrá 
lugar el resurgimiento de dicha literatura, que había languidecido du
rante tres siglQs. Los escritores de la <cRenaixen~ao se esfuerzan por reha-

1 Para Valencia también rcsgistra la voz EsCRIG. 

• Con el matiz de • triste'. 
a Cor,óN, Voc. Casi. 
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cer y revitalizarla lengua literaria catalana. Por elle, acuden a lon gran
des modelos m;}dievales para restaurar el léxico castizo y limpiar la 
lengua de las impurezas y barbarismos que se había apropiado. Edtre 
las palabras reintroducidas figura fcll6, pero que sufrió la contanúna
.ción semántica del castellano felón 'traidor, cobarde' 1• 

39· PUDENT, -A 'quisquilloso, malhumorado'.-Etim.: del latín 
p u ten te, en sentido figurado.-Areas: Mallorca, Valencia, Alicante, 
Pego (DCV B); Ibiza (Inf. M.). 

El paralelismo estriba en una acepción secundaria, pues en la pri
maria de 'fétido, que despide mal olor', la voz es común a todo el do
núruo. 

40. FLASTOMAR 'blasfemar'.-Cat. ceu. renegar.-Etim.: del latín 
blastimare, influídoporlaf(ph)de blasphemare (DCVB). 
Areas: Baleares, Alguer, Penedes (DCV B) 2.-Cat. ant.: J. Roig, Spill, 
9528: tVeureu cridar e flastoman>; Libre de la .M ostasaferia; Lo so11mi de 
follan Johan; lloades, Llibre dels feyts d'armes (DCV B) 3• 

En catalán central flastoma.r se considera de la lengua culta, mien
tras que en las áreas citadas' es popularísimo. En· :Mallorca incluso se 
usa el postverbalflastomia 'blasfenúa' (cat. cen. reuec). 

41. MODORRO, -A 'callado, taciturno'.-Etim.: del romance ar
caico *m u tu r r u, voz emparentada con el vasco mutur y que puede 
ser de origen prerromano o tomada del vasco, donde a su vez podría 
ser de procedencia latina (DCECJ.-Areas: Mallorca, Tortosa, Maes
trat (DCV B) 6; Castellón (Colón, V oc. Cast.), Benassal (C. Salvador, 
Voc.).-Cat. ant.: Ll. Requeseus (Canyoner Universitari, s. xv): «Xpist 
procura los mudorros,>. Con el sentido de 'ignorante, falto de inteligencia 
o juicio claro' en: B. Metge, Somni; Corbatxo; J. Roig, Spill, 8733 
(DCVB). 

Este signi,ficado es una derivación semántica, fácilmente comprensi
ble, de modorro, -a aplicado a las ovejas o cabras que sufren modorra, 
enfermedad que las deja aturdidas. El sentido priirugeruo es particular-

1 Véase DC V B. 
1 Para el alguerés, también registra la palabra Moaosr, Dial. Cal. Alghero. 
• En los tres últimos aparece con el sentido de 'maldecir'. 
' Incluimos una zona, el Pencdés, que pertenece al catalán oriental. 
1 Para Tortosa, veáse también MESTRI~. Voc. Tortosa. 
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mente vivo en las mismas áreas. En ellas, excepto en el dotilinio insu-· 
lar, se ha formado incluso un derivado verbal, amodorrar-se «tenir mo-' 
dorra o ensopimenb. 

42. MAGENCAR. En la expresión: no st&bcr que es magenca, cast. no 
saber lo que se pcsca.-Etim.: <le magenc, formado sobre maig, por refe
rirse en su acepción primaria a las operaciones agrícolas que se hacen 
hacia el mes de mayo (DCV B).-Areas: Mallorca, Menorca, Valencia 
(DCV B); (M. Gadea, Dice. Gen.). 

Es un paralelismo especial de nuestras dos áreas sólo en cuanto al 
uso traslaticio del vocablo, que, en su sentido originario de 'desortijar, 
aparar', es común a todo el catalán. 

V. Vida religiosa. 

43· MISSAR 'celcbrar'.-Cat. cen. dir missa.-Etim.: derivado de 
missa.-Arcas: Ibiza, 'l'ortosa (DCV B).-Cat. ant.: J. Roig, Spill: «Ca
pcllans ... <¡ui tots matins misscmt combrcguen& (DCV B). 

44· DESENA (DEL ROSAR!) 'decenario'.-Cat. cen. dcna.-Etim.: 
del lat. vulgar de e é u a (DCV B).-Areas: Baleares, La Junquera, 
Cadaqués, Torroella de Montgrí, Banyoles, Llanas, Olot, Mequinenza 
(ALC, mapa núm. 616); Benicarló (EA). 

Es curiosa la conservación de la -s- sonora intervocálica, que por 
regla general desaparece ( p 1 a e ere > plaer) 1• Obedecerá a cultismo, 
por ser palabra eclesiástica (Comp. § r6 cementeri). 

VII. Enfermedades y defectos físicos. 

45· DOLENT 'enfermo'.-Cat. cen. malalt.-Etim.: de do 1 e u te 
'que tiene dolor' (DCV B).-Areas: Ibiza, 'fortosa, Viuaros, Castc
Uón (DCV B); Valencia (l\1. Gadea, Dice. Gen.); Be1úcarló (EA); Ullde,. 
cona (ER); Valderrobres (EL). Comp. Bielsa dolent, -a 'endeble, débil, 
de poca resistencia' (Badía, Bielsa). -Ca t. ant.: Tresor de pobres (ver
sión catalana del s. xrv); Doc. año 1506: «Les egues son arribades assí 
molt flaques e dole11tes1>; doc. año 1533 (DCV B). 

De las Baleares, sólo la isla de Ibiza mantiene esta acepción. En Ma-

1 Vid . .Moi,r,, Gram. llist. e al., p. 114; llADÍA, Graw. hist. cat. § 71. 

. •· .. 
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lloren debió usarse también, a juzgar por una canción popular -que 
reproduce el DCV B- en la que aparece dolent en este sentido. 

Es curioso observar cómo se ha resuelto la homonimia de dolettt 'en
fermo' con dolwt 'malo, perverso', si es que llegó a tener lugar. Las hablas 
arriba señaladas que usan dolent en su sentido de 'enfermo', disponen de 
un término diferente para expresar la maldad moral: el ibicenco se sirve 
de mal, -a y las hablas del Bajo Ebro, Ulldecona y Valdcrrobres, de roín, 
documentado desde el siglo xv 1• 

46. BUA 'daño, pupa' (lenguaje infantil).-Cat. cen. pupa.-Eti
mología: Voz onomatopéyica del lenguaje infantil.-Areas: Menorca, 
Ibiza, Maestrat (DCV B) 2; Benicarló (EA); Ulldecona (ER); Murcia, 
hacerse búa o buba (G. Soriano, Voc. murciano). 

Simple creación onomatopéyica, típica del lenguaje de los niños. En 
Mallorca se dice oi-oi. 

47· DURANYA, DUANYA 'úlcera, búa, pústula'.-Arcas: buranya 
Mallorca, Menorca (DCVB); bua1~ya 'l'ortosa, Valencia (DCVB; M. Ca
den, V oc. 46); btta1ia y buba1ia 'llaga o pústula' Murcia (G. Soriano, V oc. 
murciatw} .-Cat. ant.: busa1:ya: Flos de les M cdicines (s. XV): oA les 
busanyes que es fan dins lo nas1>; Llibre de M wescalia; buanya: R. Llull, 
Blanquema; doc. año 1377 (DCV B). 

Se desconoce la etimología de buranya, que quizá pertenezca a la 
familia del aranés büra 'chichón' y del cat. burrot 'tumor' (Sant Lloren~ 
dels Morunys) 3• En cuanto a buanya, Alcover y .Molllo relacionan con 
bua. Dada la gran afinidad fonética de esos vocablos y puesto que en 
catalán antiguo encontramos busanya, que pudo dar buanya por caída 
de la-s- intervocálica, es probable que se trate de variantes_ de una misma 
palabra •. 

48. PIGOTA 'viruela'.-Cat. cent. verola.-Etim.: derivado de piga 
(DCVB).-Areas: Baleares, Rosellón picota (Grandó, Voc. rossellones); 
Arán, pi gota, pigutús 'que tiene las marcas de la viruela' (Candó, V oc. 

1 tDeveu tenir rohí11 luqueb (Lo Somni de ]ohan ]oha11, ap. tCanr;oner Sati-
rich Valenci:U, p. 97, v. 262). 

1 Para Menorca, vid. tan1bién MOLL, Dial. Ciutadella, p. 429. 
1 Vid. COROMINAS, Voc. aranés. 
' Asi parece que lo ú1terpreta últimamente F. DE B. MOI.L en Notes per a una 

valoració del lexíc de Ramon Llull, Separata de •Estudios lulianoso, I, fase. 2, pá
gina 17. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



JUAN VtNY CI.AR :aU, XI.II, 1958-59 

aran¿s; ES); Alta Ribagorza pigüeta, pigota (Ferraz, Voc. Alta Riba
gorza); Espés, Bonánsa, Noales, Ardanuy pigota (Haensch, p. 173); La 
Litera, pigota, pigotoso (Coll y Altabas); Aragón picueta, picotoso 'picado 
de viruelas' (Bad{a, Bielsa; Pardo, Dice.; Arnal, Alto aragon¿s); Pena
rroja (Paliares, Voc. Penarroja); Fonz (Bosch, Voc Fonz); Valderrobres 
(EL); Lérida (EF); Camp de Tarragona (Inf. C); Castellón (Colón, Vo&. 
Cast.); Benicarló (EA); Ulldecona (ER); Valencia (Escrig; M. Gadea, 
Voc. so.; Inf. S); Denia (EG); Murcia pigota, pigotoso (al este), picota 
(en la huerta) (G. Soriano, Voc. murciano); sardo campidanés pigótta 
(Wagner, Lingua sarda, 231), Otana pigota ( BDC, X, 140).-Cat. anti
guo: J. Roig, Spill, 9003. «Los de pochs mesos, /pobres e richs, /han per 
igual,/ tots semblant mal:/ pigotes, rosa»; 'l'orra, Thesaur.,s, 1653. 

En general, en las áreas citadas pigota es el único vocablo existente 
para designar la enfermedad de la viruela. Ahora bien, en algunos sitios 
{Pallars, Ribagorza, Ripollés) 1, pigota se aplica únicamente a los anima ... 
les, especialmente a las ovejas, reservándose verola para las personas 
(Olot, Collsacabra) 2• 

El algunas localidades occidentales se conoce la forma del catalán cen
tral verola, pero es probable que sea de introducción reciente. En Bala
guer es el término de la gente más cultivada, mientras que pigota se 
considera vulgar. 

Curioso es el caso de Bellpuig (Lérida), donde se usa verola común
mente, mientras que pi gota se aplica a la marca que deja la vacuna 8• 

Como hemos señalado más arriba, en catalán antiguo debía de ser 
un vocablo muy popular. Incluso se propagó a los dialectos sardos. 

49· PIGOTA BORDA 'viruelas locas, varicela'.-Cat. ceo.: verola 
borda.-Areas: Baleares, Valencia, Tortosa (DCV B); Benicarló (EA); 
Ulldecona (ER). . 

Se trata de una variedad benigna de la viruela. 

50. ROSA 'sarampión'.-Cat. cen. sarampió, xarampió.-Etimo
logia: de rosa, entendido metafóricamente por las manchas rojizas que 
esta enfermedad origina en la cara.-Areas: Mallorca, Menorca: Valen
cia 'alfombrilla' (M. Gadea, Voc., sz); Castellón (Colón, Voc. Cast.); 

1 R. VIOI.ANT I Sll>IORRA, El t1om, les habituds, les futlcions i les tnalalties d1 
les ovelles al Pallars Sobira,· p. 149. 

• Dice. A guiló. 
1 lnfonuacióu del aeiíor Figuerola, natural de aquella localidad. 
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UrgeJl; Ulldecona (ER); Valderrobres (EL).-Cat. ant.: J. Roig, Spill, 
'9003 (vid. § 48). 

· En la mayor parte de estas regiones el pueblo acostumbra llamar con 
oeste nombre, rosa, el 'sarampión' y la variedad denominada en medicina 
'rubeola'; como en general en el catalán central las dos se llaman saram
pió. Pero en algunas localidades, como Ulldecona, Valderrobres y Bala
gucr, se matiza entre rosa, enfermedad que se manifiesta en las placas 
rojizas de la cara, y sarrampió, cuyos síntomas son unas pequeñas man
-chas rojas, como picaduras de pulga. Parece que aquélla es más fuerte. 

Sarampió es, en catalán, vocablo moderno, quizá tomado del caste
llano (cfr. Moll, Supl. REW, 1290). Por lo menos no conocemos docu
mentación antigua. En la mayor parte del catalán oriental ha arrinco
nado al antiguo rosa, mientras que, en la parte occidental, éste se ha 
mantenido sea como término único, sea conviviendo con sarampió, gra
das a referirse cada vocablo a modalidades de una misma enfermedad. 
En Valencia, además de pallola (véase § 51), se conoce rosada o rosa, 
formado sobre rosa (Inf. S). 

51. PALLOI,A 'sarampión'.-Cat. cen. sarampió, xarampió.-Eti
mología: derivado de palla.-Areas: Ibiza, Valencia ( DCV B; M. Ga
<lea, Dice. Gen.); paiola Villar del Arzobispo (Llatas). 

En el balear el vocablo es exclusivo de Ibiza donde coexiste con rosa, 
·que se considera una dolencia de menor gravedad. Ya hemos visto 
que en el resto de las Baleares se usa rosa. Es curioso que el mismo tipo 
léxico haya servido en aragonés y alguna localidad de Almería para desig
nar las 'viruelas locas': pajuelas en Aragóu (Pardo, Dice.; Borao, Dice.) y 
payttelas en Bédar (prov. de Almería) (DCEC). En mallorquín y cata
lán occidental corresponden a la llamada pi gota borda ( § 49). 

52. LLOSC o LLOSCO, -A 'cegato, corto de vista'.-Cat. cen.llusco. 
Etim.: del lat. 1 use u s 'tuerto' (Moll, Supl. REW, 2049) 2.-Areas: 
Mallorca, Menorca, Ibiza (Inf. M.); Ulldecona (E R); Castellón (Colón, 
Voc. Cast.); Valencia (Escrig; M. Gadea, Dice. Gen., Voc., 49; Inf. S); 
Villar del Arzobispo (Llatas); Murcia llosco, -a 'oscuro, fosco, a media 
luz' y enlloscarsc 'oscurecerse, nublarse' (G. Soriano, Voc. murciano).-

1 V. SERRA I llor,nú, Calendari Folllloric d' Urgell, Barcelona, s. a., p. 230, 
«De pigota i de la rosa - sou singular advocat...t (Goigs a S. Magl). 

1 Para un estudio semasiólogico de los nombres de los defectos de la vista 
en las lenguas y dialectos románicos, veásc W. v. WARTBURG, Die AusdYiicke fiir 
die Felller des Gesichtsorgans Í1J den romanischen Sprachen und dialektm, RDR, 
III, 1911, pp. 402-503. 
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Cat. ant.: J. Roig, Spill, 8707, r5523; A. March, XLII: <esa fa9 és gran ab 
la vista molt /osea• (DCV B). 

Los nombres referentes a los defectos de la vista manifiestan escasa 
estabilidad en su significado, que fácilmente se confunde y entrecruza 
con el de otros nombres que designan enfermedades de la vista de carác
ter diferente. 

L u s e u s significaba en latín clásico 'tuerto, falto de un ojo'. 
{cf. cast. ant. y mirandés lusco con este sentido) 1, pero pronto se 
desplazó de esta área semántica, pasando a a. significar 'bizco' en astu
riano y valenciano 3 {comp. fr. louche) y 'cegato' en catalán y balear. 
En menorquín llosa era sinónimo de 'tuerto', pero hoy sólo se aplica al 
que ve poco 4• En mallorquín se usa también la expresión a les llosque:; 
'a· oscuras'. 

Pero el paralelismo de las formas del balear y del catalán occidental 
estriba en la evolución de la vocal tónica 21 que en dichas áreas ha su
frido el cambio en 9, normal en catalán {comp. 1 tí p u > llop), míen.;. 
tras que en el catalán oriental se ha mantenido como u, sea por influen
cia de llttcar 'ver', sea por derivar de un étimo latino 1 ü se u s por con
taminación vocálica de 1 u x 6• 

La -o final de ambas formas, llosco, llusco es seguramente de influen
cia castellana 6• 

53· TORT 'tuerto'.-Cat. cen. bomi.-Etim.: del lat. t o r tu.
Areas: Baleares, Reino de Valencia, Ulldecona, Calaceite, Maella, Mequi
nenza, Gandesa, Flix (ALC, mapa núm. 293) 7; Benicarló (EA); Valderro
bres (EL); Penarroja {Pallares, Voc. Penarroja). Véase mapa núm. 7·
Catalán ant.: J. Roig, Spill, I5322: «com 1 ome tort /rey entrels ~echs•; 
Nebrija, Lexicon, rs6o: «tort de u" ull, luscus, i; cocles, itis; 'tort lo mateix.: 
unoculus. i.• 

Parece que el significado prístino de tort fué 'bizco', es decir, 'que tuerce 
la vista', y en este sentido lo tenemos documentado en el siglo xv: q,tort: 

1 Según G. DE DIUGO, Dice. Etim. 
1 Quizá ya enlatin popular, según BI.ocu-WARTDURG, Diet. Etim. 
1 G. DE Drnco, Dice. Etim. Pero en valenciano puede sig¡úficar 'bizco' y 

'miope', segím Escruc. 
' Vid. Ac/arime11ts en BDC, II, p. 97· 
' Véase J. COROIIUNAS, Voe. am11. y DCEC, s. v. luseo. 
• Vid. P. BARNII.S, Fossils de la llmgua, BDC, II, p. 10. 
' Para el castellonense, vid. también Cor.óN, Voe. Cast., y piua el valenciano

EscRIG; M. GADnA, Dice. Gm. y Voe, 51. Nuestras encuestas confirman la locall• 
zación geográfica de este ténnino: Dl:nia (EG); Ulldecona (ER). 
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limus, a, um, ut limis oculis1> 1• Pero ya en esta época debía coexistir con 
tort 'tuerto', pues ya hemos visto la cita de J. Roig y del Diccionario de 
Nebrija. Es curioso que en el leridano se haya operado una evolución 
idéntica: en este dialecto occidental (véase mapa citado) al que le falta· 
un ojo se le llama gt,erxo, que, en cambio, en la mayor parte del domini() 
catalán significa 'bizco' ( < italiano guercio, procedente del germ. dwerl• 
'oblicuo', según DCV B). Ya nos hemos referido más arriba (§ 46) a 
la facilidad con que dos nombres que designan defectos visuales traspo
nen sus áreas semánticas. 

54· MOSTELA 'roncha, equimosis' (mancha negruzca producida 
por extravasación de la sangre a consecuencia de un golpe).-Cata
lán cen. sangtrai't, mula.-Etim.: dellat. muste 1 a, en sentido figu
rado.-Areas: Mallorca, Menorca, Tortosa, Camp de Tarragona, Vic-
(DCVB). 

Es frecuente designar la equimosis con nombres de animales. Compá
rcs~ el cat. mula con el aragonés burra. A veces se buscan otra clase de 
nombres descriptivos, como gMrof! (Ulldecona), bla" (Lérida), blailra. 
(Benicarló). 

55. PADRASTRE 'padrastro, respingón' (trocito de piel que se le
vanta en la parte del dedo inmediata a la uña).-Cat. cen.: repeló, dese
nemic, ettemic.-Etim.: dellat. p a tras t r u 'padrastro (acepción pri
maria)', aplicado a los respingones por ·las molestias que ocasionan 
(DCV B).-Areas: :Mallorca, Valencia (DCV B; M. Gadea, V oc., 50).. , 

He aquí un vocablo con variedad de sinónimos, fruto de la exube
rante imaginación popular. A los ya citados, podemos añadir grell~ 

rep¿t, repeló, repelló, reveixí (DCV B}, que ocupan distintas zonas del 
dominio, sin unidad en su repartición geográfica. 

Padrastre suele pronunciarse, con disimilación de líquidas, padastrer 

VIII. V ida social y comercio. 

56. CARRERA DE SANT JAUME 'Vía láctea'.-Cat. cen. camf 
de Sa11t Jaume.-Etim.: compuesto de carrera < lat. e arra r i a y 
Sa11t J aume < la t. S a n e tu J a e o m u . -Areas: Mallorca, Ibiza, Or-

1 J. EsTnvn, Diccio11ari Catalt)-L/ali, Veul!cin, 1481 (ap. Dice. Aguiló). Tam
bién CJl este sCJttido lo registra el Diccionario de Nebrijn: dort d~ ulls. strnbo, stra
bonist {Nl\URIJA, Lexicon, 1560). 
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ganya; Pobla de I,illet la carrera de Cerda"ya (DCV B).-El uso de ca
rrera 'camino' es frecuentísimo: Mwltaner, Cróm'ca (DCV B); R. Llull, 
Llibre de'Amic e Amat, ed. ENC, p. 27; F. Eiximenis, Doctrina campen
diosa, ed. ENC, p. 25: (lBenaventurats són tots aquells qui temen nos
tre senyor Déu e aquells qui van en les sues carreres~>; B. Metge, Somni, 
ed. ENC, p. 162. 

El uso de carrera, como término de la lengua común, se ha conser
vado en Mallorca, pero restringido en 'espacio de calle correspondiente 
a la anchura de la fachada de una casa'. Así, pues, las mujeres (lagranen 
sa carrera)) o <(reguen sa carrera1>. En aragonés, en Benasque (Badía, 
Contrib.) y Bielsa (Badfa, Bielsa), parece que se ha conservado también 
esta voz, equivaliendo a 'calle'. En cambio, en la expresión arriba apun
tada ha quedado fosilizada la significación medieval de 'camino' 1• 

57· MALNOM 'apodo'.-Cat. cen. motiu.-Etim.: compuesto de 
mal y nom.-Areas: Mallorca; Ibiza (la capital; Inf. M); Valencia (F.s
crig; M. Gadca, V oc., 85; Inf. S); Castellón (Colón, V oc. Cast.); Beni
carló (EA); Ulldccona (ER); Lérida (EF); Viella ( BDC, VI, 30). 

En catalán occidental se conocen otras denominaciones: renom 
(Oliana) (EE), motada (Urgel, Segria 2; Benasc), mote 3 (Valderrobres) (EL). 

58. MENUTS 'monedas de poco valor, calderilla'.-Etim.: del latín 
mi n u tu 'pequeño'.-Areas: Mallorca, Alicante (DCV B); Ibiza (Inf. M) 
Denia (EG); Valencia (Escrig, Voc., 85); Castellón (Colón, Voc. Cast.); 
Benassal (C. Salvador, Voc.); Ulldecona (ER).-Cat. aut.: Doc. año 
1359: «Rebérem ... quatrecentes setanta nou lliures de menuts1>; Doc. año 
1541 (DCV B). 

Menuts era antiguamente el nombre genérico que se daba a los dine
ros de vellón de Aragón, Cataluña y Valencia. Los había de muy diver
sas clases: memtts barcelonesas, m. de la terra, m. doblers, m. de Vicl:, etcé
tera 4• En las áreas indicad9.s se ha conservado este nombre para apli
carlo a monedas de poco valor (calderilla) o a billetes pequeños. En Ma
llorca, a la calderilla se le llama también ferro, por una curiosa metoni-

• 
1 En la Segarra se ha conservado el derivado carrerada tcami per on passen 

els ramats de bestiar que llurs pastors menen o tomen de fira. ( BDLLC, IX, pá
gina 234). 

• Según DCVB. 
1 De influencia castellana, sin duda. 
' Véase amplia iufonnacióu ea F. MA'!EU Y Lr,OPIS, Glosario hispdnico d• 

Numismdtica, llarceloua, 1946. 
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mía. En Ulldecona más vivaz que tnenuts es el castellanismo perretes, 
que toma forma masculina en Benicarló,' perrets (compárese con el ibi
cenco canets). 

59· VIDRIOLA, VEDRIOLA 'hucha, alcancía'.-Cat. cen. guar
diola.-Etim.: oe guardiola, deformado por cruce popul~r con vidre 
(DCV B),-Areasr Mallorca, Camp de 'rarragona, Lérida, Vinaros, Sueca, 
Xativa, Alicante (DCV B, s. v. guardiola); Ibiza {Inf. M); Denia (EG); 
Tortosa (Mestre, V oc. Tortosa); Benassal (C. Salvador, V oc.); Castellón de 
la Plana, Villarreal, Artana {Colón, Voc. Cast.); Benicarló (EA); Onda 
(Dice. Aguil6); Murcia, {distr. de Dolores) {G. Soriano, V oc. murciano) .1. 

Se trata de una deformación popular de guardiola, por contamina
ción de vidre, pues hay alcancías que se construyen de barro vidriado. 
Lladriola es otra alteración por analogía de /ladre, como rodiola (Ullde
cona) lo será de rodar (no de rod6, porque en esta zona se pronuncia 
recl6, vid. § 156). 

Hs curioso que guardiolcz aparezca también en la localidad andaluza 
de n.ncarés (Ahucría) (luí. A). 

6o. ATAÜLLAR, 'l'AÜLLAR, occ. 'calcular a ojo la extensión de 
un campo, apuntar, mirar, observar', mall. TRAÜLLAR 'manejar los 
negocios a su modo o mezclarse en todos' (Amengual) 2, 'ir de aquí allá, 
moverse sin parar'.-Etim.: ataiillar se ha formado, según Corominas, 
sobre taiilla, nombre de una medida agraria, procedente del árabe t á -
1.1 ~ i 1 a 'trozo de tierra'. Traiillar no es más que una alteración del mismo 
verbo3.-Areas: Mallorca, Poboleda (Priorat), Cerdaña, Segria, To.rtosa, 
111aestrat, Castellón, Valencia, Alcoi, Ribera de Xúquer'; Ulldecona (ER) 
.taii/lar 'divisar, distinguir'.-Cat. ant.: J. Roig, Spill 6; texto siglo xv 
(Dice. A gtti/6): <clo diable que tant traulla per a perdre la nostra anima ... &. 

En Cerdaña y Mallorca el significado es el mismo, 'moverse, ir y . 
venir', siendo posiblemente el significado que da Amengual una mala 
interpretación, como apunta Cororuinas. En ambas zonas .se ha formado 
un postverba! traüll, cat. 'trafec', cat. 'ajetreo'. Obsérvese en :ellas, ade-

1 En Valencia convive con lladriola (M. GAD~A. V oc., 85; Inf. S) y en Lérida y 
Balaguer, con guardiola (EF, EV). 

s J. J. AMENGUAr., Nuevo Diccionario mallorquín-castellano-latín, II, 1878. 

• J. COROMINES, Mots calalans d'origen arabic, BDC, XXIV, I9J6, pági
nas 30-32. 

' 1J.CVB,· J. COROMINUS, id. 
• J. COROMINUS, (d. 
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más, tina mayor prolongación semántica, frente a las acepciones del valen
ciano,· más_ ajustadas al significado primitivo. 

61. ALMU'l' 'almud'.-Htim.: dd árabe a 1-m u d d.-Arcas: Ha
lean:s, Sopcira, Bouansa, Pont de Suc:rt, Surt, Calaceite, Castcl16u, 
Sueca, Ga11<Ha, Alcoi, 'l'ürbcna, Pego, Alicante ( DC V B). -Cut. ant.: Or
di1taciotts Patatines, Costums de Tortosa; doc. aiw 1373; ]. Roig, Spill 
(DCV B); Llibre de j~[ostar,:aferia, p. 42: <1H <.fUe los hostalers hagen haver: 
almuts, punyerons e migs punyerons a la dita mesura>>. 
· Esta palabra conoce otras variantes, por los distintos cambios foné
ticos que ha sufrido el artículo árabe al-: atmmt, amut, armut. Además, 
como sucede a menudo con otras medidas, la capacidad varía segt'm bs 
comarcas. 

IX. Oficios y cargos. 

62. HA'l'LE, UA'l'LLE 'alcaldc'.-Cat. n·u. alcaldc.-Eti111.: de 
b a j u 1 u 'mozo de cuerda', 'portador de pc!;os' ( lJC V JJ). -Arcas: lla
learcs, Esterri d'Aueu, Sort, Trcmp, Oliana, Ager, Balagucr, Borgcs 
Blanques, Alcarras, Flix, Gandesa (ALC, mapa núm. 59) 1• También 
se registra en algunas localidades del catal<í.n oriental.-Cat. ant. (con 
las acepciones medievales, naturalmente): doc. <uw 1248; Arnau de Vi
lanova; docs. aiíos 1310 y 1410 (DCV B). 

En catalán antiguo batle tenía el valor de 'encargado de administrar 
justicia', de 'gobernador de un castillo' o de 'administrador', de los que 
se pasó al moderno de 'alcalde'. También en la época medieval se cono
da alcalde, término de origen árabe, que sufrió una evolución semántica 
parecida a la de batlle, al pasar de 'encargado ele administrar justicia' 
a 'alcalde' en el sentido moderno. Pero esto no tuvo lugar hasta el si
glo ·XVIII. Es decir, que las dos palabras son de ascendencia antigua, 
aunque la conciencia lingüística del pueblo considera batlle como más 
genuino y tradicional, cosa que ocurre incluso en el catalán oriental 
donde no se desconoce su sigtúficado, aunque carezca de vitalidad. Sólo 
la coincidencia de alcalde con el término de la lengua oficial ha contri
buido al éxito de su equivalente catalán, el cual ocupa todo el reino de 
Valencia y va ganando terreno de cada día, en el Principado, a costa del 
término, considerado como más castizo, batlle 2• 

1 Véase A. M. llADfA MARGAIU'r, Alcalde. Difu.~ióll dr. m1 arabismo m co.talá11. 
dlomcnujc a Millús Vnllicrosat, Ilarcclona, 1954, I, mapa de la p. 7 r. 

2 Hcsnmimos de A. M. BAvfA MAnGAIU'r, ob. cit. 
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63. CALCINER 'calero' (el que hace o vende cal).-Etim.: derivado 
de calcina 'cal' (hoy vivo en Alguer y Benasc, segú~ .A,LC, mapa núm. 364). 
(DCV B).-Areas: Mallorca, Menorca, Rosellón, Ampurdán, Vall d'Aneu, 
Urgel, 'rortosa, Maestrat, Castellón, Valencia, Xativa, Alcoi (De; V B) 1,

Cat. aut.: Encontramos calciner 'calera, horno para la ca.l': Doc. año 
1434; y calcina 'cal': Desclot, Crónica (DCV B). 

64. MURADA 'muralla'.-Cat. cen. muralla.-Etim.:. derivado de 
mur.-Areas: Baleares, 'fortosa (DCV B); Ulldecona (ER).-Cat. anti
guo: El DCV B cita un documento antiguo, sin fijar la fech~: ~cat ultra 
ql:le la murada de la present vila ... &. 

65. LLAMBROIX 'pujavante' (para cortar el casco a las caballe
rías).-Cat. cen. botavant.-Areas: Baleares, Gandesa, Tortosa, Valencia, 
Sueca, Cultera, Pego, Alcoi (DCV B); Benicarló (EA) 2.-Cat. anti
guo: Doc. afio 1437: <~Quatre lambroxos de ferro petits»; Dies:, Llibre de 
M cncscalia ( D C V JJ). 

JuAN V1~NY Cun. 

Uuivcrsiüau de Darccloua. (Continuará) 

1 El testimonio de Valencia, coufinuado por M. GADEA, Dice. G4n. 
a También lo citan para Valencia EsCRIG y M. GADEA, Voc., 54· . 
A.-Seiialamos a continuación las obras citadas con más frecuencia,. con las 

abreviaturas bibliográficas correspondientes: 

BIBLIOGRAFÍA 

AI.CO\'ER-:MoLL, Diccio11ari catald-valencid-bal8ar (con la colaboración de M. San
cWs Guamer). Se publica desde 1930. Han salido ocho tomos y los fascículos 
154-162 del tomo IX (hasta rwlltar).-( = DCV B). · 

jOAN AMADES, Termes dialectals d8 la comarca d8 Gandesa, tExcursions. Noti
ciari de la Secció Ateneu Euciclop~dic Popular•, Barcelona, ll, 1917-1919, pági
nas 287·2or.-(= AlllADES, Termes Gaml8sa). 

PEORO A.RNAI, CAVERO, Vocabulario del Alto-Aragonés (D8 Alquézar y pueblos 
próximos), C. S. l. C., Instituto Antonio <le Nebrija, Madrid, 1944.-( = AR-
NAI,, A/to-Arago11és). · 

RAMON ARQUES I ARR.UFA'f, Variants de la /lengua catalana parlada a l8s Bor
g4s d' Urgell i pobles veius de la Plana, BDLLC, VI, pp. 33-40, 49-56, 69-74 
85-93.-( = ARQUES, Variauls Borges). 

ANl'ONIO BADÍA MARGARIT, Gramdtica histórica catala11a, Barcelona, 1951.-(= DA
DÍA, Gram. hist. cal.). 

ANTONIO BADfA M.ARGARIT, Coutribrtcióu al Vocablllario aragotals mod4rno, Mo
nogrnflas de la Estación de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 194.8,......,.( = DA-
DÍA, Coutrib.). · 
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ANTONIO llADfA MARGAR1T, El habla del Val/4 de Bielsa, C. S. I. C., Instituto de 
Estudios Pirenaicos, Barcelona, 1950.-(= BADÍA, Bielsa). 

PnRn BARNII.S, Del catah1 de Fraga, BDC, IV, 1916, pp. 27-45.-(= BARNU.S, 
Cat. Fraga). 

Dr.ocn-WAR'rnunc, Dictiomzaire Etymo/ogique de la Lrmgue Fran¡;aise, París, 
1950, 2.• éd. rcfondue par Wnrtburg.-(= Br,ocn-,VARTBURG, Dict. Etym.). 

JURÓNIMO BoRAo, Dicciouario de voces aragonesas, Zaragoza, 1908, 2.• eu.-( = Bo
RAO, Dice.), 

VICJtNT Boscn, Vocabulari de Fon~. •Anuari de !'Oficina Roruaruca de Lingüís
tica i Literatura», Il, 255-263.-(= BosCH, Voc. Fonz). 

GERMÁN COI.ÓN DOlllÉNECH, Vocabttlario castellonense. Tesis doctoral presentada a la 
Universidad Central ue Madrid. Inédita.-(= CotóN, V oc. cast.). 

J. CaNDÓ, Vocabulari aranes, BDC, III, 1915, pp. 1-27.-(= CoNDó, V oc. aran.!s). 
JUAN CoROMINAS, Vocabulario aranés, Barcelona, 1931.-(= CoRO!IIINAS, Voc. 

aran.). 
JOAN COROMINES, El parlar de Cardds i Val/ Perrera, BDC, X..~II, 1935, pági

nas 241-JJI.-(= CoROllllNES, Cardds). 
JUAN CoROllliNAS, Dicciotzario critico etimológico de la lmgua castellana, Madrid, 

1954-1957, 4 tomos.-(= DCEC). 
Diccionari A guilrl. Mnlcrials lcxlcografic.'l nplcgnts pcr M. Acun,ó v Pus·rna. 

Rcvlsnts i publkuts sotu In cura de 1'. Fabrn i .M. de Montollu. lustilut d'Estu
dis Calnlnus, Bnrcelouu, 8 tomos.-(= Dice. A guiló). 

Josf~ :U:scRIG V MAR'l'ÍNI<Z, Diccionario Valenciatto-castellano, corregido y awnen
tado ... por una Sociedad de Literatos, bajo la dirección de CoNSTANTINO LI.OM• 
DART, Valencia, 1887, J." ed.-(= EsCRIG). 

VICENTE FERRAZ V CASTÁN, Vocabulario rkl dialecto que se habla en la Alta Riba· 
garza, Madrid, 19J·J·-(= FERRAZ, Voc. Alta Ribagorza). 

VICENTE GARCfA DE DIIiGO, Diccionario etimológico espa1iol e hispánico, Madrid, 
1955.-( = DIEGO, Die¡;. etim.). 

JOAQUIM GARCJA GrnoNA, Vocabulari del Maestral, Castelló, 1922 (hasta el voca
blo guaja).-(= G. GIRONA, Voc.). 

JusTo GARCÍA SORIANO, Vocabulario del dialecto murciano. Con un estudio preli
minar y un apéndice de documentos regionales, Madrid, 1932.-( = G. So· 
RIANO, Voc. Murciano). 

C. GRANnó, Vocabulari rossellones, •Miscel.hinia Fabrat, Buenos Aires, 1943, pági
nas xSo-205.-(= GRANDÓ, Voc. rosselloncs). 

A. GRIERA, Atlas Lingiiistic de Catalunya, Barcelona, 1923-1936; 4 vols. y los 
mapas 787 a 858 del vol. V.-(= ALC). 

A. GRIERA, Tresor de la Llengua, de les tradicions i de la Cultura popular de Cata
lunya, Barcelona, 1935-1947• 14 tomos.-(GRIERA, Tresor). 

P. E. GUARNERIO, ll dialetto catalana d'Alglzero, •Arclúvo Glottologico italianot, IX, 
pp. 261-364.-(= GUARNERIO. Dial. cal. Alghero). 

GUNTIIER HAENSCH, Beitráge zur Kenntnis des aragonesischkatalanischen Sprach· 
grenze im Pyrenáengebiet (undarte11 der oberen Ribagorza). Inaugural-Disser
tation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultat der 
Ludwig-Maximilians-Universitat zu München vorgelegt ... aus München, 1954· 
Inédita.-(= 1-IAnNScn). 

VJCliN'l'E LI.ATAS BuRGOS, Lenguaje de Villar del Arzobispo, •Anales del Centro 
de Cultura Valenciana$, XV, pp. 164-193.-(= LLATAS). 
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JOAQUiN MAR1'f V GADitA, Diccionario General Valenciano, Valencia, 1891.-(= M. 
GADltA, Dice. Gen.). 

JOAQUiN MARTf V GADUA; Vocabulario valenciano-castellano en seccioMs, Valen
cia, 1909.-(= M:. GADitA, Voc.). 

)3HRNAIWO MAI{'l'ÍNHZ MAR'rfNHZ, Breve estudio del dialecto e11guerino, tAnalcs 
del Centro de Cultura Valenciana•, XV, pp. 83-8¡.-(= MARTÍNitZ). 

1'. 111HS'J'Im, Vombula,·i cataltl tle Tortosa, BDC, III, pp. 8o-u4.-( = MltS'tR.It, 
Voc. Tortosa). 

Wn.uULM Mavmt-LUJJKt~. Roma11isches Etymologisches Wórlerbuch, 3· vollstiin
dlg ueubeurbeitete Auflage, Heidelberg, 1935.-( .... REW). 

l?RANCitSC DE B. l'I·Iou., Suplemenl catala al tRoma11isches Etymologiscl11s Wilrur
bucht, llurcelona, 1928.-( = Mott. Supl. REW). 

FRANCitS~D DE B. Mor.r., Estudi Jonetich y lexical del dialecte de Ciutadella, d\fisce
lánea Alcoven, Palma de Mallorca, 1932, pp. 397-460.-( = Mor.r.. Dial. Ciu
tadella). 

FRANCJSCO DE U. MOI.t, Gramdtica histórica catalana, Madrid, 1952.-( ... Mor.r., 
G ram. /lis t. ca t.). 

MANtmr. Dlt MoNTOLIU, Petil vocabl4lari del Camp de Tarragona, BDC, VI, 1918, 
pp. 38-51.-(= MONTOf,IU, Voc.). 

G. MoJtOSI, L'odiemo dialclto catala110 di Alghero in Sardegna, tMiscellanea di FJ
lologln e I,inguisticn ... in mcmorin cli Nnpok'One Calx e Ugo Augelo Cauclot, 
Fircuz.e, 1886, pp. 313-332.-( = Monosi, Dial. cal. Alghero). 

Lexicon latiuo-catalauwu seu Dicticmarium Aur.u ANTONII NitDRISSUNSIS ... el idem 
· ex catalauo in lalinum sermonem versum, Barcinone, 1560 (= NUDRIJA, Lexi

cou 1.560). 
·VJL"lüR OLIVA, Docwne11ts sobre el catalt:l parla/ a Sopeira (Arag6), tPrimer Con

¡;r~s Internacional de la Llengua Catalanat, Barcelona, 1908, pp. 421-435.
( = OI,lVA, Cat. Sopeira). 

M. PAI.LAIU'!:S, Vocabulari de Penarroja (Baix Aragó), BDC, IX, 1921, pp. 69-72.-
(= PAI.LARÉS, Voc. Pmarroja). . 

JOSÉ PARDO Asso, Nuevo Diccio11ario etimológico aragonés (Voces, frases y mo
dismos ttsados m el habla de Aragón}, Zaragoza, 1938.-(= PARDO, Dice.). 

CAru.Es SALVADOR, Petit vocabulari de Benasal, tMiscel.h\nia Fabra,, pp. 242-263.
. (= C. SALVADOR, J'oc.). 

PRTRUS ToRRA, Dictionarium se u lhesaurus catalano-latinus, 1653, 2.• ed.-( = To
RRA, Tlzesaums). 

\VALTER VON \VAR1'DURG, Fraurosisches Etymologisc/Jes Wiirlerbuch, 1922-1950, 
5 tomos (hasta la L).-( = FE IV). 
También abreviamos el titulo de la colección de obras clásicas catalanas: 
Els Nos/res Cldssics, Barcelona.-(= ENC). 
B.-Citamos ·a continuación las obras antiguas catalanas de las que hemos 

extraido ejemplos. Dejamos de mencionar aquellas cuyos fragmentos o citas 
proceden del Dicci01141'Í Catald-Valencia-Balear o del Diccionari Aguiló. En estas 
obras podrá encontrarse amplia información bibliográfica. 
ANTONIO M. BADÍA l'llARGARIT, •Regles de esquivar vocables o mots grossers o pa

gesívolst. Unas normas clel siglo XV sobre pureza de la lengua catalana. tBoletJn 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona•, XXIII, 1950, pp. 137-152, 

•La brama deis 1/auradol's, up. Canfoner Satiric/1 Valencia, publicado por R. MI-
, Qtmr. v Pr,.\NAS, Barcelona, 19II. 
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Ctt1'ia/ e Gurlfa. r:d. de R. MJQt!EI. Y PI.ANAS. Con estucHo y notas del mismo y de 
AJSFÓS PAR, Barcelona, 1932. 

AN'IONI C.ANAI.S, Scipió e Aníbal. De Providhtcia. De arra de tlnima. A cura de 
MA1{'J'f DE Rl~l:liR, Col. ENC, Barceloua, 1935· 

lJ.l.(llNA'l' Dm:CI.ú'l', C1·imica. E<.l. de M. Cor.L 1 AI.l!NH HN. Col. ENC. Darcel011a, 
11]..¡9-1951, 5 YOlllllll'llCS. 

l:llAl\U'l'C EJ>>JII:J.l\1!\, Cc1tfcs y Faulcs. 'fc:xt, iutroc.lucdú, uolts i gluss:ui lk M. 
ÜI.JVAR. Col. ENC, Batcdoua, 1925. 

l:RA:t\('1!1-:C l.Ü:Xlllll·.NJS, Dcclti?ta Comf;t11diosa. 'l'l'xt i nuotadó pel P. 1\IARTÍ DI{ 

BAll.Cl(LONA, O. M. Cnp., Col. ENC, Bnrc:elona, 19:2y. 
Epistolati del segle XV. Recull de cortes priYades. Text, introducci6, notes i glos

~nd per F. MAR'IORElL. Col. ENC. llarcelona, 19:26. 
Llif;re de la Mostarafn-ia. Otdinacions de la Vila d'Igualac.la, segles XIV-XVI. 

'l'ram:cri¡:ci6, notes l1istóriquc:s i glossari d'arcaismes per G. CASTELI.Á 1 RAICH. 

Prólcg de J. Mercader. lgualoda, 1954· 
NARCÍS FRANCIJ, Cotbatxo. Traducción de la obra de Boccnccio (s. XJV). lld. de 

F. DE B. MoLL, BDLLC, XVII, 1935, 5-47, 65-80, 97-132. 
RAIIION LL'UJ.L, Llibrc d'Amic e Amat. Llibre d'Ave Maria. Tcxt ptr M. Olivar. In

troducció i notos pcr Mu. Salvador GAI.IIIÍ:S. Col. ENC, Jlarcdeun, HJ27. 
jOANO'I' MAn'l'OJOii.I,-MAH'I'I JOAN DH GAI,IJA, Tirant lo JJ/anc, cc.l. :r.!AH'fi lll•: RI

QUiiH, Bnrcclunn, 1 ~17. 

B. Mtrrci~ - A. 'l'UHIIIIU>A, Obrrs mc1zors. Tcxt, iulroducció, uol<~!l i glossuri per 
M. OI.IVAR, Col. ENC, Barcelona, 1927. 

D. ME'IGU, Obres completes i selecció de lletres reials ptr cll rede~ctades. A cura de 
MAR'l'f DE RIQUER, Barcelona, 1950. 

B. METGF., Lo Scnmi, Text, notes y glossari de Josep M." de CASAcummT.\. Intro
ducció de LL. NICOLAU D'Or,WER, Col. ENC, Barcelona, 1924. 

Procés de les Olives, ap. Canf=011er Satírich Valmcid. 
]AUME ROIG, Llibre de les dones o Spill. 'l'ext, introducciú, uotcs i glo.5sari per F. 

ALMEI,A 1 VIVES. Col. ENC, Darcelona, 1928. 
jAU.ME ROIG, Spill o libre de concclls. Ed. de R. MIQVEI, y Pr,ANAS, Barcelona, 

1929-1950, 2 volúmenes. 
Recull de E.xímplis e Miracles. Estampado bajo la dirección de M. AGUlLÓ. Bar

celona, x88x, 2 volúmenes. 
Lo Somtzi de jolza11 Jolzatz, ap. Ca?lfoner Satirich Valencia. 
Vida de Sant A1rtlziogo metge y martir (obra del s. XV, publicada en el XVI). •Biblio

teca Catalana Populart, Barcelona, 1890. 
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